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conquistas que se obtenqan beneficien a todos y no a deteninada casta social. 

Ricardo Flores Haqón 
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'cooclencla revolucionaría• por 1edlo del esclareclliento constante. 

Pletro Gorl 
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Pletr Ktopotltin 



INTRODUCCION 

El Fenómeno Magonista en México y los Estados Unidos 
1905 - 1908, tema de este trabajo recibe el nombre de fenómeno 
porque busca contener todo lo que aparece en torno al movimiento 
magonista y que se debe a él, las influencias, las relaciones o 
los sucesos sobre los que tuvieron que ver ya sea sobre los 
propios magonistas o de éstos sobre aquellos, durante estos 
años. Los magonistas eran liberales convertidos al magonismo, 
una influencia ideológica que mezclaba el liberalismo tradicio
nal con el anarquismo; o atraídos por medio de postulados libe
rales por los primeros. Este fenómeno afectó dos Repúblicas, 
cuyos nombres oficiales son Estados Unidos de América y Estados 
Unidos Mexicanos que por mejor diferenciación y más exacta 
definición llamarnos México y los Estados Unidos, no englobamos 
el Dominio del Canadá, en donde estuvieron medio año Juan 
Sarabia, Enrique y Ricardo Flores Magón, porque no tuvo ese pais 
mayor importancia que el de refugio momentáneo. Escogimos los 
años de 1905 1908 porque para los magonistas fueron los 
primordiales en su historia, durante estos años: llegaron a ser 
los más importantes opositores al régimen de Porfirio Díaz; 
emitieron sus principales postulados; perpetraron su mayor 
número de conspiraciones; tuvieron el mayor impacto sobre la 
política en México, y en las relaciones entre México y los 
Estados Unidos; y fué el periodo en que se conformó una Junta 
definitiva que no tendría ni nuevos integrantes, ni nuevas 
deserciones en los años posteriores a 1908. 

Abordar el rnagonismo podría parecer un trabajo de 
sintesis solamente, por la cantidad de veces que se le ha 
tratado en las historias sobre la Revolución Me~icana, pero al 
manejarlo más de cerca vemos que esta proliferación de obras no 
agota el tema, pues o se ha trabajado como una parte de 
historias generales o estatales sobre la Revolución, corno las de 
Almada, Aguilar camín, Barrera Fuentes, Cockcroft, Córdova, 
casio Villegas, Guerra, Hart, Raat, Ruíz o Villarello; 
regionalmente en libros como los de Azaola, García y Lloyd, que 
muestran en detalle el porqué de la influencia y/o atracción 
magonista en el sur y el centro del Estado de Veracruz y el 
noroeste del Estado de Chihuahua; o bien marginalmente en obras 
corno las de Gómez-Quiñones, Montejano y Zamora, que aclaran la 
situación de los mexicanos en los Estados Unidos. Y, aunque 
últimamente Salvador Hernández Padilla y Javier Torres Parés se 
centraron específicamente en el magonismo abarcándolo en toda su 
duración dejaron muchos huecos para 1905 1908, que este 
trabajo pretende llenar. 

Las últimas conclusiones vertidas sobre el magonismo 
han sido las del hispano-francés Francois-Xavier Guerra, Del 
Antiguo Régimen a la Revolución (1985) y del norteamericano John 
Mason Hart, El México Revolucionario (1987). Hart ha dicho que 
el anarquismo -doctrina seguida por la Junta del PLM- fué una 
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ideología de la clase obrera importada, y Guerra que fué una 
oposición ultraminoritaria y lejana. Sobre la primera afirma
ción, habria que desconfiar de ella y de su autor, pues ha sido 
un recurso muy usado para desprestigiar una ideología que se 
rechaza totalmente sin examinar lo que tuviera o no de cierta 
como análisis de la sociedad, hay que recordar aqui que el Esta
do mexicano censuró mucho tiempo de la misma manera el comunismo 
como una ideología extranjera. En cuanto a Guerra, la lejanía 
que menciona se convirtió en una proximidad muy atenta y 
efectiva con la impresión que dieron y han dado los magonistas y 
sus seguidores de no haber sido una minoría, sino mucho más de 
los que en realidad eran, con sus acciones. La importancia de 
un grupo minoritario no consiste así, en su número, sino en la 
influencia y/o atracción que logra con su prédica, los 
propósitos que concreta y la impresión que producen sus 
realizaciones. 

En la presente investigación, al trabajar integralmen
te el magonismo, se pretende acometer las omisiones y la poca 
relevancia otorgada a diferentes aspectos, que surgieron al 
estudiar meticulosamente lo ya escrito, y luego de una 
investigación en algunos archivas, como: las circunstancias que 
llevaron a los miembros de la Junta del PLM a convertirse al 
anarquismo; sus seguidores en Texas; remarcar la jerarquización 
magonista cuya cabeza era Ricardo Flores Magón; el papel que 
tuvieron los magonistas en el origen de la Entrevista Diaz -
Creelman y el Maderismo; la gran importancia de declararse no 
solo liberales sino también jefes del Partido Liberal, siendo 
esta táctica la base de toda su organización pues lograban asi 
atraer a los liberales mexicanos a sus filas, y despertar la 
simpatía y la ayuda de los liberales norteamericanos. Ante este 
nuevo panorama decidí rehacer a mi manera el terna, siguiendo 
paso a paso: la estancia de los integrantes de la Junta en los 
Estados Unidos; los lugares en México donde residieron o se 
movieron sus principales seguidores: sus nexos con el movimiento 
obrero estadounidense; el camino que los condujo del liberalismo 
tradicional y el antirreeleccionisrno al anarquismo comunista; y 
las consecuencias que sus acciones tuvieron tanto en México como 
en los Estados Unidos. 

Ahora bien para entender el surgimiento del fenómeno 
magonista tenemos que recurrir a las transformaciones que el 
mundo vivfa después de 1890. A fines del siglo XIX y principios 
del XX se dió la segunda Revolución Industrial que tuvo un mayor 
impacto a nivel mundial que la primera pues el motor de vapor se 
sustituyó por el de explosión que pudo utilizar como combustible 
los derivados del petróleo, mejoraron los procedimientos en la 
metalurgia, se mecanizó el campo, se seleccionaron y 
perfeccionaron las especies animales y vegetales. Estos avances 
tuvieron sin embargo sus efectos negativos pues trajeron consigo 
la concentración económica debida a las cada vez mayores 
inversiones en maquinaria, las crisis económicas y financieras 
que barrían con las empresas más débiles, y a que los bancos 
solían preferir prestar a las empresas mayores pues de esa 
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manera era más seguro recobrar su capital. La concentración 
financiera por los bancos fortaleció también la concentración 
económica con las uniones de empresas y el control de precios y 
mercados por éstas. Estas dos concentraciones a su vez 
produjeron otra, la técnica y la geográfica que se dieron en los 
paises can mejor tecnología y más capitales: Inglaterra, Paises 
Bajos, Francia, Bélgica, Alemania, Estados Unidos y Japón, los 
cuales tenian necesidad de mercado para sus productos, y de 
abastecimiento de materias primas. Esta época es denominada la 
expansión imperialista o simplemente imperialismo en el que los 
grandes potencias competían entre sí por el control de paises 
donde exportar sus capitales y/o sus mercancías. Dicha 
concentración económica, financiera, técnica y geográfica se dió 
entre paises. Así por ejemplo: en el continente americano la 
potencia imperialista eran los Estados Unidos; y en los Estados 
Unidos y en el resto del mundo estas desigualdades se 
reproducían también geográficamente y entre clases, en los 
Estados Unidos la parte oriental concentraba la mayoría de las 
industrias, y el 1% de la población detentaba la mitad de la 
riqueza producida a nivel nacional. En México, donde la mayor 
parte de su población económicamente activa estaba en la 
agricultura, resulta que el 95% de la población no tenia 
tierras. Un último aspecto fué la intensa migración de 
población ya sea al interior de los paises o bien al extranjero, 
de las zonas no industriales o improductivas a las que si lo 
eran, por ejemplo en México se dirigía ésta por necesidad, en 
otros casos se obligaba, como prueba están los yaquis; al norte 
en la minería y en la agricultura o al oriente a la agricultura 
comercial y la industria textil, o como en nuestro campo de 
estudio donde trabajadores mexicanos pasaron a los Estados 
Unidos «an. 

Los cambios de esta 2a. revolución que acentuaron 
y reforzaron las desigualdades ya existentes antes de 
1890, tuvieron como vehículo, tanto en Mé>:ico como en 
los Estados Unidos, el ferrocarril, "la más renombrada 
innovación tecnológica de la revolución industrial 11 • "Una 
vez que se contó con transporte barato la industria 
minera revivió y crec10. El capital extranjero transformó 
la industria ... la producción (dió preponderancia) a los 
minerales industriales (sobre todo cobre), modernizó los 
métodos ••• para extraer mena de bajo grado, y construyó 
una nueva industria de fundición .•• la producción de cosechas, 
industriales y de exportación, avanzó a tasas aceleradas .•. 
las industrias •.. textiles, bebidas alcohólicas, procesamiento 
de alimentos ..• acabaron por desplazar la producción artesanal 
mediante operaciones más eficientes y a mayor escala, que 
se servian del nuevo sistema de transporte para llegar 
a: mercados de un extremo a otro del país .•• El marcado 
incremento en la concentración de la propiedad tuvo lugar 
porque los nuevos incentivos a la producción agrícola (y 
ganadera), especialmente con fines de exportación, hicieron 

<a) cardoso, Ciro., coordinador, México en el siglo nx, págs. 259 a 26L 
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Valiosa la tierra 11 ccbH • 

Los magonistas fueron los primeros que dieron 
respuesta con sus postulados, intenciones y actos a las 
consecuencias que tuvo la 2a. Revolución Industrial en México 
sobre la mayor parte de la población, cambios que también 
afectaron a los trabajadores mexicanos en el sur y suroeste de 
los Estados Unidos. Los que después se convertirían en 
magonistas lucharon primero por hacer efectiva la Constitución 
Liberal de 1857 que implantaría la igualdad ante la ley, luego 
pretendieron fugazmente una linea socialdemócrata pero que 
tampoco tuvo ningún fruto pues no podían formar a semejanza de 
Alemania un Partido Socialdemócrata de Trabajadores que luchara 
en elecciones ya que los trabajadores no agrícolas en México 
sólo eran alrededor del 15%. Por tanto como sucedió en España e 
Italia donde la industrialización como en México era pequeña o 
muy localizada geográficamente, la influencia anarquista, de 
estar contra todas las formas de lucha legal, fué la adoptada. 
Esta conversión al anarquismo con su lucha a favor de 
trabajadores y campesinos tuvo su variante original pues 
continuaron con el añejo discurso liberal de reivindicación de 
los derechos constitucionales perdidos. 

El anarquismo de la Junta Organizadora no sólo tuvo su 
variante ideológica sino también un escenario sui géneris, pues 
si bien luchaban como anarquistas contra los propietarios de 
industrias y tierras en México y el gobierno y el Estado 
porfirista que los defenderá -para los anarquistas la libertad 
individual es incompatible con la propiedad individual-, su 
residencia serian los Estados Unidos que eran a un tiempo la 
tierra de la libertad, el modelo y el guardián de toda 
institución liberal, y un pa!s imperialista, en cuya órbita 
estaba México no sólo como Las Filipinas, una pieza importante 
en el ajedrez mundial, sino como receptáculo de sus inversiones 
y con una frontera de casi 3 mil kilómetros. Ah! los nagonistas 
reafirmaron y potenciaron su liberalismo tradicional y su 
anarquismo; ahí se relacionaron con el movimiento obrero 
estadounidense, con los trabajadores mexicanos ya sea 
organizados en sindicatos o no, quiénes reprochaban al gobierno 
mexicano de su situación -discriminación y explotación- por la 
indiferencia de los cónsules ante sus reclamos, y a pesar, de 
que los magonistas no tomaron nunca la defensa de esos 
trabajadores mexicanos si los atrajeron a su causa como también 
a los socialistas, anarquistas y liberales norteamericanos; y 
ahi pudieron organizar durante estos años sus levantamientos. 
De tal manera que los magonistas por una parte disfrutaron del 
apoyo de muchos norteamericanos, pero a su vez vivian en la 
cueva del lobo, esta insólita circunstancia tuvo un desenlace 
que variaría en el corto plazo el esquema de fuerzas políticas 
tanto de las camarillas políticas que se disputaban un lugar 
frente al Presidente Porfirio Diaz o en lugar de él, como de 
las tendencias opositoras hacia el maderismo o hacia el 

<b> Coatsvortb, John., El X.pacto Econ61ico de los Ferrocarriles en el rorfiriato, p&gs. ll y 15. 
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magonismo. En las siguientes páginas se tratarán con más 
amplitud estos aspectos, a través de estudios de caso, asi como: 
los efectos que tuvo la 2a. Revolución Industrial en el sur y 
suroeste de los Estados Unidos, y en México; las respuestas que 
los magonistas dieron a esos efectos; el influjo que tuvieron 
los magonistas en las relaciones méxico-norteamericanos; y la 
oposición y rechazo de un miembro de una familia cuyos 
integrantes fueron de los empresarios nacionales más importantes 
durante el Porfiriato, al proyecto rnagonista, nos referimos al 
ansioso politice Francisco I. Madero que representó una 
alternativa moderada a las soluciones radicales magonistas en 
México, a semejanza de la dada por el Progresismo en los Estados 
Unidos. 

Agradezco: el apoyo económico y emocional de mis 
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I. EL ORIGEN 

1.1. Los liberales antiporfiristas 

Los maqonistas fueron un grupo reducidisimo 
constituido principalmente por seis personas: Ricardo y Enrique 
Flores Magón, Juan y Manuel Sarabia, Antonio I. Villarreal y 
Librado Rivera, liberales intelectuales de la clase media baja 
que lograron ser impresores, periodistas y maestros «lu, quienes 
se constituyeron en septiembre de 1905 en los Estados Unidos, en 
la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano: a manera de 
representantes activos del liberalismo en México, de sus 
libertades de imprenta, de creencias, del mantenimiento de la 
separación Iglesia-Estado y por tanto de la puesta en vigor, 
estricta, de la Constitución de 1857 que instituía esas 
libertades con una intención muy singular, la de que el pueblo 
no sólo los liberales conozcan esa Constitución y de que pasen a 
ser los miembros de ese pueblo ciudadanos conocedores y 
defensores de la constitución. Los miembros y seguidores de la 
Junta han recibido el nombre de rnagonistas de su participante 
más relevante e intransigente: Ricardo Flores Magón. 

Este grupo fué la escisión de uno más amplio que 
organizó y participó en el Primer Congreso Liberal en la ciudad 
de San Luis Potosi, en donde durante 8 días se reunieron "todos 
los anticlericales . de la República para poner un limite a la 
dominación del clero y para hacer que fuesen cumplidas las leyes 
mexicanas" u2». Se organizaron para apoyar la propuesta y 
asistir al Congreso cincuenta clubes liberales distribuidos en 
13 Estados y el Distrito Federal. Todos jacobinos pero no 
antiporfiristas cc3u. 

Las resoluciones del Congreso, tendrían a diferencia 
de su origen anticlerical y de acatar la Constitución Liberal de 
1857, una aspiración muy importante, la de convertir los 
liberales en ciudadanos al pueblo, entre sus miras está: 

La educación liberal y civlca de la Nación... C.da Club organizará conferencias públicas sobre 
instrucción ctvica... (y proaoverá ante los Gobiernos asiqnaturas en los programas escolares para) 
despertar el aoor patrio (e) infundir los principios de la libertad hunna en sus 1ás i1portantes 
1anlfestaclones ••• alentarán el valor civil e inculcar.in los principios clvicos del pueblo (a través 
del eje1plo ya que) los clubs ... deben vigilar los actos de los funcionarios públicos, colO prilera y 
principal obligación, y ejercitar con civisto la acción populilr, acusando a los transgresores de la 
ley, sean de la categoría que fueren ... e instigarán a los de1ás ciudadanos para que ejerciten (sus 
derechos) .. , y aprenda (el pueblo) a que los gobernantes del pals en lugar colO lo aparentan, los 
dueños y señores de la propiedad y de la vida, no son sino los buiildes servidores del pueblo (en fin 
que el) individuo... sepa ser ciudadano y no siervo su.1iso ... para que la libertad de i1prenta (no) 
siga siendo un 1ito, la responsabilidad de los fwtcionarios una ilusión burlesca, y la instrucción 

<1> Cockcroft, Jaaes D., Precursores Intelectuales de la Reyolución Héxicana, págs. 69 a 83. 
<2> Abad de santillán, Diego,, Ricardo flores Magón. el aoóstol de la Eeyolución social Mexicana, p. 6. 
<3> 'Las resoluciones del Priaer Congreso Liberal no fueron aás allá del anticlericalis101

1 Cockcroft, 22.s. 
ill·, p. 93. 



pillllica una piadosa aentira que asequre indefinidaaente la suaisión de un pueblo afeainado al que ha 
herido el acicate de la dictadura do1inante y el silencio de la clerecía triunfadora «4•. 

Uno de los asistentes a dicho Congreso fué Ricardo 
Flores Hagón colaborador en la revista Regeneración, que fundó 
su hermano Jesús en 1900, con articulas de oposición que 
atacaban la reelección indefinida de Diaz y su política de 
conciliación con la Iglesia al margen de la Constitución Liberal 
de 1857 c<5)). Ricardo concurrió corno representante del Comité 
Liberal de estudiantes de San Luis Potosi que encabezaba Antonio 
Diaz Soto y Gama. El propósito de Ricardo en el Congreso era 
convertir a sus militantes en francos antiporfiristas cc6~,. 

Después del congreso, fueron arrestados los 
organizadores y disueltos los clubes, el 21 de abril sucedió lo 
mismo con Jesús y Ricardo por una denuncia de un Jefe Politice 
del Estado de oaxaca u7», y el 6 de junio se suprimió la 
publicación de Regeneración después de criticar la persecución a 
la prensa por el Presidente de la República el General de 
División Porfirio Diaz a quien por lo mismo acusaban de 
oligárquico, pues la censura a la prensa significaba que "la 
opinión es menospreciada y las libertades sólo existen en el 
papel" «Su. 

A principios de febrero de 1902, luego de salir de 
prisión, instalaron los organizadores del Congreso Liberal de 
1901 el Club "Ponciano Arriaga 11 en la ciudad de México cc9» y 
publicaron un manifiesto contra Diaz culpándolo de haber dejado 
"al pueblo en la más triste orfandad política, sin una garantía 
que lo proteja, sin una libertad que lo eleve, sin un derecho 
que lo dignifique, los que han asesinado nuestras leyes", y 
tachando a su gobierno de clerical cclOn, es decir, la 
advertencia, al ser aprehesados no sólo no menguó sus ataques, 
sino que el lenguaje vago de las resoluciones se volvió acre y 
se atacó directamente al Presidente. 

Al año de estas declaraciones, los liberales fueron 
madurando sus quejas en torno al régimen, asi en febrero de 1903 
los miembros del Club Liberal Ponciano Arriaga continuaron su 
sumario en contra del President~ y definieron sus posiciones: 

<4> Resoluciones toaadas por el Priaer congreso Liberal de la Repillllica Kedcana, instalado en San Luis Po
tosi el 5 de febrero de 1901 y Manifiesto del Club Ponciaoo Arriaqa -Centro directivo del Congreso-, de 
•arzo de 1901, en Barrera Fuentes, Florencio., Historia de la Revolución HexicaM, páqs. 54, 56, 59, 66 
y 67. 

<5> "'La Lucha por la Libertad", ~, 7 de enero de 1901, Hila. 21, To10 II, en Barzera, ...Ql4ill., 
p!qs. u-12. 

<6> Cockcroft, 22.ill., p. 92. 
<1> Coslo Villeqas, Daniol., Vida poUtica interior, El Porfirlato, Segunda parte, Historia !!od!!rna de~ 

s;Q, p. 692. 
<8> 'Las Persecuciones a la Prensa•, ~' 31 de 1ayo de 1901, Mú1. 4, To10 II, en Barrera, .2.R..z. 

ill·. ~qs. 78 y 8). 
<9> Abad, QR,ill •• p. 10. 

<10> ti Bllo de Ahuhote, 15 de febrero de 1903, en Cockcroft, 2Ml!., p. 105. 
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.•. nos llanacos liberales en esta época de inliensa corrupción ... veninos a deciros que ha llegado la 
hora de deslindar los catipos y de que los liberales en corto o gran núcero, se presten a luchar por 
la resurrección de las instituciones que nos legaron nuestros padres se apresten a luchar por el 
enfreno del 1ilitaris10 r del clero, por la dignificación del proletariado ... No os llaiai:ios a la 
re•1oluciCn; os Ua1a10s a salvar a la Patria y a discutir y poner en práctica in1ediaht1:ir:te los 
1edios de esa preciosa sal'.•ación ... la felicidad de los pueblos se cifra en el orden, en 1:1 libertad 
y en el il:iperio de la ley (que) ... garantizan... la iqualdad, el predocinio de las virtudes, 13: 
libertad judicial, el sagrado donicilio, la libertad de trabajo y de industria, el respeto d ia 
propiedad, la libre nanifestación del pensaiiiento sin c.ás línites que el respeto a la ooral, a la 
·1ida privada y a la IJaZ püblica; la inviolabilidad de la vida hUJana y el triunfo del tra~ajo y de la 
honradez sobre el capital ·1• sobre el fraude... (la Constitución de 1857) ofrecía todas esas 
garantías ... y co10 digna adición a (esta) Constitución ... las Leyes de Retorna, (asi) El fraile, el 
tirano, el ailitar, todos quedaban sujetos a la barra de la justicia. 
Sin la dictadura que desde hace años nos oprhe, el pueblo hubiera entrado en el ejercicio de sus 
deberes'/ de sus derechos y la Constitución se hubiera ido reforaando a su favor. 
Huerto nuestro Código Funda1ental, 1urieron con él en nuestro pais el ilperio de la ley, el orden i' 
la libertad, y nuestro pueblo es desgraciado. (Ahora por lo tantol predoaina el oro, ... el 
poderoso, ... el fraile, ... el extranjero y nada 1:1ás. 
El Club Liberal •Ponciano Arriaqa" Centro Director de la Confederación de Clubs Liberales de 13 
República, ... os conYoca hoy, ante el ara del deber a luchar por la regeneración de la Patria <lll». 

En este texto cambia el término con que designan al régimen, en 
1901 lo llamaban oligárquico es decir que el poder supremo de la 
Nación estaba en manos de un reducido grupo de personas a 
quienes les llamaron "partido cientifico", ahora dos años 
después, atribuyeron la ilegalidad del gobierno sólo al 
Presidente, nombrándolo dictador, que no acata la Constitución a 
la que ellos conferian la cualidad de panacea, pues su 
cumplimiento acabará con la desigualdad económica y la 
corrupción "el triunfo del trabajo y de la honradez sobre el 
capital y el fraude", y con la desigualdad política "todos 
quedaban sujetos a la banda de la justicia". Se pasa aquí del 
anticlericalismo, de la desconfianza en los funcionarios 
públicos y que el gobierno no sea patrimonio de una persona o un 
grupo, a los problemas sociales, como bien apunta Barrera 
Fuentes. Se habla aquí por primera vez en favor de los obreros y 
se incluye como enemigo a vencer no sólo al clero sino también 
al dictador y al militarismo, tal vez recordando que en base a 
éste último Diaz obtuvo la Presidencia. 

Con este interés por el triunfo del trabajo sobre el 
capital y de que predomina el oro, ... el poderoso, .•• el 
fraile, •.. el tirano, estaban en los limites del liberalismo 
tradicional pues es cierto la ley podria igualar a todos 
politicamente, pero no económicamente. Esta evolución hacia lo 
social cobró un impulso extraordinario con la lectura del libro 
del anarquista ruso Pietr Kropotkin a mediados de 1903, fué en 
este sentido una revelación pues les mostraba a estos dirigentes 
liberales una solución a sus inquietudes que ya no poseía la 
constitución. Pero aún antes de su lectura la evolución hacia 
el radicalismo, aunque los manifiestos del Club Ponciano 

<11> •Manifiesto del Club Liberal Ponciano ArriagaR, El Biio del Ahuizote, 1 de narzo de 1903, en Barrera, 
~ •• pags. 120 a 127. 



Arriaga parezcan mostrar con la firma en ellos de todos sus 
miembros una uniformidad de ideas, en el interior del club surge 
una división, unos están contra la reelección del Presidente 
Diaz sin más y otros por reformas, los primeros: Santiago de la 
Hoz, Juan y Manuel Sarabia, Ricardo y Enrique Flores Magón y 
otros, se reagruparían en el Club Redención desde donde 
mantendrían públicamente su posición antirreeleccionista a 
través de la publicación de articulas en El Hijo del Ahuizote 
ccl2n, a la que se opuso Camilo Arriaga principal organizador del 
Congreso en San Luis Potosi y Presidente del Club Ponciano 
Arriaga. 

La Conquista del Pan de Kropotkin afianzaría esa 
división con la conversión secreta de Ricardo, el principal 
líder de los escindidos liberales a través de esta obra, al 
anarquismo. Este libro con sus planteamientos hilvanaba las 
inquietudes anteriores de los miembros del Club Redención 
proyectándolas, dándoles forma y una explicación coherente y 
convincente. su análisis iba del liberalismo tradicional, 
viendo a este como una etapa, hacia el liberalismo puro o 
anarquismo cuya principal tesis es la que la propiedad 
individual es incompatible con la libertad individual y que en 
cuanto más libres sean los que me rodean más libre soy yo como 
individuo. Mijail Alexándrovich Bakunin que junto con Kropotkin 
son los ideólogos más importantes del anarquismo definía así la 
segunda tesis de que mi libertad sólo tiene como límites la 
libertad de los demás y viceversa ... 

tlo soy verdadera1:1ente libre cás qua cuando son taobién Ubres todos los seres hunanos, hoabres y 
aujeres que ae rodean ... cuando 1:1i diqnidad co1:10 hoabre, ni derecho hu11ano, que consiste en no 
obedecer a ningún honbre y en no deterninar nis actos nás que a favor de nis personales con·1icciones, 
reflejadas por la concie:icia iqualnente libre de todos, 1e vienen confinadas por el asentaaiento de 
todo el aundo. Hj libertad personal, asf conffrt1ada por la libertad de todo el Dundo, se extiende 
hasta el infinito •el)», 

La lectura del libro de Kropotkin no sólo enardeció y 
profundizó las discusiones y las diferencias entre los miembros 
del Club Ponciano Arriaga sino que también se repetirían dentro 
del Club Redención cuando las circunstancias cada vez más 
adversas que vivían los miembros de este último Club por la 
persecución en México y los Estados Unidos por aquellos a 
quienes Kropotkin señalaba como aliados de la opresión y de la 
pobreza de la mayoria del pueblo, convirtiéndose los más 
exaltados en anarquistas adoptando al pie de la letra sin 
manifestarlo; los postulados, los métodos y los objetivos 
señalados por los ideólogos anarquistas. 

Este liberalismo puro o anarquismo lo explica 
Kropotkin en La Conquista del Pan, diciendo que con los inventos 
que el hombre ha acumulado durante miles de años hoy puede 

<12> Ibidea, ~., págs. 115 a 130. 
<13> Textos de Bakunin, en Lehning, Arthur., 1Bakunin tHijail Alexándrovich)-, Gran Larousse Universal, Voly 

1en 5, p. 1425. 



. .. obtener riquezas que superan a los ensueños ... de Las ail 'J una noches, (pero esto} sólo aprovecha 
a un pequeñisho núoero Ja labor de nuestros antepasados (pero bdbria 1ás riqueza) por lo que 
pudiéra1os obtener de nuestro suelo, de nuestra ciencia y de nuestra habilidad técnica, si se 
aplicasen a procurar el bienestar de todos ... 14 ..... (pues esa apropiación por unos cuantos) no es 
justa ni útil. Todo es de todos, puesto que todos lo necesitan, puesto que todos han trabajado en Ja 
1edida de sus fuerzas ... Lo que nosotros procla11a1os es el derecho al bienestar, el bienestar para 
todos •IS•. 

Para conseguir este 
expropiación como medio pues 

bienestar se impone la 

... es preciso que el lnmso capital deje de ser considerado co10 una propiedad privada ... (y pase a 
ser) propiedad co1!ln. (Pero este probleoa no puede resolverse por la vla leqislatlva), el pobre y el 
rico coaprenden que ni los gobiernos actuales ni los que pudieran surgir de una revolución poUtlca 
sedan capaces de resolverlo. Siéntese la necesidad de una revolución social ... El derecho al 
bienestar es la posibilidad de vivir co10 seres b111anos y de criar los hijos para hacerlos 1ielbros 
iguales de una sociedad superior a la nuestra «16 .. , ... Nuestro co1unis10 ... es... el co1unisao 
anarquista, el c01unisao sin gobierno, el de los hoabres libres. (Pues el Estado pretendido 
bienhechor, es quien ha dado a las c01pañias ese terrible poderlo de que hoy gozan -los 
capitalistas-). Esta es la slntesis de los dos fines persequldos por la bu.anidad a través de las 
edades: la libertad econó1lca y la libertad polltica •17•, (pues) ha contribuido el Estado aiS10 a 
agravar tal situación, creando el proletariado y entreqandolo a los explotadores ... explotación (que 
no teralnará 1lentras sus)... causas prileras -el capital individual y la aiserla-, creadas 
artlficlal1ente en sus dos tercios por el Estado, continuen existiendo. (O es que el Estado) ¿No ha 
creado las concesiones, bs qarantias? iNo ha enviado sus lrops contra (los obreros en huelga)? lno 
ha eitendldo el privileqio basta el punto de prohibir a la prensa el aencionar los desastres 
ferroviarios para no depreciar las acciones de que salla garante? iNo ha favorecido ... el aonopolio 
(por los grandes industriales)? •18• Va1os a ocuparnos de un• sociedad coaunlsta anarqyjsta, de un• 
sociedad que reconozca la libertad plena y co1pleta del individuo, que no ad1ita ninguna autoridad y 
no "plee violencia alguna para forzar al holhre al trabajo ... asalariado (que le fuerza) a producir, 
no lo necesario para los de1ás, sino lo que 1ás grandes beneficios proaete al acaparador. •• por un 
salario 1ezquino... después de haber trabajado cincuenta años en aliaentar, vestir, recrear e 
instruir a otros que no son uno 1is10 ni sus propios hijos ... un trabajo etbrutecedor para el 
obrero ... que desde la cuna al sepulcro vivirá en la aediania, en la pobreza, en la inseguridad del 
aaiiana. (En calhio) el trabajador libre ... ve aUJentar para él y para los deoás el bienestar y el 
lujo en proporción de sus esfuerzos, desplieqa infinitmnte aás energla e inteligencia y obtiene 
productos de pri1er orden 1ucho 1.ls abundantes •19•. 

Las criticas por los miembros del Club Ponciano 
Arriaga contra el régimen y los actos de gobernadores y jefes 
politicos no durarian demasiado y menos cuando podrían 
presentarse seguidores sinceros y oportunistas que aprovecharan 
lo dicho por aquellos para forzar o presionar el gobierno en una 
coyuntura tan delicada como eran las elecciones, en este caso 
las presidenciales, las más importantes: en junio, los moderados 
encabezados por Arriaga criticaron la represión sangrienta que 
el gobernador de Nuevo Léon, el general Bernardo Reyes emprendió 

<14> Kropotkln, Pedro., La conaui1ta del Pan, p.lqs. 9-10. 
<15> lbidea, págs. 17-18. 
<16> lblde1, págs. 18 a 28. 
<17> lbldu, p. 34. 
<ll> lblde1, p. 118. 
<19> lbldea, págs. !JO, 118 y 134. 



contra una manifestación que rechazaba la reelección de Reyes, 
por lo que en junio ante las amenazas de éste, emigraron Arriaga 
y otros liberales a Laredo, Tex.; los más radicales reagrupados 
en el Club Redención y en la dirección del periódico El Hijo del 
Ahuizote fueron encarcelados el 16 de abril "por ultrajes a 
funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones", pero no 
obstante estar en prisión lograron que se publicara el 
Manifiesto más violento contra Diaz acusando a su gobierno de 
proteger 

a un grupo de traficantes pollticos que se entreqan a los cortesanos y politiqueros a quienes 
enriquece con el despilfarro de las rentas plibllcas, con exención de contribuciones y con el 
aonopolio de las e1presas aás productivas de nuestra industria. 

y de hecho el primer llamado a la revolución, llamando a los 
mexicanos a impedir la sexta reelección del General Diaz, "quien 
ha despedazado la Constitución 11 a luchar porque tenga "carácter 
de ley suprema la no reelección del Presidente de la República y 
de los Gobernadores de los Estados", 11 a instalar clubes 
antirreeleccionistas, que lleven al pueblo a los próximos 
comicios" y a que adoptaran un candidato a la Presidencia de la 
República advirtiéndo que de seguir el General Diaz gobernando 
"precipitará a la nación en los horrores de la guerra civil"' ••• " 
«20» por lo que en junio los tribunales capitalinos mediante un 
fallo prohibieron la circulación de cualquier periódico que 
publicara escritos de los detenidos, ante tales impedimentos, 
los radicales optaron por seguir el camino de los moderados a 
fines de diciembre, luego de salir libres. Con las criticas 
apareció la represión y con ésta criticas más acres luego más 
represión y censura, así surgió el exilio cc21». 

En resumen, de la intención del Congreso Liberal de 
San Luis Potosi, salió una condena pública a la política de 
conciliación con la Iglesia por el régimen porfirista, las 
discusiones al interior del congreso por los concurrentes llevan 
a nuevos propósitos; vigilar las acciones de los funcionarios 
públicos y educar liberal y civilmente al pueblo. Esto que fué 
un fruto del congreso es sólo una etapa para los radicales, que 
para 1903 con sus metas sociales de detener al militarismo, al 
poderoso, al fraile, al extranjero, a favor del proletariado y 
del pueblo en general, y con sus lecturas anarquistas, iniciarán 
su evolución hacia el anarquismo. Pero el régimen no distingue 
o no le interesan los detalles y los problemas de los disidentes 
liberales, que asediados se concentrarán en Laredo. 

<20> 'Manifiesto a la Nación 11 de abril de 1903', El Hijo del 'huhote, 19 de abril de 1903, en Barrera, 
págs, 138 a 142. 

<21> Cockcroft, ~ •• págs. 106 a 109; Barrera, 2R&ll., págs. 115 a 147. 
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II. EL MUNDO DEL TRABAJO EN LOS ESTADOS UNIDOS 

2.1. Situación del obrero 

Mientras los Estados Unidos aceleraban su proceso de 
industrialización: crecimiento de las vías férreas, del 
telégrafo y el teléfono; expansión de la industria química y del 
acero, de maquinaria pesada; aumento de la población en las 
ciudades por la mecanización en el campo¡ y la necesidad de 
obreros, así como "la disponibilidad de capital que toda esta 
producción requería". Este cambio que llegó a: el suroeste donde 
la demanda por la industria de algodón y minerales y el consumo 
reciente de frutas y verduras llevó el ferrocarril, a través del 
cual logró rebasando las fronteras extenderse hasta México y 
Canadá H22H también en busca de minerales cc23» y convertió a los 
Estados Unidos en una potencia mundial, después de la guerra 
hispano-norteamericana que trajo consigo la adquisición de Cuba, 
Filipinas y Puerto Rico y con los derechos sobre el Canal de 
Panamá en 1903. En cambio, la situación de sus trabajadores en 
cuanto a protección y beneficios no iba a la par, con ese 
crecimiento, o bien en relación con otros paises con desarrollo 
semejante. 

En otros paises el proceso que se seguia era distinto, 
si bien, también se dió un alto desarrollo industrial en Europa, 
las corrientes socialdemócratas y socialistas votaban en el 
marco de la legalidad republicana por: la democratización del 
poder político; y mejoras en las condiciones laborales y los 
salarios a través de los llamados Partidos Socialdemócratas 
u24,>. Así por ejemplo: en Alemania a fin de detener la 
influencia de éstas, se habían creado ya seguros contra la 
invalidez, lós accidentes y las enfermedades hacia 1889 cc25» i en 
Francia en 1894 se promulgó una amplia ley de seguridad social 
para los mineros y en 1898 una ley de protección contra 
accidentes u26». En Australia, la regulación de las condiciones 
de trabajo dió sus primeros frutos en los años 70 del siglo 
pasado, debido a la presión de los sindicatos, la acción estatal 
y la influencia en la opinión pública por medio de la prensa, se 
limitó el trabajo de mujeres en fábricas y talleres a 8 horas y 
23 metros cúbicos de espacio por persona (este decreto nos 
explica nuestra fuente fué ineficaz, ya que no controlaba el 
trabajo de la mujer realizado en casa, pagado a destajo), se 
logró eso si del todo prohibir el empleo de niñas menores de 12 

<22> Estos paises junto con CUba, recibieron las cás grandes inversiones nortea1ericanas, México r-ecibió 202 
1illones de dólares en 1890, Cdnadd 190 y Cuba 49. Adet!s con la cantidad ini'ert1da en México, los 
Estados Onidos se convirtieron en los mayores inversores e:.tranjeros en México, Arroyo Ort!z, Juan 
Pablo., "Porfirio Diaz y el i1perialis10•, Historia y SOciedad. N~, pags. 68~69, 

<23> AdalS, Willi Paul., Los Estados Unidos de l.lérjca, p¡lgs. 109 a 165 y 473. 
<24> >.bendrotb, Wolfganq., Historia Soeial del Movbiento Obrero Europeo, p. 63. 
<25> !bid .. , p. 52. 
<26> Iblde1, p. 56. 
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Procesión en pro de los ocho horos diarios oe trobojo en 1888, en Melbourne, capital de la colonia británica de Y•c· 
torio en Australia ·y poco despóés capital de lo creado Federocion Austrolio~a. Tomado de The Austrorion En
cyclopoedioll9831 que o su vez lo tomó de Austrolian History Class PJctures 119041,edltodo por Hugh Anderson. 
Lo jamado loboral de ocho horas diarios fué el objetivo, durante la segunda mitad del siglo XIX l! parte de este 
slglo,de los corrientes: comunista, anorco - slndlcolisto,: sociolisla, slndlcollsto; y de lo opinlon ·publico sensi
Wizodo por ti periodismo dé denuncio, en muchos "portes del mundo. 



años y de niños de menos de trece, en el Estado de Victoria se 
decretó la jornada de 8 horas para los mineros, finalmente aun
que no se logró implantar de manera general en el país, se rea
lizaron manifestaciones públicas y pacificas en pro del dia de 
las 8 horas en que participaban los simpatizantes de tal medida 
cc27u. No obstante, ningún gobierno nacional adoptó la meta de 
la II Internacional, Congreso a donde asistieron representantes 
de los movimientos obreros europeos, y de los Estados Unidos y 
Argentina en 1880, la jornada laboral de ocho horas diarias, la 
normal, era una semana laboral de sesenta horas cc28»,. y los 
salarios eran fijados por la oferta y la demanda. 

La Organización de Partidos Obreros Socialdemócratas 
en Europa se veía enfrentada en los Estados Unidos a un 
imaginario colectivo que tenía "la creencia en el esfuerzo y en 
las posibilidades de triunfar, la adaptabilidad del pionero y el 
amor propio generalizado" cc29n, así como al darwinismo social, 
la ideología imperante, "la que convenía más a los magnates de 
los negocios ••• sostenía que en la lucha por la sobrevivencia 
sobrevivian los más aptos ••. por lo que no se debian coartar las 
libertades de los hombres". Lo que llevaba a la no intervención 
del Estado en la economia. sin embargo el gobierno intervenia 
para proteger a los industriales con aranceles altos, y 
subsidios, a través de diputados que controlaban a su favor 
<cJQu. En esta clima de intransigencia de gobierno y patronos, 
quienes por una parte concentraban escandalosamente la riqueza, 
los trabajadores vivian abandonados a su propia suerte y cuando 
se organizaban para protestar, se veían sujetos a la elaboración 
de listas negras, y a su despido al ingresar a un sindicato 
ccJln. 

Asi a pesar de que los Estados Unidos aceleraban su 
proceso de industrialización con capital europeo, fortaleciendo 
su mercado interno al incorporar el suroeste con el tendido de 
ferrocarriles, y convirtiéndose en una potencia colonial después 
de la guerra hispano-norteamericana de 1898, aumentando el 
nú~ero de industrias en el país, y de sus inversiones en el 
extranjero, su legislación obrera era sin embargo, una de las 
más atrasadas, los obreros tanto nacionales como inmigrantes, 
estaban sujetos a duras jornadas de trabajo, sin derechos 
sindicales ni seguridad en el empleo, además los patrones 
aprovechaban los enfrentamientos de los propios trabajadores, 
pues habia una fuerte competencia entre los trabajadores 
norteamericanos y los inmigrantes por los puestos de trabajo, 
estos últimos, con excepción de los de origen europeo y los 

<27> Plownan, David H., 'Working Conditions", Ihe Australian Encyclopaedia, VolUJe Eleven, p4qs. 81-82. 
<28> Ibide1, p. 61; AdalS, ~ .. p. 217. 
<29> AdalS, ~ .. p. 217. 
<JO> Goniález Orth, cristina., "Retonstrucción y Nueva Sociedad, 1865-1895, cuarta Parte•, EPA. SJntesis de 

su Historia. II, p. 39. 
<ll> Adaos, ~ .. p. 220. En 1910 el 11 lás rico tenla el control del 471 de la riqueza nacional. Zemño 

Padilla, GU.illeno., "I1perialis10, Proqresis;o y SOciedad, Quinta Parte•, tuA. Síntesis de su Histo .. 
ru....u. p. 207. 



japoneses, enfrentaban las más difíciles jornadas con los más 
bajos salarios, hablamos de chinos, mexicanos y norteamericanos 
de origen mexicano e<32n. 

2.2. El Hovimiento Obrero organizado 

Pese a que el número de obreros sindicalizados fué 
siempre muy bajo, en 1900 los obreros que pertenecían a 
sindicatos eran menos del 4% cc33», los obreros se organizaban y 
luchaban contra sus desfavorables condiciones. Los obreros 
protestaban contra sus bajos salarios y la constante amenaza de 
ser despedidos recurriendo a la huelga, pero 1tcasi en todos los 
casos el gobierno en nombre de la ley y el orden, intervino para 
romper las huelgas", o bien los patrones recurrían a prolongados 
lock-outs huelgas patronales, o bien contrataban esquiroles 
<(34». Tenemos como muestra, la huelga de la fábrica de los 
vagones-dormitorio Pullman en Chicago de 1894, la cual a pesar 
de que fué apoyada por el Sindicato de los Ferrocarriles 
Americanos lidereado por Eugene Victor Debs, fué vencida, luego 
que fueron muertos 34 obreros tras el envío de 14,000 soldados. 
Debs, enviado a la cárcel a raíz da la intransigencia de 
gobierno y patronos, se convirtió en socialista, formando parte 
del socialist Party of America (SPA) en donde confluían "gran 
variedad de hombres e ideologias 11 <~35u. 

La primera organización obrera importante a nivel 
nacional fué la de Los Caballeros del Trabajo (Knights of Labor) 
-integrada por agricultores y trabajadores urbanos-, en 1886 
decían contar con 730,000 miembros quienes buscaron a través de 
huelgas la implantación de la jornada de 8 horas entre ataques 
de los periódicos (casi todos antiobreros) y la policía, el 
clímax de esa campaña fué el paro general en todos los Estados 
Unidos, convocado para el 1 de mayo de 1886 en que a pesar de la 
oposición de su líder participaron 340,000 obreros. El paro se 
inició sin problemas pero el clima tenso provocado por los 
periódicos y los empleadores preparaba los ingredientes para una 
tormenta cuyo escenario seria Chicago. El primer chispazo 
ocurrió cuando los obreros de la Compañia de Máquinas Segadoras 
Me Cormick en Chicago, tuvieron un choque con los esquiroles que 
esa compañia estaba contratando desde febrero en sustitución de 
los obreros pertenecientes a los caballeros del Trabajo en ese 
momento en huelga, y con la policía la que mató seis huel
guistas. La protesta a tales hechos provocó que al día siguiente 
los lideres sindicales llamaran a un mitin en Haymarket 
Square, entre los organizadores y los oradores estuvieron 
algunos anarquistas, ninguno de los discursos incluyó actos 

(J2) Cóuez.·QUiñones, Juan., ~Los orígenes 'i el desarrollo de la clase trabajadora 11exicana en los Estados 
t'nidos: obreros y artesanos al norte del río Bravo, 1600·19001

1 U norte del río Bravo '1600·1900. La 
~Obrera en la Historia de Héxico, 'Jolu1en 16, p. 99. 

<33) Zenieño, Qlhili., p. 208. 
<lb Asi110·11 Isaac., Los Estados Unidos de la Guerra Ciyil a la Prilera Guerra Mundial, páqs.117-118¡ Ada!s, 

2R.&!·, p. 221; González Ortlz, ~ •• p. 48. 
<35, Asl1ov, Qlhill., págs. 117-Jla. 
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específicos de represalia, en una noche con llovizna, 

Mientras el acto se desarrollaba pacffica!lente apareció un batallón de alguno'.ls ciento ochenta 
policías que se abocaron in1ediata1ente a acabar con el 11itin, los oradores se negaron y contestaron 
que cuando ellos teninaran sus discursos se irían. De repente explotó una bolba en el centro del 
qrupo de policías resultando 1uertos si~te de ellos e hiriendo a otros setenta. Entonces la policia 
llena de pánico, abrió fuego aatando a un nünero indeterninado de espectadores. >. esto siguió una ola 
da persecuciones, arrestos, encierros y alqunas veces torturas por la policía a todos los radicales 
bajo un virtual reino de terror en Chicago, en tanto la prensa los rJaldecia, llanádoles víboras, 
serpientes, fanáticos y 1onstruos; 

creando una atmósfera de histeria antianarquista y 
antiextranjera 11 -la nación presa de la histeria por obra de 
los periódicos y la policía- 11

, que llevó a la detención 
de 8 personas por sus ideas anarquistas a las que no obstante 
no se les comprobó ser ellos quienes arrojaron la bomba (sólo 
dos de los acusados habían asistido a Haymarket), se les 
declaró culpables y se les condenó el 20 de agosto de ese 
año. Tres fueron sentenciados a pasar desde 50 años a 
toda la vida en prisión, uno se suicidó (el más 
ardiente defensor de la violencia, quién era realmente 
conocido en hacer bombas) y los 4 restantes fueron ahorcados 
el 11 de noviembre del año siguiente. Y a pesar de que 
nunca se supo quién fué el responsable, toda esta avalancha de 
sucesos y noticias tendrían otras consecuencias; el paro 
terminó, y los Caballeros del Trabajo desaparecieron al 
relacionarseles, por los periódicos y el gobierno con los 
anarquistas H)6». 

Ante tal campaña, ese mismo año nace la American 
Federation of Labor (AFL) después de separarse el Sindicato de 
Trabajadores Tabacaleros de los Caballeros del Trabajo c,37,,, .la 
cual rebasó el millón de afiliados, para 1901 esta organización 
estaba constituida por obreros especializados capaces de 
conseguir sus demandas llegando a organizar una huelga en 
caso extremo, pues siempre buscaron llegar a un acuerdo con los 
patrones evitando este recurso u39,,. La posición de la AFL 
era meramente sindicalista, antisocialista y apolítica, su 
objetivo era elevar los salarios y mejorar las condiciones de 

<36> Asiaov, QQ.&.ll., p. 37; Ada1S, Q2.&it., p. 230: González Ortiz, 2.lkill.., págs. 45-46¡ \;exler, Alice., 
t111a Gold1an in Anerica, págs. 3~·35. La cita textual extensa esta touda de Wexler y la pequeña de 
Asina'/, Sobre las persecuciones después del bombazo, tuvieron co10 principal objetivo a los radicales 
nacidos en el extranjero, co10 chivos expiatorios, igual sucedió en la Argentina, We.:ler, Q.R&ll.,p;34; 
OVed Jaaco·1., tl Anarguisno y el Hoyiliento Obrero en Argentina, págs. 116 y 261. En cuanto al causante 
de arrojar la bo1bl, real!!ente es difícil saber quién fué, pues si bien el anarquist10 no descartaba 
cualquier medio plra lograr sus fines y el preso que se suicidó hacia bo1:1bas, tatbién es cierto que la 
policía o alqunos de sus 1ie1bros solian arrojar botbas, o colocarlas en sindicatos para justificar las 
persecuciones o las le¡·es antianarquistas, aaén de que se valían de cualquier recurso incluyendo el 
asesinato para detener reuniones y 1anifestaciones obreras. Moreno saez, Francisco., "El Anarquis10 en 
Alicante (1870-1930) n 1 en Moreno saei, Francisco., coordinador., El Anarquis10 en Alicante U868-1945l, 
p. 32; oved, 2R.&.ll., págs. 178, 337, 388-389 y 392. 

<37> Asilov, 2.lt:.ill·, p. 68. 
<38> Ibidea. 
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trabajo. La AFL se extendió en la industria minera, de la 
construcción, de la metalúrgica, de la maquinaria y de la ropa 
•<39». 

Por el contrario, la "The Industrial Workers of the 
World" (IWW) fundada en Chicago en 1905, en la cual participaron 
muchos anarquistas individualmente ejerciendo una considerable 
influencia como organizadores y agitadores, organizó a los 
trabajadores no calificados, entre los que habían muchos 
inmigrantes, su postura era apolítica y democrática, 
estableciendo como táctica de lucha la acción directa: sin la 
intermediación de líderes obreros y políticos intrigantes¡ y el 
rechazo de la mediación o arbitraje estatales en los conflictos 
sociales, un arreglo directo entre empleadores y todos los 
trabajadores. su número de miembros no rebasó nunca los 
100,000. Gran parte de los afiliados a la IWW eran mujeres y 
niños, trabajadores negros, "nuevos" inmigrantes, obreros 
temporales que no podían votar, lo que radicalizó el movimiento 
hacia la acción directa y la lucha por mejores condiciones de 
trabajo y salarios a través de la huelga. Esto produjo que 
parte de sus partidarios se separaran en 1908 prefiriéndo luchar 
dentro del sistema imperante y se unieran al SPA que buscaba 
11 COnSOlidar Un partido politice laborista 11 cc4Qn. 

2.3. El Progresismo y los Populistas 

Entre los conservadores de la AFL y los radicales de 
la IWW-SPA, se dió una tercera postura frente a la 
intransigencia patronal y la acción obrera; fué la reforma 
liberal llamada Progresismo, una corriente política apoyada 
por dirigentes obreros, dirigentes de las Iglesias, profesores 
e industriales que 0 temian tanto la tiranía plutocrática, 
como el socialismo y la anarquía proletaria 11 • Este movimiento 
luchó contra la fuerza de las maquinarias políticas 
convencionales como eran los Partidos Demócrata y Republicano, 
los cuales atraian a gran parte de la fuerza de trabajo formada 
por inmigrantes, algunos de ellos ciudadanos norteamericanos 
recientes, con los que conformaron una "clientela partidista a 
cambio de empleos 11 , con la que pudieron gobernar a su antojo 
o4lu. 

Los Progresistas buscaban la participación continua de 
los ciudadanos, sobre todo de la clase media en la vida pública 
a través de medidas como "la iniciativa", el "referendum11 y la 
11 revocación 11 • La "iniciativa" era hacer uso del derecho de los 
propios ciudadanos a proponer una nueva ley apoyada por firmas, 
y si no era aceptada por la legislatura, se sometía el Proyecta 

<39> Zeneño, 122.i.ill·, p. 208. 
<40> Ibidea, págs. 113-215; Wexier, ~ .. p.lgs. 135·136; l.dans, ~·, p. 141. 
<41> Zmeño, ~., págs. 171, 173 y 104. 
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directamente a los ciudadanos en una votación general, el 
11 referendum 11 • La "revocación" permitía destituir a un legislador 
o a cualquier funcionario público a través de una "iniciativa" y 
un "referendum" cc42n. Estas reformas fueron aceptadas por 
algunas legislaturas estatales. Otras medidas propuestas eran; 
elecciones permanentes directas, elección directa de senadores, 
abolición da los monopolios, reconocimiento de los sindicatos, y 
conservación de los recursos naturales cc4Jn. 

A la par de estas iniciativas se extendieron las 
organizaciones de caridad, el periodismo de denuncia, el 
sufragio femenino, y la prohibición de bebidas alcohólicas a fin 
de evitar cualquier clase de agitación entre los trabajadores 
«44>>. Estas y otras respuestas a la concentración política y/o 
econom1ca en unos cuantos, tendían a la moderación y el 
relajamiento de las tensiones no solo obrero-patronales sino 
también en las existentes entre una proporción muy pequeña de 
hombres demasiado ricos e influyentes y la clase media, los 
trabajadores y el resto de la sociedad. Los Progresistas, 
integrados por liberales, solían creer que la lucha de clases 
estaba a la vuelta de la esquina, pretendían en todo caso, el 
mantenimiento del orden, como dice Adams: 

... lo que 10tivaba a la clase dirigente era su autoperpetuaclón ... era proponer un• serie de reforaas 
apaciquadoras que no iban tan lejos co10 las adoptadas en la Europa industrial cont .. poránea •45•. 

otro grupo afectado y desprotegido frente a la 
creciente industrialización fueron los granjeros que se 
enfrentaron: a la mecanización del campo y a la consiguiente 
disminución de mano de obra; a la competencia con los granjeros 
de todo el mundo; a las elevadas tarifas de los ferrocarriles; 
al aumento de las tasas de interés sobre sus deudas; y por la 
protección del· gobierno a la industria y al comercio. Varias 
organizaciones agrarias crearon en omaha (Nebraska) en 1894, el 
People's Party conocido corno Partido Populista, en su programa 
político «46» se establecía la lucha contra los funcionarios 
corruptos, el voto popular directo, la propiedad pública de los 
ferrocarriles, el aumento de la acuñación de la plata como apoyo 
a los deudores, más participación a los sindicatos lo que atrajo 
a los obreros, y la restricción de la inmigración. su éxito fué 
breve, pero demostraron a los ojos de todos, de lo que eran 
capaces y de que había un gran número de ciudadanos que 
aceptaban sus propuestas. En 1892 perdieron la Presidencia de 
los Estados Unidos por 600,000 votos contra los republicanos, 
que recibieron 4•000,000 de dólares de los hombres de negocios 
.-c47n. 

<42> AsÍIOV, 2R&il., págs. 190 a 192. 
<IJ> AdalS, 2R&i! .. páqs. m a 250; Zemño, QR.&ll., págs. 155 a 188. 
<41> As!IOV, DJl&i!., págs. 190 a 210, 
<45> AdalS, 2R&ll .. págs. 24l a 247. 
<46> Asilov, g¡,ill., págs. 108 a 110. 
<17> Jblde1, págs. 234 a 236; Ada1S, 2RJ.ill., p. 219. 
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2.4. Los obreros mexicanos 

En este ambiente antiobrero se gestaron dos grandes 
federaciones de sindicatos como hemos señalado: la AFL que 
sindicalizaba sólo a los obreros calificados e indispensables de 
las industrias; el otro, la IWW, que ayudaba a los obreros 
calificados y no calificados por lo que resulto muy atrayente. 
Dentro de éstos últimos se encontraban más trabajadores 
mexicanos, en la AFL hubo muy pocos cc48». 

Hacia 1850 después del tratado de Guadalupe-Hidalgo, 
los mexicanos que vivían en los actuales estados norteamericanos 
eran: más de 50 1 000 en Nuevo México; 10,000 en Texasr 9,000 en 
California; y l, 000 en Arizona «49». La inmigración de 
mexicanos siguió dirigiéndose después a esas mismas zonas de 
población mexicana. El destino de los mexicanos sin embargo 
variaría con la disponibilidad de trabajo, así por ejemplo, 
hacia Nuevo México hubo poca inmigración desde México, más 
sucedió aquí una inmigración interregional hacia Colorado, a 
donde se dirigieron también inmigrantes mexicanos por el auge de 
la remolacha azucarera, "donde lo normal eran altas ganancias y 
bajos salarios 11 cc50». 

En Texas la demanda de algodón por la industria y la 
extensión de las vías férreas, en dirección a la frontera 
mexicana aumentó la zona de cultivo de esta planta, sobre todo 
alrededor de Dallas, aunque la zona principal estaba entre 
Austin y Houston y luego hasta Waco, pasando de ser el quinto 
Estado Productor de Algodón en el país con 280,502 balas en 
1870 al primero en 1890 con 1,471,242 y a más de 2 1 000,000 entre 
1900-1910 cc5l». Precisamente este auge inició la inmigración de 
trabajadores mexicanos a Texas, donde trabajaban en la pizca del 
algodón en las proximidades de San Antonio y vivían en chozas 
miserables recibiendo un salario de 11 50 centavos por cada cien 
libras para la primera pizca y 75 centavos por cada cien libras 
para la segunda •.. en promedio" ... con estos salarios era nece
sario que la familia entera trabajara. En California en tanto la 
nueva inmigración fué causa del crecimiento impresionante de la 
producción de naranja, limón, melón, uva y lechuga cc52». 

Sin duda, otra área de gran atracción para la fuerza 
laboral mexicana fué Arizona y el suroeste de Nuevo México, 
donde la minería y los trabajadores mexicanos ya eran 

<48> Góm-Quiñone1, ~ .. págs. 100-101. 
<49> Hostrand, Richard L., Los chicanos: geografía histórica regjonal, págs. 64 a 69; Co1eaux, Halcola L., 

Atizona A CAAqraMy, p.128, la cifra que Co1eaux da de población 1exicana en Arizona (cifra que no cita 
Hostrand), segura1ente es baja con respecto a la real, pues para C<lllfornia señala 6,500 y para Teias 
4,500 que est.in auy por debajo de las de Nostrand un autor aás e<>nflable porque cita fuentes aás 
precisas. 

<50> Nostrand, ~., p. n; Góoe1-Quiñones, ~., p. 163. 
<51> Denoyer-Geppert Coapany, 'Cotton production', ~. Uaina 7. 
<52> Góm-Qulñonez, ~., págs. 159 a 161. 
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importantes antes de 1865 «5JH. Con la construcción del primer 
ferrocarril, en el hoy Estado de Arizona, al distrito minero de 
Clifton-Morenci, comenzó la explotación del cobre, cuya demanda 
aumentó en grandes cantidades debido al uso cada vez mayor de la 
electricidad (el cobre era utilizado como conductor). Formándose 
otros distritos mineros en Bisbee-Douglas, Globe, Clifton
Morenci-Metcalf, Ray-superior, Ajo, Jerome (todos estos pueblos 
mineros tenían un gran número de población mexicana) y continuán 
dese hasta Sonora, México, con Cananea y Nacozari, lo que convik 
tió a Arizona en el mayor productor de cobre en los Estados Uni
dos para 1900. Los primeros trabajadores mexicanos fueron recly 
tados en El Paso como rompe-huelgas «54u. Los trabajadores "me
xicanos y norteamericanos de ascendencia mexicana recibían los 
salarios más bajos, viviendas más pobres y una movilidad limita
da de trabajo todo muy por debajo ... (de los) anglos a la vez 
que desempeñaban las tareas más duras y peligrosas". Así por 
ejemplo en Santa Rita, Nuevo México recibían en el horno un dó
lar diario por una jornada de 12 horas mientras los anglos 
recibían de 30 a 70 dólares. Además estos mexicanos se veían 
sujetos al sistema de tiendas de raya donde cobraban sus fichas. 
En dichas tiendas las ganancias iban del 100 a 150% por lo que 
estaban a menudo en deuda con la compañia u55». 

Pero la mayor fuente de empleos para mexicanos fueron 
los ferrocarriles. En 1908 trabajaban en su construcción 16,000 
trabajadores mexicanos en todos los Estados Unidos. Los 
salarios "eran casi el doble de lo que podian ganar en México 11 , 

no obstante corno en todos los trabajos eran los ºpeor pagados en 
la construcción y mantenimiento de los sistemas ferroviarios del 
sur de California, Arizona, Nuevo México y Nevada y existía como 
en la minería un "sistema de salarios doble entre mexicanos y 
anglos" «56u. En San Angelo, Texas, los peones mexicanos del 
ferrocarril recibían 1.75 dólares por una jornada de diez horas, 
mientras los anglos ganaban dos dólares por ocho horas de 
trabajo. En las ciudades trabajaban en la construcción, manteni
miento de edificios, en empacadoras de nueces, fábricas de ropa, 
~n dulcerias, sombrererías y fabricación de cigarros puros cc57n. 

De la gran ola de inmigrantes a los Estados Unidos 
dividida de acuerdo al principal origen de estos en: Europa del 
Norte; Europa del Sur y Oriental; y Asia, Africa y América «58n. 
La última fué la que contribuyó con la menor proporción, pues de 
un promedio de entrada a territorio estadounidense de 586,577 
inmigrantes al año, de 1890 fecha inicial de llegada masiva de 
mexicanos a 1908 corte de nuestro trabajo «59n, Asia, Africa y 
América sólo contribuyeron con alrededor del 10%, de éstos 

<53> Coaeaux, ~- p. 152. 
<54> Ibide1, págs, 154 y 291 a 292. 
<55> Có1e1-Quiñones, Qlhtlt., plgs. 112 a ll8. 
<56> Iblde1, págs. 151 a 158; Zaaora, Qlhtlt., p. 140. 
<57> Zaaora, ~., págs. 45-46. 
<58> coniález 0ttl1, !lJhill., p. 96 
<59> Adus, !!R&il.., p. 468. 
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en la década de 1900 a 1909 cerca de la mitad eran mexicanos 
(23,991), para llegar a ser junto con los norteamericanos de 
origen mexicano 384,115 en el año de 1910 «60u, solamente el 
0.4% de la población norteamericana. A diferencia de 1850 ahora 
había más mexicanos en Texas donde estaba el 61% del total, 
seguido de lejos por Arizona y California u6ln. 

Dentro de los inmigrantes los cuales trabajaban en los 
sectores menos especializados y por tanto recibían los salarios 
más bajos, los mexicanos ocupaban el escalafón más bajo sólo 
arriba de los negros. Las agresiones no sólo eran bajos sala
rios y duras jornadas de trabajo, en el periodo de 1882 a 1903 
hubo 20 linchamientos de hombres de origen mexicano aunque eran 
un número pequeño en relación con el total de mil linchamientos 
durante este lapso <<62n. Y si bien no se prohibió la inmigra
ción de mexicanos, el maltrato que recibían era común, éste se 
debia aparte de ser inmigrantes, a la raza, a su reducido 
número, al poco peso que jugaba México a nivel mundial y a la 
religión que profesaban, en cambio los japoneses procedentes de 
una nación fuerte recibían un trato menos duro cc6Ju. 

Para defenderse los mexicanos se organizaron primero 
en sociedades mutualistas las cuales usaron los servicios 
consulares mexicanos para plantear sus quejas. Estas sociedades 
estaban formadas por trabajadores y elementos de la clase media 
baja. Pero a medida que el capitalismo industrial se hacia 
presente, a partir de 1890, tornaron parte en huelgas mineras en 
California, a pesar de que se les excluía con frecuencia de los 
empleos "controlados sindicalmente" cc64». No obstante, el 
sindicalismo siguió avanzando, con las huelgas se exigía primero 
que nada reconocer el sindicato, sin embargo como anotamos ya, 
la sindicalización fué muy pequeña en relación al número 
de obreros. En Arizona, incluso, se dió el caso que la Western 
Federation of Miners {WFM), una organización sindical menos 
radical que la IWW, al apoyar a los trabajadores mineros 
norteamericanos, reforzó la diferenciación y aumentó el 
desamparo de los mexicanos, -en Globe fué donde primero se 
estableció un centro de actividad antimexicana- «65u. 

De modo que al sólo poder apelar a los consulados 
mexicanos en los Estados Unidos que podían hacer e hicieron 
bien poco a su favor, al rechazo de la sindicalización y 
contra la inmigración p?r la AFL, y la WFM que dominaba 
en Arizona: el único camino para los mexicanos que les quedó 
fué formar sus propios sindicatos o unirse ~ la IWW y lanzarse a 
la huelga. En California los rieleras mexicanos formaron su 
propio Sindicato la Unión Federal Mexicana e iniciaron una de 

<60> Nostrand, ~., pdgs. 78 i SL 
<61> Gónez-Quiñones, 2P.&.i..1·, p. 109. 
<62> Adans, ~., págs. 187 y 170. 
<ól> González ortiz, ~., págs. 97 a 99; Asiao·1, 21htil;., p. 205 
<64> Góaez-Quiñones, ~.,págs. 75 y 78; 2a1ora, 2Jhili., p ••. 18 
-:65> Coaeaux, QR&il., p. 153. 
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las primeras huelgas ferroviarias en los E.U .. , la de la Pacific 
Electric Railroad en 1903 «6fü>. En septiembre de ese año cinco 
mil mineros hicieron lo mismo en los distritos mineros de 
Arizona, de Clifton-Morenci y Metcalf, -éste último era llamado 
un 11Mexican Camp 11 por el gran número de mexicanos- cc67». Y la 
más importante fué la de oxnard, California que se convirtió en 
la principal huelga de trabajadores agricolas mexicanos «68». 

En Texas, sin embargo, donde existia la mayor 
población mexicana en los Estados Unidos, más de la mitad 
nacidos ahí «69>>, se empleaba la mayoría en la agricultura, 
aunque también trabajaban en las ciudades en las que con 
regularidad sus delegados iban a las convenciones anuales de la 
Texas state Federation of Labor (TSLF) filial de la AFL en ese 
Estado «70». Otros los menos, trabajaban en puestos calificados 
en Laredo, donde el Ferrocarril Nacional estableció sus talleres 
en 1881, ocupándose de su administración, construcción y 
mantenimiento, estos trabajadores con el tiempo llegaron a 
formar la Federal Labor Union una organización laboral 
independiente de duración breve 1905-1907, que desapareció en 
marzo de 1907 cuando cambió la compañia su sede a Nuevo Laredo, 
Tamaulipas cc71>>. Sin embargo, estos empleados ferrocarrileros 
lograron dos huelgas con resultados positivos, antes de perder 
sus empleos, y fueron el primer caso de una organización laboral 
independiente afiliada formalmente a la AFL «72». 

En 1904 un año antes de la creación de la AFL y la 
IWW, los miembros exiliados del Club Ponciano Arriaga, agrupados 
a su vez en el Club Redención, se establecieron en Laredo. Este 
lugar se encontraba cerca del valle del Rio Grande uno de los 
dos principales asentamientos de mexicanos residentes en Texas 
«73». Laredo tenia una larga tradición como trampolín de 
rebeldes contra el Presidente Diaz: en mayo de 1877 Mariano 
Escobado como líder militar lerdista, escogió la ciudad como 
cuartel general t<74o; en 1889 estuvo ahi Paulina Martinez, un 
periodista antiporfirista <<75•>; y ahi fue asesinado el Dr. 
Ignacio L. Martinez un liberal antijuarista, antilerdista, y 
antiporfirista u76n; en 1891, Catarino E. Garza inició ahi su 
breve revolución después de haber recorrido las principales 
poblaciones del Valle del Ria Grande en Texas y del Noreste del 
Estado de coahuila, visitando logias masónicas, y publicando 
periódicos para el bien de la raza mexicana en Texas contra las 

<66> Gó;ei-Quiñones, Qlhti1,, 152. 
<67> Coieaux, QR&..Ü., p. 154. 
<6S> C<im-QUiñones, ¡m.ili., p. 165. 
<69) Zaiora, rut:.ili·, p. 36 
<70> lbide1, p. 160. 
<71> Ibideu, págs. 95-96. 
<72> lbid2n, p. 119. 
<73> Ibiden, páqs. 35 :t 36. 
<74) Costo Villeqas, Daniel., QR.&Ü., PriDera parte, p. 136. 
<75> Garza Guajardo, Celso., ro busca de catarino Gana 1859-1895, p. 24. 
<76> cavatos Gana, Israel., Diccionario Bioaráfico de Nuevo León, To;o U, páqs. 288-289, 
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ofensas a México y el desdén de los cónsules ,.77., (Esto ultimo 
fué un sentimiento muy arraigado entre los mexicanos en los 
Estados Unidos) «78». Todos estos rebeldes desde Escobado hasta 
los miembros del Club Redención como masones recibieron la ayuda 
de sus colegas en los Estados Unidos. La masonería mexicana en 
Texas tuvo siempre un papel de apoyo por "el mejoramiento 
general" de los mexicanos en el Estado a través de sociedades 
mutualistas, sociedades patrióticas y logias masónicas «79». 

<77> Gar11, ~., ~. 69 a 206. 
<78> Iblde1, ~ •• 162 a 165; Zaoora, ~ •• páqs. 58·59; Góoez-Quiñones, ~ •• p. 75. 
<79> !aoora, ~., pá95. 59, 81·82 y 180; G61e1-Quiñones, ~ .. p. 75 
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III. EL EXILIO NORTEAMERICANO 

3.1. Los descontentos antiporfiristas en 
los Estados Unidos 

Laredo tenia a diferencia de las demás poblaciones con 
mexicanos un estatus especial, un periódico de la ciudad decia 
"Aqui •.• disfrutamos los mismo derechos que otros ciudadanos en 
este país; un gran nümero de mexicanos ocupan posiciones en el 
gobierno de la ciudad y en el federal 11 • Fue ahí, en esa ciudad 
fronteriza, donde los exiliados liberales del Club Ponciano 
Arriaga empezaron a contar con el apoyo y la demanda de ayuda de 
sus connacionales y norteamericanos de origen mexicano en su 
larga permanencia en el vecino del Norte, como la de Sara Estela 
Ramirez, una de sus primeras seguidoras «80u, y de Crescencio 
Villarreal Márquez propietario y director del periódico 1810 
que se convirtió con el tiempo en uno de los principales 
allegados de los liberales agrupados en el Club Redención. Sin 
embargo, se clarificaron las divisiones entre los miembros del 
Club Ponciano Arriaga, sobre todo entre Camilo y Ricardo 
Flores Magón: pues en tanto Camilo perseguirá el apego a la 
Constitución sin enfrentarse a Diaz, Ricardo pugnaría también 
por la extricta aplicación de la Constitución pero a diferencia 
de aquel, ex.igia la dimisión del Presidente «81». 

El rompimiento con Arriaga que culminaría, luego del 
contacto de los Flores Magón en St. Louis en febrero de 1905 con 
los anarquistas, adquirió en Laredo tintes claros iera la lucha 
por la dirección! más que los métodos y los ideales (sin 
excluirlos). 

Desde México, desde 1903 ·año de la lectura de la Conquista del Pan del ideóloqo anarquista Pletr 
Kropotkin-, hay entre nosotros desacuerdos que se acentuaron aquí y !le alegro de que al fin se 
aclararan los puntos oscuros... Yo no he venido a in~·entar ni a falsear los principios que sostengo. 
Mis co1:1pañeros creen que Hé:dco será feliz cuando ellos lo gobiernen, yo no lo creo. No creo que la 
felicidad de un pueblo esté en el caDbio de personal «82"· 

En mayo, buscando un refugio más seguro los miembros 
del Club Redención llegaron a San Antonio «83» donde se 
encontraba Arriaga ayudando a la publicación de Humanidad por 
Santiago R. de la Vega miembro en México del Club Ponciano 
Arriaga, el periódico era de tendencia socialdemócrata, es 
decir, pugnaba por reformas sociales a través de una lucha 

<80> 'Esfuerzo supreno, la idea nueve•, ~, La.redo, Tex., 3 de septieabre de 1910, p. 3, citado por 
Zaaora, ~., págs. lOt-105; Madero, francisco l., ~, To10 I, págs, 145-146: Fabela, 
Isidro y Josefina., Docut1entos Históricos de la RevolucJón Mexicana. Vol. XI. Precursores de la 
Revolución Mexicana, págs. 13 y 14. 

<81> Hernández Padilla, Salvador., El HagonisDo: Historia Je µna pasión libertaria 1900-19221 págs. 22-23. 
<82> Juana B. Gutiérrez de •:endo:a a Ing. Ignacio López de Nava en San Andrés de la sierra, Dqo., Lareclo, 

tex., 12 de novie1bre de 1904, CES. 
<83> Cockcroft, QP&.Ü., p. 1!4. 
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política legal cc84u. La ex-capital mexicana de Texas, y ahora la 
ciudad más qrande en el Estado cc85n era el centro de una área 
algodonera que se extendia hasta Austin, y que agrupaba una 
población mexicana que por su número rivalizaba con la que vivia 
en la frontera con México, la mayor parte se ocupaba en la pizca 
y recolección del algodón cc86n. La población mexicana de esta 
parte del Estado resintió la llegada de los inmigrantes europeos 
(sobre todo alemanes) y norteamericanos, inmediatamente después 
de la anexión de Texas a los Estados Unidos, que los desalojaron 
de sus tierras pasando al estatus de minoria cc87n. El primer 
ferrocarril llegó a la ciudad de San Antonio en 1877 acelerando 
tanto la llegada de los no mexicanos cc88» 1 como la especulación 
del suelo, esto aunado a los precios favorables del algodón -
atrajo desde 1887 (el International Great Northern que unía a 
San Antonio con la frontera mexicana, llegó a México en 
1881), a gran número de trabajadores mexicanos- produjo un 
auge que sólo se vio ensombrecido cuando se dió una combinación 
en 1895, de mal tiempo, sobreproducción, baja del precio del 
algodón, el maíz y el trigo, por lo que muchos granjeros anglos 
pobres pasaron a ser campesinos igual que los mexicanos a 
quienes convirtieron en victimas propiciatorias de su situación 
cc89u. 

Al perder sus tierras los mexicanos luego de la 
llegada de no mexicanos, se convirtieron en peones y medieros, 
otros emigraron a las ciudades como san Antonio y Austin. En el 
campo en torno a San Antonio la gran mayoría de los arrendata
rios y medieros eran mexicanos, los medieros recibían por lo 
común 6 hectáreas por arado, y los mexicanos recién llegados 
trabajaban ya sea en las granjas de particulares anglos como en 
la de los arrendatarios mexicanos, tanto medieros como braceros 
estaban sujetos a la tienda de raya cc90,>. Esta situación laboral 
y su condición de minoria dieron pauta a una política 
discriminatoria antimexicana (incluimos tanto a mexicanos 
nacidos en México como norteamericanos de origen mexicano pues 
eran discriminados generalmente sin distinguir su origen, por 
los anglos -los norteamericanos de origen europeo-) c<9l» "eran 
tratados como raza inferior, estaban segregados en sus propios 
barrios y se les negaba el acceso a restaurantes, cines, playas, 
etc."... no podían sentarse junto a un blanco cc92». La 
segregación incluía las escuelas, en 1902 en Seguin -a 55 
kilómetros al este de San Antonio- se fundó la primera "escuela 

<80 Guerra, Francols-Xavler., México¡ Del Antiauo Régi1eo a la Reyoluci6o, To10 II, p. 36. 
<85> Michener, Ja1es A., In§, p. 767. 
<86> lal<lra, QR&ll., p.lgs. 18, 34 y 53. 
<87> Ibide1, p. 53; Hichener, QR..&il., p. 763; Hontejano, David., Anglos y Mexicanos en la fonacjdo de 

'.l!W. 1836-1986, p. 382. 
<88> Gordon, AUce., Caarlllo Dunn, Jr., Jerry. y White, Hel., Texas & The Arkansas River Valley. lhe 

S1itbsoolan guide to historie Aaerica, p. 33. 
<89> !al-Ora,~ •• p.lgs. 54 y 55. 
<90> Kontejano, º~" p.lgs. 211 a 215 y 291. 
<91> Za1ora, 2R&.ll., p. Sl. 
<92> Kontejano, ~., p.lgs. 143-144 y 299. 
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mexicanaº a la que siguieron otras en todo el Estado cc9JH. 
Donde más se marcaba esta política era en el campo "donde los 
agricultores tenían el control total 11 pues la agroindustria 
tendía a crear ciudades anglosajonas de mercado y ciudades 
de mano de obra mexicana cc94u, ya que la discriminación -sigue 
Montejano- iba sobre todo en el sentido de mantener y 
lograr una mano de obra barata, en ocasiones incluso se 
despedía a los trabajadores sin pagarles, el fin Ultimo era 
convertir a la larga a todos los mexicanos en jornaleros cc95». 
Sin embargo, la discriminación y la segregación era social, 
esta se suavizaba con los mexicanos que eran 
terratenientes o pertenecian a la clase media -una gran parte 
de esta estaba formada por arrendatarios, que no obstante no 
habiendo gran diferencia, en las ganancias entre éstos y 
los braceros, se consideraban superiores a aquellos-, inclusive 
esta misma clase dejaba a su suerte a los trabajadores del 
campo, pues no luchaban contra la discriminación a los 
mexicanos, lo que 11deseaban {eran) mejores relaciones con 
los anglos", diciéndose diferentes de sus connacionales o 
norteamericanos del mismo origen cc96n. 

San Antonio al igual que Laredo tenía su tradición 
sindical mexicana, (la segregación era menos señalada en las 
ciudades). En 1886 ingresaron ahi por primera vez a una 
federación obrera nacional la Knigths of Labor. En los años 
siguientes tendría la ciudad delegados en las convenciones 
anuales de la TSFL cc97,,, y en las poblaciones cercanas a los 
campos algodoneros había algunas organizaciones independientes 
como la Unión Liberal de Agricultores Mexicanos en 
Fentrees y otras. San Antonio fué sede de varios periódicos 
opositores a Diaz, uno de ellos será Regeneración que en 
noviembre vuelve a publicarse con apoyo financiero de Arriaga 
•c98u. En el primer número en los Estados Unidos, criticaba la 
creación de la vicepresidencia y de la indiferencia de los 
mexicanos por la política debida a la inexistencia de 
periódicos independientes «99». Esto último pareceria una 
respuesta al legalismo de Arriaga y De la Vega. 

Ocurre así una complementación entre los expatriados 
liberales mexicanos y la gran mayoría de los mexicanos en 
Texas, aislados por las organizaciones laborales 
norteamericanas, la segregación, y expuestos sin ninguan 
protección a sus colegas trabajadores. Es en esta segunda 
residencia donde los liberales jacobinos antiporfiristas 
los atraerán con su prédica social y política a través 
de su periódico Regeneración logrando establecer una importante 

<93> Iblde1, p. 198. 
<94> Iblde1, p. 381. 
<95> Iblde1, páqs. 221, 222 y 250. 
<96> !blde1, págs. 212, 286 y 297. 
<97> !a1ora, ~ .. págs. 71 y 160. 
<98> Cocl<croft, ~.,p. 114. 
<99> Cosio, ~ .. se<¡unda Parte, p. 591. 
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influencia y apoyo en los siguientes años •(lOOu. 

Por la persecución en San Antonio -Enrique Flores 
Magón había sido arrestado tres meses por denuncias falsas
pasaron a principios de 1905, Arriaga, Juan Sarabia y los 
Flores Magón, a Saint Louis, Missouri. Esta ciudad era un 
lugar ideal para los exiliados mexicanos, era centro de 
refugio de liberales radicales tanto norteamericanos como 
extranjeros donde podrían recibir ayuda de alguna de las 46 
logias masónicas establecidas ahí ulOln. Podrían !"'loverse 
ante cierto apremio a cualquier otro punto dentro de los 
Estados Unidos pues la ciudad como centro geográfico tenia 
el mas grande centro ferrocarrilero del país -se concentraban 
en ese lugar 29 lineas-. Su casi millón de habitantes, la 
ubicaba como la quinta ciudad del país «102», los hacia menos 
llamativos, y aunque se encontraba fuera del suroeste 
norteamericano donde vivian más del 90% de la población 
mexicana, no era un lugar extraño para los connacionales de 
los liberales: pues aparte de tener un consulado mexicano, 
fué centro de estudio de algunos mexicanos como Abraham 
González, el gobernador maderista de Chihuahua y de los hijos 
del general Francisco Naranjo; y residencia algún tiempo del 
Ultimo liberal que organizó una revuelta militar contra 
Porfirio Diaz, catarino G. Garza ((lOJn. Así en Saint Lo u is 
a pesar de estar tan lejos de población mexicana, estaban 
cerca de los extremistas de los Estados Unidos, hecho que 
los llevará de plano al anarquismo -desde marzo de 1903 habian 
leido La Conquista del Pan de Kropotkin-. Ahi se relacionaron 
con los anarquistas, Emma Goldman -norteamericana-, Florencia 
Bazora -español- y un grupo ruso también de la misma ideología. 
Este contacto los radicalizó y los reafirmó en su actitud 
contra Diaz, haciéndolos pasar definitivamente de una posición 
de lucha en los comicios contra Díaz a otra de sublevación y 
redenciuón scicial, lo que provocó la separación definitiva en 
las filas del Club Ponciano Arriaga y el regreso de Camilo a San 
Antonio ((104u manteniéndose éste dentro de las coordenadas de 
las Resoluciones del Primer congreso Liberal de 1901; organizar 
clubes, que impere la ley, y despertar el espiritu público, 
posición con la que concordaba Francisco I. Madero liberal y 
rico propietario del Estado de Coahuila, quien por ese tiempo 

<100> Esto se infiere a través de sus suscriptores, en esos años, localizados en las poblaciones de Uvalde, 
Hondo, Honanna, Kenedy, Goliad, Stockdale, Halletsville, Eagle Lake, Cost, Gonzálr.z, Sequin, Geróni-
10, Hew Braunfels, Prairie Lea, Fentress, sattler, Hartindale, Maxwell, san Marcos, Lockhart, Kyle, 
Hendoza, Creed.loor, Buda, Fredericksburg, Hutto, Oqlesby, Waco, StephensvHle, Alvarado, Ferris, 
Briclqeport, laredo, san Antonio, Lepigh, Austin, Del Río, Berdan, Bellville, Hordhei1, Bolles, Wyle, 
Turrant y earrisburq, la gran aayoría de ellos en el centro de Texas, L-E-919, la. parte y L-E-918, 
Docuaento 166a, en .IBSRE; Zaaora, QQ.&it., 68 y 69. 

<101> cuando fueron apresados Juan Sarabia y Ricardo Flores Haqón en octubre de 1905, los liberales radica
les, socialistas y anarquistas, tornados por residentes ale1anes y rusos apoyaron a los exiliados 1exi 
canos hasta su liberación en enero del siguiente año. Raat, W. Dirk., Los Revoltosos, p. 49. 

<102> St. Louis, Club Español de., St. Loujs Ho .. E.U.!., págs. 7 y 37. 
<103> Gó1ez-Quiñones, Q.lhtlt., p. 109; cana, ~., paqs. 138-139. 
<104> C0<kcroft., QJ!&.Ü., págs. 115-116. 
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iniciaba sus primeras lides politicas y sufria sus primeras 
represiones en aquel Estado. Mientras, que los miembros del 
Club Redención seguirán llamandose liberales que en el fondo no 
es un engaño, el anarquismo es en si el liberalismo puro 
cclOS», pero la definición clara debería ser anarquistas. 

La estadia en los Estados Unidos, su convención 
con los anarquistas en st. Louis y la definición y determinación 
de sus ideas que trajeron consigo la separación de Arriaga, 
tuvieron su cristalización en el Manifiesto que lanzaron 
desde esa ciudad el 28 de septiembre de 1905 a los mexicanos. 
El manifiesto tenia como finalidad "batir y derrocar al 
despotismo antes de que cause mayores y quizá irremediables 
males a la patria", aquí la conversión no es aún del todo 
anarquista pues los exiliados liberales no están contra 
todo gobierno, sino sólo contra el mal gobierno. 
Despotismo logrado y encabezado por el Presidente de México 
el General Porfirio Diaz, al que insisten en llamar dictadura 
"Pretendemos engañarnos nosotros mismos al llamar república 
a nuestro infortunado pais, pero vivimos bajo un absolutismo 
más feroz que el universalmente anatemizado de los zares 
de Rusia", -esta comparación con Rusia se desprende de sus 
lecturas anarquistas- puesto que no "existe en México más ley 
que la voluntad del dictador" que mantiene la Constitución de 
1857 sólo para burlarla y encarnecer la ••• " "una tirania 
disfrazada con el manto de república" «106,,. Luego pasaron a 
vituperar a todos los ministros 

Los que no son Idiotas, apenas lle<¡an a 1edianlas, p<!ro todos tienen el triste 1érlto de la S\lllsión 
absoluta al dictador ... No son los colaboradores de una obra patriótica, sino los có1plices de un 
crilen 

desglosando la carrera de cada uno de los ministros en el mismo 
sentido ••• "Justino Hernández ••• ha llevado la prostitución de 
la justicia hasta un grado intolerable". Parece más bien que un 
análisis serio el odio anarquista contra todo gobierno, así 
siguiendo a Kropotkin en su combinación de gobierno-capitalistas 
contra la mayoría, dice 

La SuprelO Corte de Justicia de la Nación que obedece ya sea una consigna lnfa1e del Dictador o para 
venderse a los particulares 

En esta combinación entra el elemento principal del liberalismo 
tradicional, su anticlericalismo, la separación Iglesia-Estado, 
la aportación más singular de los anarquistas mexicanos. 

De las leyes de Refona, cómo de la Constitución, no queda sino el noabre y el recuerdo. El 
clericalis10 ••• ha vuelto a robustecerse a la solbra de Porfirio Dlai... la dictadura tOIO co10 
aliados a los !ralles, que tienen la 1isión de elhrutecer y hacer abyectos a los pueblos, y de 
preparar el ca1po 10ldito en que han de fecundar las tiranlas .•. La dictadura es clerical, y no podla 

<105> Madero, 2J!&.11., To10 1, págs. Bl-85 y 106. 
<106> 'Manifiesto de 28 de septlelhre de 1905', en L<ip<!I, Chanta! y Cortés, Ollar., eds. y co1ps., ll 

Prograwa del Partido Liberal Mexicano de 1906 y sus antecedentes, págs, 152 a 155. 
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1enos que serlo, puesto que frailes y opresores sie1pre se dan la 1ano para arruinar a los pueblos. 

Después, atacó a los qobernadores como lo hizo con los 
ministros. Y "las consecuencias sociales de semejante tipo de 
gobierno... Son: miseria pública, ignorancia popular, 
abatimiento general" ... Díaz permitió que sus favoritos les 
quitaran sus tierras 11 a la clase más humilde y desamparada" 
incluso 11 la pequeña propiedad tan benéfica a los pueblos ha ido 
desapareciendo". De este modo integrado el clero a la dualidad 
opresora capitalista nacionales y extranjeros y gobiP.rno, el 
enemigo a vencer se convirtió en una tríada, Librado Rivera la 
llamó "hidra de tres cabezas: el Ca pi tal, el Gobierno y el 
Clero" 

En Hédco el trabajo es profunda.ente despreciado, porque no se le considera factor de la riqueza. 
se considera 1ejor y 1ás fácil enrlquecérse por 1edio del poder, robando a los deaás, que trabajando. 
Las clases trabajadoras han quedado reducidas a una condición espantosa1ente •iserable, la tiranía 
las priva de todos los derechos, las hace iqnorantes y miedosas .. , Entonces viene el capitalista, 
a1iqo del qobierno y toaa a su servicio a esos parias, a veces sin paqarles y a veces paqándoles 
lnfi1os jornales por su trabajo ... 

y luego ejemplifica con los jornaleros del campo, los esclavos 
en Yucatán y Oaxaca, los siervos, y viene despües a enmarcar el 
manifiesto dentro de la lógica anarquista: 

Los opresores, ligados del prilero al últho por el lazo de c01plicidades, de servicios 1utuos y 
1utuas concesiones, reínan fácillente por su solidaridad inquebrantable, sobre el pueblo desunido y 
disperso, 

As( vivilos. Arriba, una casta privileqiada de gobernantes, sacerdotes, ricos y e:itranjeros, en la 
opulencia, en la dicha ... sin pensar en las vlctioas con cuya sangre y cuyas lágrloas aoasaron esa 
felicidad ... abJjo, la falange in1ensa de los oprhidos, de los parlas sin derecbo a la libertad ni 
la dicha, haraP:Osos y halbrlentos .. 107•. 

En consecuencia, ante esta opresión e indiferencia la 
solución era que: "Los mexicanos todos deberíamos recoger esos 
odios justos y vengar a esos parias sacrificados los más 
desamparados, los más dignos de compasión. Sus infortunios 
deberían conmovernos", después habla de que los movimientos 
revolucionarios han fracasado por mal organizados y no han 
servido tampoco "contra la dictadura otros medios que los del 
civismo y el orden". Los opositores que han tomado esos medios 
"fracasaron a pesar de su legalidad 11 como sucedió en Coahuila en 
donde 11el pueblo ••. en masa, en abrumadora unanimidad" no logró 
evitar 11 la última reelección del funesto y rapaz gobernador 
Cárdenas". De modo 11que el civismo, aún llevado a su mayor 
perfección como en Coahuila, es impotente como medio de que el 
pueblo se haga respetar por la tiranía", por lo tanto: "No 
consideramos factible en las presentes condiciones una lucha 
política y abierta,... primero... debemos unirnos y 
organizarnos ••. los hombres de principios liberales ••• en 

<107> lbide1, págs. 155 a 166., y Próloc¡o de Librado Rivera., Cecilia, Taoaullpas, B de diclell:re de 1921, 
en Abad, 9Lfil., p. XIII. 
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agrupaciones secretas... bajo el patrocinio de la Junta 
Organizadora del Partido Liberal Mexicano integrado por los 
antiguos miembros del Club Redención" cclOB». 

El Manifiesto establece la nueva denominación de los 
exiliados liberales, Junta Organizadora del Partido Liberal 
Mexicano, no son miembros que han sido elegidos si no que se 
autonombran representantes del Partido Liberal exponiendo sus 
razones de posición conservando ciertamente un marco liberal 
tradicional -lucha del pueblo contra el tirano y su 
anticlericalismo- pero también dejando ver en el escrito su 
conversión velada hacia el anarquismo. Si su contacto con los 
anarquistas produjo el rompimiento con Arriaga, los objetivos 
del manifiesto provocaron lo mismo contra otro financiador, nos 
referimos a Francisco I. Madero_, porque "son -los Magón, decía 
Madero- unos periodistas sumamente exaltados y apasionados como 
lo demuestran en el manifiesto que publicaron" ... además 11 yo 
creo que el camino que vamos a tomar de luchar a carta 
descubierta por el sendero que nos marca la ley, nos pondrá en 
una posición más ventajosa que a nuestros amigos que se van a 
constituir en agrupaciones secretas" cc109». Aquí en esta 
división, ya clara, nacen propiamente los magonistas, liberales 
gue combinan el liberalismo tradicional con la corriente 
anarquista. Sus ideas se aclaran y toman forma pero también sus 
dificultades crecen, ya sin el apoyo económico de Arriaga y 
Madero, en octubre luego del arresto de Juan Sarabia y Ricardo 
Flores Magón, se suspende la publicación de Regeneración gue se 
había reiniciado nueve meses antes «llOn. 

<108> lbide1, p.lqs. 165 a 174. 
<109> Madero, 2R.&l!., To10 l., p.lqs. 139-140. 
<110> Cocf.croft, 2R.&l!., p. 119. 
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IV. DOCTRINA Y PRACTICA, O DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS 

4.1. La Doctrina Anarquista y los descontentos 

El anarquismo parece haber seguido, la misma senda del 
liberalismo. El anarquismo venía a ser un liberalismo a 
ultranza, recordar la cita anterior de Bakunin "no determinar 
mis actos más que a tenor de mis personales convicciones". Por 
ello sus seguidores se llamaban asi mismo "libertarios", o 
armonistas porque se tomarían acuerdos 11 por medio de convenios 
entre sus componentes... de libres contratos agricolas, 
industriales y profesionales" por voluntades libres no 
impuestas. su aspecto principal es la lucha contra la 
autoridad, que era vista como guardiana de la propiedad privada, 
causa de los males del hombre. En esta linea estaba su rechazo 
al Estado 

.•. que constituye la fuerza real del capitalls10: El Estado y sus audliares, la centralización de 
la autoridad, la ley becba sie.pre por una 1inoria en su provecho e:i:clusivo y una fona de justicia 
cuyo objeto principal es proteqor a la autoridad y el capitalis10. 

al defender a los grandes propietarios 
producto del orden económico o sea 
capitalismo <~111, ... 

y a los industriales 
en esto tiempo, del 

La doctrina se resume así en dos palabras 11 ibienestar 
y libertad!". Bienestar no sólo para la mayoria " ••• sino para 
todos ••. sin distinción ni excepción de ninguna clase". Por ello 
se habla de compartir en común ... el suelo, el subsuelo, las 
materias primas, los productos de todo tipo ••• en una palabra, 
del capital bajo todas sus fonnas: esto es el comunismo 
libertario una libertad "no tan sólo platónica y de jure, sino 
real y de facto" también para todos .•. 

r.sta llbertad co1puesta, necesita la desaparición del Estado, sea nontrquico, republlcano o 
proletario esto es el co1unls10 libertario •112>, pues la propiedad individual que el Estado proteje, 
es la causa de la edstencia de dos clases sociales la de los rices y la de los pebres as! sólo hay 
libertad para unos cuantos ... LOS ricos qozan de libertad econó1ica y es pcr ello pcr lo que son los 
únicos que se be .. f!clan con la libertad pcllt!ca •llJ•, 

<111> Bravo, Jean Maria., •Anarquis10 1
, Diccionario de fol!tlca, TOIO l, p. t6. t!sta fa1iliaridad entre 

anarquistas y liberales hizo que los liltilOs pasaran 1ucbas veces a las filas de los prloeros, 
Be.r:nard, Joselina. Kaitron, Jean. París, Robe.rt., 1Anarquis1011

, Gran tarousse Oniversa;l, Voluae 3, p. 
655; Tenes, Josep., 'El Anarquis10 en España. Un siqlo de historia (1840-1939)' en Horeno, QP.< 
s;ll., p. 17; OVed, ~., p. 67. O recibieron el apcyo de alqunos cuando !as persecuciones y leyes 
antlanarqulstas violaban las libertades e<>nsaqradas en las constituciones pcllticas nacionales, 0'1ed, 
22&ll., págs. 113, 281, 284-285, 293 y 3t9 y: Moreno saez, Francisco., 'El Anarquisio en 
Alicante (1870-1930)', en Horeno, ~ •• p. 32. Las citas estin tooadas de Kropotkln, Pedro., il 
fsicl ciencia IOderna y el angguis19 1 ~gs. lS, 87 y lU. 

<112> Betnard, QR.&il;., p. 649. 
<113> Ricardo Flores Magón., se1illa Lli>ertarja. Héxico, Ediciones dol Grupo CUltural R.f.M., 1923, VolU1en 

I, p.!qs. 10-11, citado pcr Blanquel, Eduardo., 'El anarco·oaqonis10', llistoria Mexicana 51, 
p. 396. 
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Por eso con la supresión del Estado y de la propiedad 
individual, y la constitución de la colectiva se llevaría a la 
realización de las dos libertades tan ansiadas por los 
anarquistas: libertad económica y libertad política, sin una no 
existe la otra. 

Esta evolución dentro del liberalismo les permitió a 
los exiliados sin hacer pública su vía anarquista propugnar por 
el cumplimiento de la Constitución, por el derrocamiento de Oiaz 
11 los liberales deberán ser explotados haciéndoles creer que uno 
acepta su programa a fin de comprometerlos a renglón seguido e 
implicarlos en el programa revolucionario" «114n y 
posteriormente para que sean puestas en vigor las reformas 
sociales de su Programa de 1906, y mantener lazos con sus 
lectores y simpatizantes liberales en México. 

Aunque persistieron en una postura liberal clásica 
al apoyar la constitución de 1857 con sus principios de libertad 
de pensamiento, de conciencia, de imprenta, derechos de 
asociación y de trabajo, las diferencias con Arriaga, serían 
los medios que se usarían para hacer efectiva esa 
constitución: para Arriaga seria la lucha legal; para Flores 
Magón la acción violenta "los liberales radicales de México 
ya no confiamos en la ley sino en la acción" ullS». Esta 
separación nacía de la desconfianza en las masas en las que 
Flores Magón no creía como buen anarquista 11 los destinos humanos 
-afirmaba Malatesta- dependen de la acción de un número reducido 
de personas". Estas minorías activas no se impondrán, sino que 
"persuadirán y remolcarán a los más rezagados por la fuerza de 
la razón y el ejemplo" ull6», Flores Magón completaría, "una 
mi noria enérgica, resuelta, irreductible a la tiranía 11 ull 7», 
pues el pueblo ha degenerado a medida que el clero y la tiranfa 
han triunfado ~'118». Bakunin indicaba: "El revolucionario, es 
un hombre... sin intereses ni sentimientos personales" ccll9u. 

El anarquismo más que una doctrina con un método de 
acción es un ideal y una critica de la sociedad moderna que 
busca la libertad total del hombre; "liberarlos de toda 
tutela económica, política y religiosa" sin "Ninguna jerarquía, 
autoridad ni explotación", una sociedad nueva donde "no habrá 
ricos ni pobres, quién mande ni quién obedezca" bajo la 
trinidad de la solidaridad, la libertad y la igualdad "donde 
cada uno pueda satisfacer sus necesidades como mejor le 
plazca". Los promotores de este cambio no esperarán a que 
se dé éste por evolución "sino que se manifestará ya desde 

<114> NecMiev J' Bakunin, Catecis10 revolucionario, citado por Wilson, fd.11und., Hacia la Estación de 
r.ln!;nlli' p. 326. 

<115> Blanquel, ~ .. p. 404. 
<116> Bernard et al., ~ .. p. 649. 
<117> Blanquel, W&ii .. p. 405. 
<118> Club Ponciano >.rriaga, "Hanifiesto del 27 de febrero de 1903"., El Hijo del Ahuizote, 1 d~ narzo de 

1903, en Bartra, conp., Regeneración. 1900·1918, p. 150. 
<119> ffecháiev y Bakunin, CateciS10 reyolucionario, citado por \iilson, op.cit., p. 325, 
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luego .•. creando obstáculos insuperables a los gobiernos, a la 
propiedad, a la religión ••. 11 , "de todo acto que pueda tener 
efecto en desplomar el edificio del orden constituido", una 
revolución social que utilizará cualquier medio, "Nuestros 
medios, todos los que la ley condena. Nuestro grito, 
imuera la autoridad! Por eso somos anarquistas" ccl20u una 
"rebelión permanente por la palabra, los escritos, el puñal, el 
fusil, la dinamita" ccl2lu por el llamado a la insurrección 
puesto que "Convencidos por las lecciones de la historia de la 
ineficacia de la acción política, para conseguir la libertad 
económica los liberales radicales ya no confiamos en la ley sino 
en la acción'' «122». 

Ahora bien, estando ciertos los anarquistas de sus 
objet~vos y de que había libertad de actuar como mejor les 
pareciera, hubo diferentes caminos que el tiempo y las 
circunstancias fueron conformando dentro de esta doctrina, para 
conseguir sus propósitos, caminos que no se excluían del todo. 

-El primero fué el anarco-colectivismo donde se 
buscaba atraer a todas los grupos sociales, obreros, campesinos, 
profesionistas, ricos, pobres, etc., sin preeminencia de unos 
sobre otros, y aspirar a la propiedad individual de los medios 
de consumo y colectiva respecto a los de producción. 

-El 
colectiva. 

anarco-comunismo sólo admite la propiedad 

-otra corriente fué el anarco-individualismo cuyo 
principal objetivo es la propaganda, ser antiorganizadores, "En 
vez de organizadores debe haber propagandistas", " .•• Lo esencial 
es hacer conscientes y rebeldes ••. Nada de centralización y 
medidas que abarquen todo el movimiento", y ser individualistas; 
11 ••• Los fuertes y talentosos no deben frenar su progreso para 
ayudar a los débiles .•. medios laborales y sus frutos, 
patrimonio del individuo ••. a cada cual según lo que necesite 
para su vida y su familia" 

El dejar librados a su suerte a los débiles, los pondrá ante la disyuntiva de sobreponerse o ser 
aniquilados, lo que acaso dé por resultado que se decidan a luchar. En la lucha por la existencia, 
el individuo debe confiar sólo en si 1is.o y luchar contra las órdenes de la sociedad que, en noabre 
de la •aayoria' quiere oprimirlo ... Los eqoístas venden cara su vida y luchan ... 

y están a favor de la violencia y el terror personal: "el terror 
cuando estalla presta ayuda a la propaganda" ccl2Jn, inci tanda 

<120> "Que soaos y que haremos•, El rerseauido, Buenos Aires, Arqentina, 18 de aayo de 1890 y La. 1ujer y la 
Wi.lli, conferencia pronunciada en Rosario, Arqentina el 17 de enero de 1897 por el doctor E.Z. 
Arana, en oved, 22&1!., páqs. 42 y 72-73. 

<121> Bernard et al., 22&.Ü·, p. 649. 
<122> Blanquel, ~ •• páqs. 403-404. 
<123> Toaado de los periódicos anarco-individualistas arqentinos iapresos en Buenos Aires: 'Contestando', 

!illJ.i.M.l, 21 de agosto de 1898; iEl trabajo es agradable?', ~. 11 de septieabre de 1898; 
'Conqreso Internacional Grupo iniciador', ~. 20 de 1ayo de 1900; y 'Los atentados pollticos 
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con tales ideas a actuar de inmediato sobre todo contra las 
personas que ocupaban algún cargo político, empresarial y 
religioso o sobre reuniones políticas, religiosas o de 
adinerados, dándosele en llamar a tales actos propaganda de los 
hechos, actos individuales o terrorismo individual, cuyos 
efectos espectaculares fueron eKplotados por la prensa 
antianarquista y antiobrera, e incluso acusados por acciones 
semejantes como la del asesinato del Presidente estadounidense 
William Me Kinley. Los atentados como les llamaban los 
anarquistas llevaron a la muerte al Presidente de Francid Sadi
Carnot en 1893, al Presidente del Consejo de Ministros Español 
en 1897, a la Emperatriz austriaca en 1898, otros fallidos, 
contra el Emperador Guillermo II de Alemania en 1878, contra 
Henry Clay Frick, gerente de la Carnegie Steel Company, contra 
el capitán-general español Martinez Campos en 1893, contra el 
rey de España Alfonso XIII, y el Presidente de la Argentina en 
1905, contra el mismo Alfonso y su esposa en 1906, bombazos; en 
el Parlamento francés, el teatro Liceo y la tradicional 
procesión del corpus en Barcelona, el restaurant Very y la 
terminal ferroviaria de Saint-Lazare en Par is entre otros «124,,, 
los partidarios de tales actos y sus ejecutores los justificaban 
diciendo que: 

, •• son útiles a la propaganda, puesto que despiert.in a los cerebros adonecidos haciéndolos aedi tar 
en el por qué de tales hechos, y aantienen intranquilos a nuestros explotadores •125n . 

... 11 .. ar la atención sobre las injusticias sociales; despertar un interés vigoroso en los 
sufrl1ientos del Pueblo por un acto de auto-sacrificio; estiaular discusiones divulgando la causa y 
el propósito de tal acto, de tal aanera que se extiendan los ideales del AnarquislO al •undo •.• Matar 
un tirano ... no es lo 1isao que acabar con una vida ... Re1over un tirano es un acto de liberación, es 
dar vida y oportunidad a un pueblo oprlaldo •126•. 

Algunos de estos actos individuales también se cometieron en 
represalia por asesinatos y persecuciones contra anarquistas y 
trabajadores. En cuanto a su idea de la sociedad anarquista 
futura no tienen ningún proyecto. 

Co10 individualista no trazo sisteaas sociales, sólo sostengo que cada cual obrará según su propio 
te1peraento ... sostengo que vivan los aptos para la vida, desapareciendo los que no sean ... Antes 
que la sociedad los individuos ... •127•. 

-El anarco-socialismo o también 
sindicalismo o sindicalismo revolucionario, 
actividad obrera un lugar central, 

llamado anarco
que asigna a la 

.. . para que los caipesinos se rebelen es absolutnente necesario que la iniciativa en este 1ovi1iento 

del siglo m•, ~. 9 de septleobre de 1900 en oved, 214ili., págs. ss, 81-82, 144 y 197. 
<124> '!bolas, Bernard., co1p., Hi Dios Mi !19, p4gs. 181 a 186. 
<125> 'Adhesiones',~. 11dedlcieabrede1898, OVed, ~ .. p. 94. 
<126> Confesiones de Aleiander Bermn, el autor del atentado contra Henry Clay Frick, Wexler, 2Lfil,, p. 

63. 
<127> 'Sisteaas y sisteus•, de c. Montero,~. 12 de novielbre de 1899, '!o11tes que la sociedad, 

los individuos•, !illllJW., 11 de septielbre de 1898, OVed, ~ .. p. 82. 
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r~volucionario parta de los obreros urbanos, pues son éstos quienes reúnen los instintos, las ideas y 
la voluntad consciente de la revolución social •128». 

nació a raiz de los sucesos de Chicago en 1886 como alternativa 
a los actos individuales, al asociar la campaña en pro de la 
jornada de ocho horas de trabajo con el l de mayo a partir de 
1890, en que se conmemoró ese día por primera vez a nivel 
internacional; en Barcelona se convirtieron en huelgas 
generales, en la Argentina en pacíficas manifestaciones que 
terminaron en enfrentamientos a veces sangrientos entre policías 
y manifestantes. Los objetivos de esta tendencia son: 

Primero. - " ... debemos mantener a la clase 
trabajadora (por medio del fomento de huelgas) en continua 
agitación, organizar sociedades de resistencia (sindicatos 
proto-anarquistas), relacionarlas entre sí, instruirlos, 
demostrarles cuáles son los derechos que les pertenecen, 
propagarles nuestras ideas y alistarlas para las próximas 
luchas", creando federaciones de trabajadores por oficios, 
hasta conformar una Federación de federaciones nacional, como 
parte de la futura Federación Internacional Socialista 
Anarquista Revolucionaria. 

Segundo.- Propagar entre los mismos trabajadores la 
imagen de la sociedad futura, la anarco-comunista. 

Tercero.- cuando los obreros 
incluir los postulados propiamente 
declaraciones de principios. 

acepten el anarquismo, 
anarquistas en sus 

cuarto.- Que una huelga general vaya seguida de 
actos de violencia que lleven a la expropiación de las 
fábricas, tierras, instrumentos de trabajo, etc., es decir 
a la revolución social que dé origen a la sociedad del 
futuro que eliminará la propiedad privada y en su lugar 
establecerá una libre federación de libres asociaciones de 
productores libres. Estos pasos serian seguidos de tácticas 
anarco-socialistas como: la huelga general, la cual irá 
antecedida primero de una huelga parcial y, después 
por una huelga de trabajadores del mismo oficio: una 
huelga militar; sabotaje y boicot; escuelas libertarias; 
extender la propaganda a campesinos. Y de peticiones como: 
abolición del trabajo para menores de 15 años; legislación 
sobre el trabajo; descanso dominical; suspensión de vales a 
los obreros; patronos responsables de los accidentes de 
trabajo, etc. 

El anarco-socialismo se convirtió en la principal 
corriente anarquista después de 1900 el ser aceptada como 
tal por los Congresos Anarquistas Internacionales de París en 

<128> Bakunin, Hi jail., Tcidicas reyoludonarias, p. 103, citado por Hernándet, salvador., 1 Tie;ipos 
libertarlos. El Hagonis10 en Hé1ico: cananea, Rlo Blanco y Baja California', de la dictac!ura a los 
tlepoos libertarlos. La Clase Qbura. en la Historia de México, To10 3, p. 139. 
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1900 y de Amsterdam en 1907. Esta corriente compartió con 
el anarco-individualismo la importancia de la propaganda 
por cualquier medio, a excepción del terror personal; giras 
de propaganda, conferencias, reuniones, reparto de 
publicaciones, fiestas, música, libros, pero sobre todo 
periódicos, a través de todo lo cual se informaba y se obtenía 
dinero ul29». 

A diferencia de Arriaga y Madero quienes van a 
11 luchar .•. por el sendero que nos marca la ley" <clJOn, los 
radicales proclaman la revolución. La Junta inspirada en 
la Alianza para la Democracia Socialista de Bakunin 
((131», proponía la formación de organizaciones secretas 
llamadas núcleos con el fin de encauzar los levantamientos 
por el antiautoritarismo, por el anarquismo cclJ2u. Estos 
núcleos encauzaran los instintos rebeldes del pueblo, ºel 
pueblo mex~c~nc:>, por instinto odia a los tiranos" HlJJ». 
En el inicio conspirativo contra Porfirio Oiaz, las 
acciones y exposición de ideas (véase Programa del 
Partido Liberal Mexicano de 1906) de los rebeldes 
mexicanos, tendrán una conjugación de argumentos liberales 
y argumentos anarco-sacialistas, prevaleciendo las 
primeros sobre las segundos hasta 1908, cuando se 
manifiestan en pro del anarco-comunisma como la sociedad 
del futuro, entonces los argumentos anarquistas serán 
preponderantes, no obstante el hecho de que estos 
argumentos hayan sido presentados en el Programa de 1906 
bajo un atuendo socialdemócrata, las evidencias anteriores 
y posteriores a éste, demuestran que ese esquema, era parte de 
las estrategias anarca-sindicalistas, un paso y no un objetivo4 

<129> Este panoraea del anarco·socialisao lo extraje del excelente libro de raacov Oved, tl Anar[Uisno ·1 el 
Moyi1iento Obrero en Argentjna ya citado aquI. La cita textual la to1é de OVe1, 2P.&Ü·, p. 316, 
"Huelgas y agitaciones~, La protesta Hu1ana, 15 de agosto de 1903, un periódico anarco-socialista 
argentino i1preso en Buenos Aires. Las tácticas son los te1as debatidos en el congreso Anarquista 
Internacional de París en 1900, OVed, QR&.Ü., p. 147. Y las peticiones, de las proposiciones hechas 
durante el Priaer Congreso de la Federación Obrera Argentina, una organización quiada por anarco
socialistas, oved, ~., p.165. OVed nos 1uestra tanto las tribulaciones, persecuciones, arrestos y 
deportaciones de anarquistas, cono las terribli:s condiciones de vida de los trabajadores argentinos, 
la intransigencia y colaboración de patronos, gobierno y policía contra obreros y anarquistas, 
la influencia del anarquisno internacional y las relaciones de choque con los obreros católicos 
aliados de los e1pleadores y con los obreros socialistas partidarios de la acción politica es 
decir de un Partido Político que participe en elecciones, del arbitraje del gobierno en las 
relaciones obrero-patronales y de la lucha parlatentaria, posturas rechazadas por el anarquis10. Lo 
que llevó bajo la influencia y la propaganda anarquista a la constitución en la Argentina de una 
federación de los sindicatos obreros con •una orientación ideológica anarco-co•unista e1inente•. 

<130> Madero, Q2&il.., !010 I, p. 140 
<131> Guerra, .QR&Ü., TOBO II, p. 38. 
<132> Lehning, Arthur., ~ •• p. 1125. 
<133> Ricardo Flores Hagón., Seailla Libertaria, Héxico, Ediciones del Grupo cultural R.F.H., 1923, Volunen 

I, p. 166, citado por Blanquel, ~., p. 405. Praxedis G. Guerrero un futuro na~nlsta, se opondrii 
a los actos individuales al iqual que los anarco~socialistas • ... porque si t1atara (al tirano) dejar!a 
en pie la tiranía, y a ésta es a la que yo co1bato•, Guerrero, Praxedis G., ~El objeto de la revolu~ 
lución•,~., los .1.ngcles, Cal., 17 de septieabre de 1910, No. 3, Guerrero, QR.&Ü., p. 108. 
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4.2. Los problemas y la importancia de la 
divulgación magonista hacia México 

4.2.1. El Periódico 

Regeneración como órgano oficial de la Junta ~cl34» no 
sólo fué el divulgador de las proclamas e ideas de los exiliados 
radicales desde St. Louis, sino también la continuación de sus 
relaciones con los asistentes a aquel Primer Congreso Liberal, 
de sus primeros contactos con los mexicanos en Texas, y la 
ampliación de posibles seguidores a través de más liberales en 
México y al resto de la población mexicana en los Estados Unidos 
-uno de tantos lectores fue Pascual Orozco- «135». Regeneración 
fué la clave de toda su organización pues no sólo era la unión 
de sus seguidores, sino que a través de las suscripciones, se 
recolectaban fondos para la organización subversiva. 

4.2.2. Un Estado Liberal y un gobierno de liberales 

El partido llboral, ... hoy es la Nación, ... 

Justo Sierra 

Henos conservado la forna de Gobierno republicano y decocrático; henos defendido y 1antenido 
intacta la teoría ••• en un pueblo naturallente inteligente, su1iso y benévolo. 

Porfirio Diaz 

La falta de libertad de prensa, de que se quejaban los 
Flores Magón en San Antonio, prensa que criticaba la ilegalidad 
del gobierno en turno, y la no divulgación del marco legal, 
creado por ideólogos liberales; la Constitución Federal, las 
constituciones estatales y las leyes reglamentarias, por el 
Partido Liberal, cuyos miembros son desde la Independencia los 
hacedores de las revoluciones y desde la Reforma el partido 
triunfante, hacia que muchos de los argumentos de los magonistas 
fueran enigmáticos para los no liberales y por tanto provocaran 
la indiferencia, como también señalaron en San Antonio los 
Flores Magón, de la gran mayoría de los mexicanos. Diaz 

<134> "Hanifiesto del 28 de septieabre de 1905", en Lópe! y Cortés, 2P.&.i.t.., p. 172. 
<135> Heyer, Hicbael C., El Rebelde del Norte. Pascual Orozco y la Revolución, p. 28. Pascual Ororco, hijo, 

(1882-1915). Agricultor y arriero. Fué de Jos iniciadores y el principal de los revolucionarios 
maderistas sublevados contra Porfirio Díaz en 1910, obteniendo durante ese tiecipo el grado de General. 
Después se levantó contra el Presidente Madoro, y se unió al usurpador Huerta que le concedió el grado 
de General Brigadier, luego de General de Brigada, Gobornador del Estado de Chihuahua y General de 
División. Con la caída de Huerta desconoció al Presidente interino Francisco s. carbajal, quién a su 
vez le dió de baja del Ejercito Federal. Luego de cooeter algunos desaanes, vencido se exilió en los 
Estados Unidos donde fué asesinado por policías y federales norteanericanos cerca de Van Horn, Texas. 
Aleada, francisco R., Diccion1trio de Historia. Geooraffa y Biooraffa Chihuahuenses; Meyer, 9.Jhili., 
págs. 159 a 161. 
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encabezaba ese Partido pues no sólo era un liberal sino también 
el general vencedor contra el último intento seria de los 
conservadores por conquistar el poder politice. Aunque no deje 
de haber liberales o descontentos la mayoría está con el 
Presidente, los liberales reunidos en San Luis Potosi estaban en 
desacuerdo con una de sus políticas, la de conciliación con la 
Iglesia Católica pero no con el régimen. Y bueno, pues ocupaban 
frecuentemente puestos públ ices ul 36>>. Por otra parte, el 
liberalismo estaba relacionado con la masonería, los masones 
conocían el significado y el lenguaje de la libertad, de ahi su 
sobrenombre de liberales, entre éstos por supuesto están los 
Flores Magón y sus posteriores seguidores. 

4.2.3. Un incipiente Movimiento Obrero 

otro factor importante en esta radicalización fué la 
falta de un movimiento obrero poderoso que permitiera a través 
de un régimen democrático la existencia de Partidos 
Socialdemócratas como en la mayor parte de Europa, donde estos 
pedían "una democratización del poder politice, mejora de las 
condiciones laborales y de los salarios, así como la seguridad 
de los obreros en caso de enfermedad, invalidez y paro 11 a través 
de la contienda politica y procesos electorales «137». 

Para 1910 el 61% de la fuerza laboral mexicana estaba 
en la agricultura ulJB». La industria tenia sin embargo su 
importancia: la principal, la textil se concentraba sobre todo 
en la ciudad de México y en los Estados de Jalisco, Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz. La extractiva como la minería abundaba en 
Sonora, Hidalgo, Guanajuato y toda la Sierra Madre Occidental 
así como las industrias de transformación las Fundiciones de 
Aguascalientes, Chihuahua, Torreón, Teziutlán y Velardeña. Y en 
fin en los talleres ferrocarrileros «139» .. No obstante no era 
propiamente un proletariado sino un campesinado artesanal, una 
de sus características era el ausentismo, debido al cambio de 
trabajo y de lugar para regresar a su población natal a trabajar 
su tierra común e<l40». Para contrarrestar la irregularidad de 
los obreros, los propietarios les proporcionaban alojamiento, 
asi por ejemplo: en Santa Rosa, Orizaba, Veracruz "la 
factoria... Mandó construir... 324 casas" ~cl41»; en Santa 
Resalía, Baja California donde vivían "en habitaciones 
pertenecientes a la compañia (minera) los trabajadores y sus 
familias «142»; en Gómez Palacio, Durango, la Fábrica de hilados 
y tejidos "Santa Fé 11 para cuyos operarios "ya están construidas 

<136> Bulnes, francisco., rI i'erdadero piaz y la Revolución, p. 93. 
<137> .lbendroth, ~ .. p. 63. 
<138> Carry, Barr., rI Hoyjaiento obrero y la política ~n Mé'dco, p. 18. 
<ll9> Ibide•, págs. 15 a 21. 
<140> Iblde1, p3gs. 21~24; García Dfaz, Bernardo., l'n pueblo fabril del oorfiriato: Santa Rosa Veracruz. 

págs. 59-60, 63, 61 y 65. 
<141> García, ~., págs. 65 a 67. 
<H2> Diguet, León., territorio de la Baia California, p. 28. 
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algunas casas y se siguen la construcción hasta 500 1' c1J43,,. 

Además para 1905, las compañías mineras más 
importantes, sostenían tiendas de raya ccl44n; en Asientos, Ags. 
la tienda estaba en la plaza del pueblo «145», también las habia 
en las fundiciones tcl46n y en las fábricas textiles «147,>, en 
Sombrerete, Zacatecas la "The Sombrerete Mining Co. 11 se negaba a 
pagar "el impuesto sobre ventas al menudeo, por los materiales 
-dinamita, velas, petróleo y cápsula- que proporcionan a 
contratistas y destajeros", el cual "solamente los pueden 
consumir en las obras de la compañia ... y se ••• estima como 
anticipo por cuenta de sus rayas, cuando se les admite el 
sobrante, ... al liquidarlos al fin de cada semana" 1c148». Ante 
tal control y retención de la mano de obra el mutualismo dominó 
siempre al movimiento obrero a pesar de las influencias del PLM, 
" ••• Prácticamente (nadie) pretendía derrocar al régimen". 
Durante la huelga de los trabajadores textiles en Puebla en 1906 
hubo por parte de estos vivas al Presidente y al gobernador de 
Puebla ccl49n. 

4.2.4. El Analfabetismo 

Otro inconveniente de la divulgación magonista hacia 
México, ya sea a los obreros y/o a los campesinos a favor de los 
cuales iban sus objetivos finalmente, fué el analfabetismo; el 
80% de la población en promedio, tenia esa dificultad para la 
primera década de este siglo «150». 

4.3 Agitadores obreros en México 

4 .J .1 Cananea 

A las distensiones con Arriaga y Madero, y las nuevas 
persecuciones y acosos de los gobiernos mexicano y 
norteamericano ul51>1, comenzó: el apoyo por socialistas y 
anarquistas norteamericanos ce 152»; la WFM que en un principio 
discriminó de su organización a los inmigrantes, incluyó 
para 1905 a mexicanos ccl53u; y las primeras acciones ese 

<143> Prado, Alado., erontuario de la Municipalidad del Torreón, p. 20. 
<144> Lloyd, Jane-Dale, El Ptoceso de Modernización Capitalista en el Noroeste de Chihuahua 1880-1910, p. 

123. 
<145> Entrevistas orales a: Alejandro y José castillo de 79 años en Asientos, Aquascalientes, el 18 de 1ayo 

de 1988; y a Rafael Sánchez G<>nzález de 92 años en cuadalajara, Jal., el 7 de aqosto de 1992. 
<146> G61ez Serrano, Jesús., Aguascalientes; hperio de los Guoaenhehi, p<igs. 285-286. 
<147> García, QR&il., páqs. 132-!ll. 
<148> Ejecutoria de la Suore1a Corte . ., en el Juicio de ampuo ... seauido oor "The SoJbrerete Hjning Co. •,.. 

contra d uca,udador de rentas Qe So;brerete, pAgs. 3, 6, 8 y 31. 
<149> carr, ~., páqs. 37 y 40. 
<150> Guerra, .QR&ll., TOIO I, p. 416. 
<151> Coclccroft, ~., p. 121. 
<152> Iblde1, p. 119. 
<153> Raat, ~., p. 51. 
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mismo año por los radicales mexicanos. Antonio de P. Arauja 
antiguo redactor de periódicos liberales en el territorio 
de Arizona ccl54n y el primer agente magonista, organizó 
en Douglas, Arizona el Club Liberal Libertad, luego repartió 
Regeneración en Cananea, Sonora residencia de la mayor población 
en ese Estado u155u, donde estableció contacto con Manuel 
Diéguez, ayudante bilingUe del rayador de la mina oversight de 
la compañia minera establecida ahí, y con el comerciante Esteban 
Baca quienes el 16 de enero de 1906 con 15 individuos más 
formaron una sociedad secreta la Unión Liberal Humanidad ul56» 
el primer núcleo magonista en México. Arauja contaba con la 
ayuda y protección de los liberales y de miembros de la WFH en 
Douglas ol57u. 

Para el 5 de mayo de 1906, la Unión Liberal constituyó 
en Cananea una Junta Patriótica para organizar los festejos de 
la batalla del 5 de mayo, fecha en que el ejército liberal 
mexicano venció a los franceses del II Imperio en 1862. Lázaro 
Gutiérrez de Lara con menos miembros aún que la otra agrupación 
creó para colaborar el Club Liberal de Cananea con vecinos de la 
población «158». Este 5 de mayo tuvo su particularidad, aparte 
de las formalidades comunes en estos actos, los organizadores 
instigaron a los concurrentes diciéndoles de gue de nada les han 
servido las libertades dadas en la Constitución, pues su trabajo 
servia para enriquecer a los extranjeros ccl59» 1 un día, en que 
públicamente se podia dar esa comunicación, entre el pueblo 
congregado y los organizadores impacientes. Después de esta 
celebración hubo constantes roces entre mexicanos y 
norteamericanos instigados por Gutiérrez de Lara y Enrique 
Bermúdez. El 31 de mayo apareció un volante que exhortaba a los 
mexicanos a la rebelión 

iHaldita sea la idea de que un aexicano vale 1enos que un yanqui; que un negro o un chino pueden 
CODpararse con un r:iexicano!... iHexicanos, despierten! iEl país y nuestra dignidad nos lo exiqen! 
•160». 

En este clima de excitación abierta la compañia minera de 
Cananea anunciaba el último dia de mayo una medida que reduciría 
el número de trabajadores. Para los liberales fué el momento de 
iniciar una huelga, donde se mezclaban arengas en pro de 
igualdad entre trabajadores norteamericanos y mexicanos. Al 
descontento natural de los mineros, no se pidió la detención del 
despido, sino los miembros de la Unión Liberal, representantes 
de los mineros formularon unas contra-demandas resumen de 
las discriminaciones de las capataces norteamericanos, y 

<154> Circulor de los editores de Reforaa, Libertad y Justicia, Austln, Tei., 20 de febrero de 1908, en 
López, Chanta! y cortés, Ollar., co1ps., t:l eartido Liberal Hexkano 0905-19081, p. 203. 

<155> Aquilar Catín, Héctor., La frontera nómada: Sonora y la Revolución Mexicana, p. 111. 
<156> Raat, QR,.fil., p. so: Hernández, QR,.fil., p. JI; Aguilar, QR,.fil., p. 116. 
<157> Raat, QR&il,, p. 51. 
<158> Ibide1, p. a2: Aguilar, ~ .• p. ns. 
<159> Aguilar, QR,ill., p. 118. 
<160> Raat, 2P.&ll., p. 83. 
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reclamaciones nuevas e inusitadas. sus demandas fueron: 
aumento de salario, ocho horas de trabajo (esta era la meta del 
movimiento obrero organizado a nivel internacional desde 1880 y 
la que en toda esta época no se implantó en ningún país) ccl61u y 
lo más importante; iguales reglas de ascenso para extranjeros y 
mexicanos. Todo fué rechazado y sus lideres encarcelados ccl62n. 

La huelga fué reprimida por la fuerza pública 
mexicana; gendarmes y rurales estatales y federales, y por 
voluntarios norteamericanos al mando del capitán de la policía 
montada de Arizona Thomas H. Rynning un represor consagrado de 
mineros mexicanos, protector de los ricos, y después un 
perseguidor antimagonista furibundo en ese territorio. Los 
líderes de la Unión Liberal Humanidad fueron sentenciados a 15 
años de prisión en San Juan de Ulúa, y Gutiérrez de Lara primero 
preso y después libre huyó a Arlzona y luego a California, 
" .•• la demasiada publicidad en los Estados Unidos" evitó 
aplicarles "la ley fuga libre y abiertamente". La entrada de 
extranjeros, por ser más rápida su llegada al teatro de los 
sucesos que las fuerzas mexicanas no obstante no usar sus armas 
y permanecer un día, fué criticada por la prensa independiente 
mexicana y capitalizada por los magonistas, éstos comprobarán 
as1 los apotegmas anarquistas de Kropotkin de la alianza de 
gobierno y capitalistas norteamericanos, contra el pueblo «163n • 

... ilaginad a que desastres e ignoninias pueden conducirnos los traidores gu(? tolera11os en el poder, 
los que aconsejan que se robe y 1altrate al trabajador 1e1icano ... la patria ... pisoteada su dignidad 
por propios y extraños .. ¡54"· 

Cananea no sólo fué la traslación fuera de los Estados 
Unidos de las diferencias entre mexicanos y estadounidenses, 
sino también el influjo de sus organizaciones obreras la WFM y 
la IWW, ya sea directamente o a través del magonismo ccl65». La 
negociación a las demandas de los obreros por la compañia 
hubiera sido el reconocimiento de estos lideres y el germen de 
un sindicato, primer objetivo de éstos, sindicato que seria de 
acuerdo a sus proyectos la semilla de otros en todo México hasta 
formar una liga minera nacional cc166o. 

4.3.2. Río Blanco 

La suerte estaba echada. 
obreros y simpatizantes liberales, 

<161> Abendroth, 2Jl.&i!., págs. 64 y 69. 
<162> Agullar, ~., págs, 119 a 121. 
<163> Raat, ~., págs. 85 a 90. 

En abril de 1906 algunos 
formaron en Río Blanco, 

<164> Extractos del Progra11a del partido Liberal Héxigano., Saint Louis, Hissouri, 1 de juUo de 1906, 
Gonzálel Raaírez, Manuel., co1p., Plaws roliticos y otros docul<lntos. Fuentes para la Historia de la 
Reyolución Mexicana. To10 I, págs. 3 a 129. 

<165> Cockcroft, 21L.ill., p. 120; Raat, 2R.&l!., p. 51. 
<166> Raat, 2l&ll·, p. 81. 
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cantón de erizaba, Estado de veracruz donde se concentraban 10 
mil obreros textiles, ferrocarrileros y cerveceros, la sociedad 
"Gran Circulo de Obreros Libresº (GCOL), que un mes después de 
la muerte accidental de su Presidente fué dirigida por el 
vicepresidente José Neyra un magonista que habia llegado "por 
este tiempo" de la zona industrial del sur de la ciudad de 
México, quién publicó un periódico como órgano del Circulo, con 
el audaz título de Revolución Social donde él y sus 
correligionarios, Juan Olivares, Porfirio Meneses y Atanasia 
Guerrero lectores de Regeneración, desarrollaban desde la 
clásica propaganda anticlerical hasta la enérgica actitud contra 
Díaz «167», revelando su ideologia liberal antiporfirista: 
"estamos embrutecidos" por la religión y .... (este) "régimen 
despótico" u168». 

Los dirigentes del Gran Círculo no sólo estaban en 
contacto con el PLM sino que se convirtieron al magonismo 
leyendo directamente La Conquista del Pan pues el titulo del 
periódico fué tomado de ese libro: "El derecho al bienestar es 
la Revolución Social" «169». No obstante el titulo su lucha 
como la de Cananea era anarco-sindicalista, decía Neyra en su 
primer número "llegará un dia feliz en que (a los obreros 
mexicanos) se les concedan todas las garantías de los obreros 
extranjeros, esto es: poco trabajo y justa retribución entonces 
el obrero será notable, será grande, será digno". Pero no sólo 
eran acusaciones las que lanzaba el grupo de Neyra, había 
iniciado: el establecimiento de sucursales fuera de Rio Blanco; 
la supresión de multas en la fábrica de San Lorenzo: y la 
denuncia en La Revolución Social contra las jornadas laborales 
de catorce y dieciséis horas y se reproducia un articulo del 
periódico opositor El Colmillo Público de la ciudad de México. 
Con una actitud tan activa y tan a la descubierta -en un 
articulo en el mismo periódico Neyra concluía con una arenga 
inconfundiblemente magonista "Unámonos para que podamos hacer 
frente al burgués que nos explota y al tirano que nos vende. 
Guerra a muerte a la tirania 11 - sus lances no podían durar mucho 
tiempo, y la respuesta del gobierno fué aprehender a los lideres 
y a sus segundos. Para julio los que no habian logrado huir 
fueron enviados a Quintana Roo. La segunda incursión de 
seguidores magonistas habia terminado, pero su sombra: el temor 
de las autoridades por una nueva relación entre el PLM y el 
GCOL; y la solidaridad de los obreros, luego que el Gran Circulo 
se extendió por toda la zona textil del centro de México, 
mantendría el triunfo de las revindicaciones obreras contra 
multas, rebajas de salario, y quejas contra extranjeros etc., 
hasta noviembre ccl 70,>. 

<167> Garcla, Qi,ill., p&gs. 87 a 93. 
<168> Heyra, José., 'En la Arena•, RevolycJón Social, 3 de junio de 1906, citado por Uernández, QP.&il., p. 

56. 
<169> Kropotkln, Qi,ill., p. 28. 
<170> Garcla, Qi,ill., p&gs. 87 a 111. 
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V. EL PROGRAMA 

5.1. El Programa del Partido Liberal Mexicano 

Después de estar encarcelados Juan sarab)a y los 
Flores Magón dos meses en la cárcel en St. Louis Missouri, salen 
en diciembre de 1905. En marzo del año siguiente huyen a 
Canadá. En julio los miembros de la Junta residentes en st. 
Louis publican el Programa del Partido Liberal en Regeneración, 
que había vuelto a editarse en febrero. La constante presión 
sobre sus movimientos por las autoridades norteamericanas y 
mexicanas, sus lectores liberales en México, «171» y su 
ideología liberal y anarquista dieron origen a un programa 
moderado pero bien definido, abogaban por una conducta y un 
ejercicio político, por una legislación social, y no mencionaban 
el comunismo anarquista. 

Uno de los aspectos más importantes de este programa 
radica en la creación de un Estado con sentido social debiendo 
intervenir por el mejoramiento de la condición; del obrero 
"obligar a los patrones a pagar indemnización por accidentes de 
trabajo" (p.XXVII); del campesino "suprimir las tiendas de raya" 
(p. XXI); de los trabajadores emigrantes, "los repatriará el 
Gobierno pagándoles los gastos de viaje y les proporcionará 
tierra para su cultivo" (p.22) y el uso por estos obreros y 
campesinos de sus derechos constitucionales "procuremos 
ilustrarlos y educarlos en el civismo y el amor a todas las 
libertades"(p.6), "obligando al capital inconmovible a obrar con 
menos avaricia y mayor equidad •.. en el campo libre de la 
democracia"(p.II), resulta ser así un programa socialdemócrata; 
ampliación del interés por la democracia en las masas a través 
de la instrucción logrando así la mejora de las condiciones 
laborales y de los salarios "un salario mínimo (de) $1.00. Es 
decir la lucha de todo ello dentro del marco legal de la 
Constitución" lo principal de esta acción del pueblo, el 
ejercicio del civismo, la intervención de todos en la cosa 
pública es, "para la implantación de un gobierno verdaderamente 
democrático" a través de las elecciones para arrancar a este una 
legislación político-social, corno la del Programa, "habrá así un 
gobierno que elevado por el pueblo, servirá al pueblo"(p.25). 

Detrás de esta gran fachada socialdemócrata subyacen 
por todas partes los principios anarquistas. Aparece su 
antiautoritarismo cuando habla de su desconfianza por el 
gobierno "no ... fiar demasiado en ningún gobierno" "por muy altas 
que ••. sean (sus) declaraciones de principios"(p.4). Su llamado 
y protección a las masas «172» 1 al puebla "a mejorar la 
situación económica de la clase más numerosa del pais"(p.13), de 
los soldados (inciso 4), de los campesinos (incisos 28, 29 y 

<171> Cookcroft, ~., p.lqs. 121 a m. 
<172> Bravo, QP.&Ü., p. 47. 
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58), de los obreros, de los niños (inciso 24), de los presos 
(parte expositiva) y de todos los trabajadores en general 
(incisos 31,33 y 51). Contra los ricos (inciso 34 y 40). Y 
resumía los principios del anarquismo de bienestar y libertad, 
de la unión dialéctica de libertad económica y libertad política 
así; "todas las libertades serán restituidas al pueblo y no sólo 
habrán conquistado los ciudadanos sus derechos políticos, sino 
también un gran mejoramiento económico: no sólo será un triunfo 
sobre la tiranía, sino también sobre la miseria. Libertad, 
prosperidad: he ahi la síntesis del Programa" (. 26). 
Advirtiéndo al final de la parte expositiva, casi con un llamado 
a la revolución: 11 i Sobre la soberanía de los Congresos está la 
soberanía del pueblo!"(p.19). En fin todo el programa va por 
ampliar las decisiones del pueblo en el gobierno a través de una 
legislación social para protegerlo y ayudarlo. 

Sin embargo, a pesar de buscar 11 la intervención de 
todos en la cosa pública" y de sus proclamaciones de un cambio 
desde abajo "por su propio esfuerzo y exclusiva 
aspiración" ( p.11) y su tono antiautoritario, al aceptar la 
Constitución del 57 y al no mencionar la democracia directa 
tomaba en cuenta la democracia indirecta, representativa. Aqui 
externaba su desconfianza en las masas, por eso sus llamados en 
el programa a que se les instruya. Surgiendo asi una de las 
contradicciones del anarquismo, si el pueblo en general no es 
capaz del cambio, lQuién la es? a esto el mismo programa da 
respuesta inmediata, jerarquizando a los agentes de la 
transformación: Primero está la Junta Organizadora del Partido 
Liberal Mexicano, quienes formulan el Programa "condensación de 
las .principales aspiraciones del pueblo", la que actuaba 11 en 
nombie del Partido que representa" (p. 3) ºpara llamaros a una 
lucha santa por la libertad y la justicia, para guiar nuestros 
pasos por el camino de la redención" (p. 24). Segundo está el 
pueblo liberál, quien "derrocará la dictadura y elegirá después 
un nuevo gobierno" bajo la guia de la Junta "que no los eleva 
para que obren como les plazca, sino para que realicen la 
felicidad del pais, conforme ~ las aspiraciones del pueblo que 
los honra colocándolos en los puestos públicos" (págs. 18 y 19). 
Resumiendo, la Junta guia al pueblo liberal, y las masas o el 
pueblo en general elegirá dentro de esa democracia indirecta, 
representativa al pueblo liberal "de verdad" (p. 5) que "lucha 
contra el despotismo" (p. 3), no obstante ello no es una 
jerarquización estricta de arriba hacia abajo pues al educar e 
ilustrar al pueblo en general "en el civismo y en el amor a 
todas las libertades"(p.6) éste sabrá a quien elegir o no, así 

los puestos püblicos no serán (ya) para los aduladores y los intriqantes, sino para los que por sus 
1erecilientos, se hagan diqnos del cariño del pueblo; .•• serán ... ho1bres eleqidos por el pueblo que 
velarán por los intereses pUblicos, y que, de no hacerlo, tendrán que responder a sus faltas ante el 
1is10 pueblo que los babia favorecido ••• el trabajador 1exicano dejará de ser, coao es hoy, un paria 
en su propio suelo; dueño de sus derechos, dignificddo, libre para defenderse ... ¡p. 25) 
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según esto el poder pol1tico que 
bajo la guia de la Junta y la 
pueblo. 

controla la dictadura llegará 
acción del pueblo liberal, al 

En este último párrafo está lo profundamente 
paradójico del anarquismo si bien para sus seguidores: 

el pueblo que fo1enta la revolución no tratará de imponer ninguna organización polltica desde arriba: 
la organización de la sociedad futura surgir! sin duda del pueblo. Nuestra tarea es silplenente la 
destrucción ... las organizaciones revolucionarias deben euanar del pueblo en lugar de ser ii:ipuestas 
desde arriba ••• deben ••• lleqar a sus decisiones por 1edio de un sisteaa estricta.ente de1ocrát1co; 

la Alianza Internacional para la Democracia Socialista como la 
junta del PLM, fué concebida por Bakunin según Marx y Engels 
"como la dictadura de un sólo hombre, <le citoyen B>, quién 
tomaba decisiones por si sólo". Así los exiliados terminaran 
como Bakunin de un bello esquema pasaran a jerarquizar sus 
planes y métodos desde arriba. 

La moderación del Programa, en el sentido de no 
mencionar el principio anarquista de la propiedad común, no 
evitó que el Programa fuera innovador y provocador: 

1.- Por sus planteamientos, por ampliar la toma de 
decisiones del pueblo, en el gobierno, para protegerlo 
y ayudarlo. 

2.- Por sus ataques al gobierno de Diaz a quien designa 
como la Dictadura y en consecuencia como el enemigo 
a vencer: "no estará allí la dictadura para aconsejar 
a los capitalistas que roben al trabajador"; 11al 
triunfar el Partido Liberal, se confiscarán los bienes 
de los funcionarios enriquecidos bajo la Dictadura 
actual" (inciso 50). 

J.- Por su llamado a evitar cualquier negociación itodo o 
nada!: 

conciudadanos... De vosotros es de quien Ja Patria espera su redención; Jos leales, los 
inquebrantables ... os ofreceaos un lugar en nuestras filas .•• con el inflexible propósito de llevarlo 
a la práctica (el Proqraoa) . 

Los que neguéis vuestro apoyo a !a causa de la libertad, 1erecéis ser escla~·os. 

Entre lo que os ofrece el despotisoo y lo que os brinda el Proqrau ... iescoqed! 

sobre la soberanía de los congresos, está la soberanía del pueblo •173», 

<173> Los pinatos sequndo, tercero, cuarto y sexto contienen citas to1adas del Proorapa del Partido 
Liberal Mexicano en Gonrález Ra1írez, H:tnuel., fyentes para la Historia ... , págs. 3 a 29. El quinto 
párrafo contiene citas de Hecháiev y Bakunin, catecis19 revolucionario, y co1entarios de Marx y 
Engels. Wilson, llR&ll., págs. 326-327 y 331. 



VI. INICIOS INSURRECCIONALES 

6.1 Llamado a la Insurrección y primeros 
intentos y logros. 

El tono altisonante 
para sus autores modesto en 
desarrollado en ese tiempo 
constantes lecturas. 

y atrevido del programa parece fué 
relación a su ideal anarquista, 

por su exilio canadiense y sus 

El revolucionario, ... Sólo tiene una idea: la revolución; ... favorecerc1 con todas sus fuerzas el 
progreso de los 1ales que agotan la paciencia del pueblo ... debe abolir el Estado de todas sus 
tradiciones, instituciones y clases «17411, .. -nos dicen con frecuencia nuestros aoigos·, iquardaos de 
ir 001asiado lejosL .. i ... no vayais de1asiado de prisa en vuestros proyectos de e1propiación 'i de 
anarquía! Arriesgaríais no hacer nada duradero. 
Pues bien; lo que teceaos en 11ateria de expropiación es no ir de1asiado lejos. Por el contrario, 
te1e11os que la expropiación se haga en una escala deaaslado pequeña para ser duradera; que el 
revolucionario se detenga a la 1itad de su ca1!no; que se gaste en 1edidas a 11edias que no podrlan 
contentar a nadie, .•• trayendo (de nuevo) fatal1ente el triunfo de la reacción •175>. 

Sólo dos meses después de lanzado el Programa, 
convocan a la insurrección por "la imposibilidad de ser 
atendidos por medios pacificas, pues cuantas veces hemos 
querido ejercitar un derecho hemos sido atropellados por los 
tiranos, (que así) nos precipitan a la revolución": culpando 
al gobierno de 11 todo ese cúmulo de iniquidades, de opresiones, 
de latrocinio y de crimenes de todo género". La revolución 
iniciaria el 16 de septiembre por la Junta desde los Estados 
Unidos y por sus correligionarios en México «176n. Se desechaba 
asi la labor dócil de ilustrar y elevar al pueblo, de la 
acción politica; y se elegia la acción directa, la violenta. 

6.1.1. Douglas 

Como ya dijimos el Club Liberal Libertad centro de 
la propaganda del PLM en el área minera de Arizona formado y 
dirigido por Arauja en Oouglas, conspiraba nuevamente, esta vez 
(como el PLM y sus partidarios) no para arrancar concesiones 
a la compañia minera, sino para subvertir el orden ocupando 
Agua Prieta la población mexicana que limitaba con Oouglas y 
agitando Cananea y Nacozari. Pero no tuvieron necesidad de 
actuar, el dia 4 de septiembre de 1906 los rangers de 
Arizona descubrieron el complot; y los arrestados fueron 
entregados al gobierno mexicano y trasladados a la Prisión de 
san Juan de Ulúa ((l 77n. Araujo escapó, y huyó a Texas. 

<174> NecMiev y Bakunin, catecis110 reyolucionario, citado por Wilson, Qlhill., p.igs 325-326. 
<175> Kropotkin, 2Jhill., pags. 45·46. 
<176> 'Proclaoa de Ja Nación"., septie1bre de 1906, en Bartra, ~., págs. 174·175. 
<177> cockcroft, 2Jhill., págs. 138 a 140; Raat, 2Jhill., p. 152. 
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6.1.2. Otros 

Ahora que finalmente estaban no sólo deslindados los 
dos campos sino hecha la declaración de guerra, las autoridades 
binacionales actuaron sin contemplaciones, resueltas a acabar 
con cualquier desorden. El 12 arrestaron a Librado Rivera "por 
acusaciones presentadas por William C. Greene", el dueño de la 
compañia minera de cananea. El 15 destruyeron Regeneración Hl78n 
y detuvieron al orador vehemente en las celebraciones de la 
Independencia en Santa Resalía, Baja California donde se 
encontraba la compañia francesa del Boleo, el orador que 
pertenecía a un club liberal que estaba suscrito a Regeneración, 
pretendía secundar los sucesos de cananea excitando a los 
obreros: ••. ante la ilusión de la libertad y "del descontado 
progreso porfirista ••• el pueblo ... debe jurar que estará 
siempre propicio a ofrecerle su vida, en holocausto del bien 
comunal 11 ccl79o.. También se frustró otro motín en Matehuala, en 
el norte del Estado de san Luis Potosi en esa misma fecha 
patria, cuando el suscriptor de Regeneración Mateo Almanza, 
quién recibió órdenes el 7 de septiembre de "estar preparado 
para apoyar {como los de Santa Resalía) los acontecimientos en 
Cananea", fué detenido luego que el 8 hizo circular el Programa 
y el 15 agitó a la multitud durante las festividades. De 
Matehuala fué llevado Almanza a la prisión de la capital del 
Estado <el SO». 

silva 
Si nos atenemos a la propia versión de Prisciliano G. 

<<181», un importante agente magonista, otra intento de 

<178> Cockcroft, p.!gs. 136 a 140. 
<179> Alao Hanrlquez, Jorqe Luis., 'Sonora y Baja California: la huelqa de Cananea y su ilpacto eo santa 

Rosa!Ja', en~. p. Jl. 
<180> Mateo Alianza a RFH., Katehuala, san Luis Potosí, 18 de septieobre de 1906, L-E-919-I, Docto. 122, 

AHSRE; Hateo Allania a RFH., 18 de septie;bre de 1906, Docto. 125, AHSRE; Arhona Daily Star., Tucson, 
Ariz., 9 de septlelbre de 1908, L-E-9ll, Docto. 811, AHSRE. 

<181> La G. de Prisciliano G. Silva sea la abreviatura de alqún nolbre o de alc¡ún apellido, si es lo pri1ero 
entonces podría ser: Prisciliano Silva, pues ni el nolbre ni el apellido son 1uy coounes, quién en 
1892 fué Vice-presidente del 'Gran Círculo de Obreros de Zacatecas•. Esta asociación era 1uhlalista: 
•su programa de reduce al estudio de Ja beneficencia, al estudio de Ja 1oral, de las ciencias y de las 
artes, y la pdctica del bien procoouna! •. Fué ta.bién Prisciliano silva responsable del órqano del 
Gran Circulo, 'La Solbra de los l!Jrtlres iqnorados', que poseia un ideario pródlO al oagoniSIO ya que 
el periódico •no se inspirará en la polltica do1lnante de personalidad alguna, porque su credo es 
Unicaaente soclalista, pero no dejad de aplaudir las acciones reco1endables de todo buen ciudadano, 
que lleven por nom el bien de la patria, el engrandeci>iento intelectual del pueblo y el proqreso de 
la huunidad ... Cree1os trabajar por ... el conociliento de nuestros derechos y la prActlca de la 
libertad' sin conceder que 'los déspotas y Jos potentados• interpreten esto coao 'intenciones 
bastardas para alentar deblda1ente los ensueños del proletario y las Ilusiones del obrero•, o sea una 
tendencia •a 1ejorar la concHción obrera• bajo un esque1a liberal. 
otro arquJento sobre la posibilldad de que se trate de la 1is1a persona, es que Prisciliano G. Silva 
tenla un hijo, Benjaaín G. silva quien no era 'aún 1ayor de edad' en 1909, tal vez tuviera 20 años, 
lás o 1enos los años transcurridos de 1892 a 1909. Es decir que Prisciliano G. silva tendrla COIO 40, 
correspondiente talblén con ese tie1po. ta Solbra de lqs drtjm ÍWl9!!dos·, Orqano del Gran Circulo 
de Obreros de Zacatecas. Responsable: Priscl!iano Silva, Año !, llúJ, !, lacatecas, septlelbre 16 de 
1892, !1p. y Lit. de H. Espinoza, lacatecas; A. V. Lo1e1J al srio. de Relaciones !1teriores, 
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sublevación que no se concretó, antes del levantamiento de 
Jiménez, fué el de Torreón, cuando los miembros del PLM 
insistian en atraer al demócrata, liberal, y acaudalado 
Francisco I. Madero a la vorágine de la revolución. Silva 
encargado de levantarse en La Perla de la Laguna fué a San Pedro 
de las Colonias para ver a Madero, quien desde 1904 figuraba 
como un politico liberal de oposición en La Laguna, y pedirle 
cuatrocientas carabinas a lo que Madero se negó ul82u. Un mes 
antes el futuro 11der pol1tico nacional habia advertido que "en 
las actuales circunstancias seria antipatriótico inflamar al 
pais 11 ul83». 

6. l. 3. Jiménez 

Las medidas tomadas fueron incompletas pues los 
simpatizantes y miembros del PLM cubrían dos tercios de la 
República ccl8411. con esa extensión era dificil saber quienes de 
ellos se levantarían en armas. El primer levantamiento ocurrió 
en Del Ria, Texas, el reducto más importante de magonistas en el 
suroeste de Texas, ahi, el club liberal -cuyo Presidente era 
Pedro N. González, y Secretario Crescencio Villarreal Márquez, 
este último un entusiasta liberal, que había entrado en contacto 
con los magonistas en Laredo ccl85u- se constituyó en el director 
de los planes insurrecccionales de la Junta, recaudaba los 
fondos y la correspondencia que le enviaban Antonio I. 
Villarreal, el tesorero de la Junta y el profesor Lauro Aguirre 
desde El Paso nuevo centro de la Junta, donde se encontraban 
también Juan Sarabia y RFM ccl86». 

El levantamiento tenia la finalidad de ocupar Jiménez, 
Coah. y provocar una asonada en la Ciudad Porfirio Díaz, (hoy 
Piedras Negras, Coah.) cabecera del Distrito de Ria Grande y 
atacar los de Jiménez esta importante aduana -por la que cruzaba 
el ferrocarril Internacional que corría desde ourango hasta ahi, 
donde se conectaba con los sistemas ferroviarios estadouniden
ses-. Para la asonada cesar Elpidio Canales, que fué miembro 
del Club Liberal Lampacense de Lampazos, N.L. disuelto durante 
las persecuciones después del Congreso de San Luis Potosí, 

Consulado de México, El Paso, 'Iexas, 26 de abril de 1909, en González Ra1:1írez, Manuel., co11p. 1 

Epistolario y textos de Ricardo Flores Hagón, p. 222. 
<182> López, Chantal y Cortés, ou.r., eds., y coD.ps., Ricardo Flores HagOn, Artículos folitkos 1911, p. 43. 
<183> Madero, QA.&ll., TOIO I, p. 165. 
<184> Guerra, Q.ll&.11., Tono II, p. U. 
<185> Raat, QQ&i.t.., págs. 95 y 126; Hernández, QP.&.i.t., p. 34. Crescencio Villarreal Hárquez y su heraano 

buscaban atraer liberales, y coordinar a silpatizantes n3gonistas. Francisco l. Madero a los henianos 
V!llarreal Hárquez, San Pedro, Coah., 26 de dicienbre de 1905, Madero, Q2&ll., To10 1, p. 146; Félix 
c. Hartlnez a E. Villarreal Hárque1 en Del Rio, Texas. Ojuelos, Jal., 26 de aqosto de 1906, L-E-855 
ieg. 5, foja 116, File No. 5l (1), IJlSRE. 

<186> Enrique Qrnelas al Srio. de Relaciones Exteriores., Consulado de México, san Antonio, 'J'e>:as, diclt;ubre 
de 1906, y Francisco Mallén a Enrique amelas (en san Antonio, Texas), Consulado de México, El Paso, 
Texas, 7 de enero de 190i, en fabela, .9..12.&ll., págs. 34 y 40. 
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distribuía, aprovechando su trabajo de empleado de una maderería 
en Eagle Pass, Tex. a una sucursal de la misma en Cd. Porfirio 
Oiaz, 11 literatura incendiaria 11 de la Junta Liberal 
Revolucionaria de St. Louis, Mo. en el lado mexicano <<187». 
La noche del 26 de septiembre ocurrió el levantamiento, en 
las afueras de Del Río, Tex.., (donde participaron como lideres 
Juan José Arredondo y Calixto Guerra -residente de siempre 
en Del Ria- con treinta partidarios) cclBB», atacaron Jiménez 
e "hicieran presos al Presidente Municipal y Tesorero del lugar; 
de ese punto pasaron a Victoria", donde fueron desalojados 
por un auxilio enviado de Ciudad Porfirio Díaz, huyendo a Texas 
cerca de El Moral a 26 Kms. al norte de Ciudad Porfirio Diaz 
ccl89u. 

Los implicados previo al levantamiento, lanzaron un 
manifiesto a la nación que resulta sugestivo del proceder de la 
Junta. En el Manifiesto declaran: nos rebelamos "en defensa de 
la justicia ultrajada por un puñado de bandoleros que nos 
oprime ... en unión de todo el Partido Liberal Mexicano (haremos) 
triunfar el programa (de 1906)" (luchamos) "por todos los 
oprimidos en general para beneficio de todos 11

, planteamientos 
magonistas muy vagos que quedan minimizados ante el discurso 
liberal tradicional más preciso que llena todo el documento: 
combaten "los atentados ... contra el derecho de reunión, contra 
la libertad de imprenta y de discurso, contra la libertad de 
trabajo, ... contra los castigos brutales que se imponen a los 
ciudadanos independientesº. Nos encontramos asi, con un núcleo 
de liberales con nada de posiciones anarquistas o bien muy 
tenuemente expuestas «190». La Junta logró siempre más adeptos 
con sus posiciones liberales que con las suyas propias, y sus 
miembros lo sabian y lo aprovechaban. 

Los principales revoltosos fueron detenidos en 
noviembre en Del Rio y enviados a San Antonio. En el tiempo que 
duró su detención, el gobierno mexicano intentó que fuesen 
puestos bajo su cuidado, pero "el Comisionado Federal que los 
juzgó, decidió que (sus) delitos eran puramente políticos y 
quedaban excluidos bajo el articulo III del Tratado de 
extradición (además de que el) Sentimiento público simpatizó 
mucho con los presos (sospechando) que al ser entregados a 
México serian fusilados sin juzgárseles" por lo que salieron 
libres en enero del año siguiente <•19ln. 

<187> Cónsul iie México al srio. de Relaciones Exteriores., Eagle Pass, Texas, 27 de septienbre de 1906, en 
Goniálet Ra•lrez, 2MáJ;., p. 68. 

<188> Raat, QR&.i..t., págs. 126 y 128; Cockcroft, ~., p. 139; Enrique c. Creel a Robert Bacon Srio. 
interino de Estado de los E.U., Eobajada de México, Washington, 11 de julio de 1908, L-E-937, Docto. 
318, Al!SRE. 

<189> Cónsul de México al srio. de Relaciones Exteriores., Eagle Pass, 'Iexas, 27 de septie1bre de 1906, en 
González Ranirez, Qlhili,, p. 68, 

<190> Los Liberales de Jilénei., "Manifiesto a la Nación", Jhénez, Coah., 26 de septieabre de 1906, en 
Fabela, ~., páqs. 18 y 19. 

<191> Enrique ornelas al srio. de Relaciones Exteriores. Consulado de México, San Antonio, Texas, s de enero 
de 1907, ibiden, p. 39. 

15 



6.1.4. Sur del Estado de Veracruz 

En la parte veracruzana del Istmo de Tehuantepec, la 
construcción del ferrocarril y el descubrimiento de petróleo 
habían aumentado la rentabilidad de las tierras lo que sedujo a 
inversionistas nacionales y extranjeros, quiénes invadieron las 
tierras de los pueblos Zaque -Popolucas y Nahuas-, para 
plantaciones de caña, tabaco, café, hule, caucho y plátano; asi 
como para la explotación de madera y el establecimiento de 
latifundios ganaderos. La reducida mano de obra y el 
crecimiento económico que tuvo la región, atrajo a inmigrantes 
de otras partes de Veracruz, y de Oaxaca «192». 

Entre 1904 y 1905 un grupo de jóvenes liberales 
miembros de las clases medias fundaron dos clubes liberales 
integrados por "obreros de los talleres del Ferrocarril Nacional 
de Tehuantepec, .•• por artesanos, pequeños comerciantes o 
pequeños propietarios, empleados públicos, maestros y 
dependientes de establecimientos comerciales", el "Vicente 
Guerrero" en Chinameca donde destacó Enrique Novoa, hijo de un 
rico diputado porfirista por un distrito yucateco que ocupó 
varios cargos públicos en el Cantón de Minatitlán, y dueño de un 
rancho, y el "Valentín Gómez Farias" en Puerto México (hoy 
Coatzacoalcos) por Hilario c. Salas, un oaxaqueño de origen 
humilde y en ese entonces empleado 0 en las grandes obras .•• para 
habilitar el puerto" de Coatzacoalcos, y otros. Salas quien 
conoció a Ricardo Flores Magón en la ciudad de México, fué 
nombrado por la Junta de st. Luis delegado por el PLM para la 
región sur del Estado de Veracruz. cuando se dio la Proclama a 
la Nación, Salas había logrado reunir cientos de indígenas 
descontentos "obreros y campesinos, tabacaleros asi como unos 
cuantos pequeños propietarios" cerca de Chinameca, armados de 
palos, machetes y algunas armas para ocupar divididos en 3 
grupos Acayucan, Minatitlán y Puerto México. El primero 
encabezado por Salas logró entrar a Acayucan pero herido el 
cabecilla sus seguidores se desbandaron. Otro, dirigido por 
Novoa, sólo logró volar un puente del ferrocarril, y el último 
ocupó Pajapan para después ante el refuerzo federal huir al 
igual que otros que habían tomado Soteapan e Ixhuatlán «193». 

Todos los líderes (salvo Salas que permaneció 
escondido en la región) fueron apresados y remitidos a San Juan 
de Ullla junto con sus seguidores ccl94». No obstante ello, y la 
corta duración de los movimientos rebeldes ya que sólo fueron 
cuatro dias, entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre, se 
propagó el fervor rebelde en 3 cantones veracruzanos. Al 

<192> Azaola Garrido, ~ena., Rebelión y derrota del ugonjs10 aarario, ~gs. 7 a 137, 
<193> lbide1, p.!qs. 137 a 190. 
<194> lbidea, p. 156. 'Aqul hay coao 200 presos pol!ticos por el !evantaaiento de Acayucan ... algunos 

cabecillas que al!4 no conocen y la indiada que se batió no toda'., Juan sarabia a Toús s. Labrada 
(en Laredo, Texas), San Juan de Olúa, l de dicieabre de 1907, L·E-924, la. parte, Doc1111ento 227, 
ABSRE. 
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extender sus acciones al campo ya no sólo en los centros mineros 
y fabriles, y las ciudades, el magonismo habia mostrado su 
capacidad de convocatoria y en consecuencia la potencialidad de 
su prédica. 

6.2. Reconsideraciones Insurreccionales 

Terminaba asi~ la primera oleada de intentos 
magonistas por insurreccionar el pais, mientras los gobiernos 
mexicano y norteamericano actuaban cada vez más conjuntamente 
para sofocar un conflicto que envolvía a ambos países por sus 
conexiones y consecuencias ya que ambos gobiernos no estaban 
interesados en intervenir de una manera directa en el 
mejoramiento de las condiciones del obrero, "respecto de su 
principal ... a decretar salarios, ni precios, ni horas de 
trabajo, el trabajo está sometido por un ineludible fenómeno 
natural a la ley de la oferta y la demanda" «195u. Medidas 
estas en contra de las propuestas dadas por los magonistas y sus 
allegados socialistas y miembros de la IWW en los Estados 
Unidos. En el vecino pais del norte "aunque parezca una ironía, 
a finales del siglo XIX cuando más activamente intervenía el 
Estado a través de los tribunales era para frenar las 
actividades de los sindicatos obreros 11 «196~>. En México los 
ejemplos en el mismo sentido serian cananea (junio de 1906) y 
Ria Blanco en enero del año siguienteª 

Los impacientes miembros de la Junta enviaron a 
mediados de octubre de 1906 nuevas instrucciones a sus 
seguidores en México aduciendo que no habiendo 

... razón para soportar por 11ás tie1:1po una tiranía que a ojos \'ista nos deshonra ... J' cualquier 
esfueno que ha(¡a (el pueblo) dentro de los líaites da la Ley para canbiar de condiciones, es en \·ano 
y se sacrifica estéri11:1ente .•. (pues) ... el qobierno, ... cierra todos los caminos pacíficos que 
necesita andar para conseguir el bienestar econóaico y la libertad. No le queda al pueblo 1ás que un 
recurso supre10 y terrible ila rebelión! La rebelión isanto derecho de los opriaidos! ... i&!aaos 
libres de una vez! •197•. 

El levantamiento, según estas instrucciones, tendría 
como bandera el Programa del Partido Liberal expedido por la 
Junta el día 1 .. de julio de 1.906, y se haría "sin esperar más 
aviso o señal de la Junta", no obstante ello deberían reconocer 
su autoridadª Se procesarían a las autoridades que 

••. han oprü1ido al pueblo ... -¡·- ... se convocará a elecciones para que elija sus iandatarios ... se 
decretará la jornada de ocho horas y se obligarán a los patrones a no pagar 1enos de 1 peso diario de 
salario supriaiéndose por lo dea~s la tiendas de raya. 

<195> Rosenzweig, Fernando., "La Industria•, Vida Econó1ica. El Porfiriato. TQ10 !. Historia Moderna de 
llW.@, págs. 420-421. 

<196> Adaas, !ll1..ill,. p. 159. 
<197> Ricardo Flores Hagón y Manuel sarabia., st. Louis, Ho., 15 de octubre de 1906, en González Raaírez, 

!22..tl! .. págs. 64 a 66. 



·Para hacer más factible la victoria se hacia atractivo el 
reclutamiento de rebeldes: ganarán sueldos decentes y superiores 
a los que la dictadura dá a sus militares, por ejemplo los 
soldados rasos 11 ganarán un peso diario libre de gastos" ccl98'>. 
Reafirmándose la supresión de la pedagogía cívica por la acción 
directa con las vertientes autoritarias contradictorias del 
anarquismo; una jerarquía de mandos partiendo de la Junta, y un 
control manifiesto sobre los rebeldes más bajos y más numerosos 
de los grupos armados, por medio del haber. 

6.2.1. sur de Texas 

La transformación, en palabras de Montejano, ocurrida 
en el centro de Texas se repitió en el sur del mismo Estado con: 
el hallazgo de un lago subterráneo al sur de Corpus Christi en 
1898; el descubrimiento de petróleo en Spindleton cerca de la 
frontera con Luisiana que propició la perforación de pozos; los 
avances de la época como técnicas de agricultura en secano, 
sistemas de irrigación y vagones refrigerados; la terminación en 
1904 del ferrocarril St. Louis, Brownsville and Mexico Railway 
que unia Corpus Christi con Brownsville en la frontera con 
México; los buenos resultados con cultivos comerciales, como la 
cebolla; y el decaimiento de la industria ganadera. Lo que 
provocó: un aumento en el valor de la tierra: atrayendo a 
agentes de bienes rafees: e impulsando a los rancheros a vender 
sus propiedades a los granjeros del medio oeste y el norte que 
cultivaban los productos agrícolas más rentables ya fueran 
cítricos, hortalizas o algodón; y a emplear grandes cantidades 
de jornaleros mexicanos, 11 ••• Se hnbía iniciado una revolución 
agrícola". En medio de una sociedad ranchera (ganaderos) basada 
en acuerdos laborales de carácter paternalista, surgió y se 
desarrollo una sociedad agrfcola (agricultores comerciales) 
"basada en el traba jo asalariado por contrato y en la 
racionalidad comercial". Repitiéndose lo sucedido en el centro 
del Estado: despojo de la tierra por cualquier medio (deudas, 
fraudes, expulsión por los rangers ya por intimidación, ya por 
asesinato) a los propietarios de tierras mexicanos: perdiendo 
también los mexicanos el poder político con la discriminación y 
la segregación que originaba este proceso ul99n. 

El cambio de agricultores por rancheros no sólo fué 
una variación en el uso de la tierra, fué la llegada de 
sociedades agrfcolas ya integradas del interior de los Estados 
Unidos, fué el uso de mano de obra móvil (braceros) 
mayoritariamente mexicanos que no tenían tierras y que en gran 
parte eran analfabetos sin nexos con el patrón. En los 
condados granjeros se desecharon los aparceros, -sobre todo 
medieros mexicanos-, endeudados, acostumbrados a un trato 
paternalista donde privaba la lealtad y los servicios 

(193> Ibidea. 
<199> Hontejano, QM!!., páqs. 1~9 a 189, 



parternalistas como recibir crédito y algún "fruto extra del 
huerto y una barra de pan o ropa vieja de los niños a 
cambio ..• de diversos quehaceres y servicios para la familia del 
patrón". En cuanto a esta fuerza de trabajo, existía una 
diferencia con respecto a los sucesos ocurridos 15 años atrás en 
el centro de Texas, ya que allá continuaron dominando los 
medieros, otra diferencia era que la segregación fué menos 
severa en la frontera con México -con excepción de San Antonio, 
en el centro- donde "unos cuantos mexicanos "calificados" podían 
asistir a la escuela con los anglos, sentarse en los cines y en 
los autobuses sin distinción, y asistir a las funciones sociales 
Oficiales'' cc2QQ,,. 

Así, en esa transmutación en que quedaba atrás la 
sociedad ranchera -incluyendo a los rancheros anglos-, llevaban 
la peor parte por lo general los mexicanos ya sea como peones, 
jornaleros o medieros y en forma decreciente rancheros y 
granjeros, es decir de acuerdo a su posición social. Sin 
embargo, también aquí existieron diferencias: en los condados de 
Webb, ouval, Zapata, Jim Hogg y Brooks 11el ranchero mexicano 
conservará su influencia 11

, "la gente siguió viviendo su plácida 
existencia, y sólo se inquietaba cuando los norteamericanos 
trataban de comprar o alquilar sus tierras"; y en el mismo 
condado de Starr 11 los rancheros mexicanos habían realizado la 
transición a la agricultura •.. de la cria de ganado mayor y menor 
al cultivo del algodón" pero pese a esto en Starr también se dio 
el despojo de tierras de mexicanos si bien continuó predominando 
todavía la sociedad ranchera con sus arrendatarios y peones 
mexicanos, y sus tiendas de raya cc2Qlo. 

El escenario del sur de Texas resultaba a medias 
prometedor para los magonistas, pues aunque en la zona del Valle 
del Ria Grande predominó la población mexicana, tanto 
trabajadores como propietarios -ya sean ganaderos o granjeros
en las condiciones en que vivían, sobre todo los trabajadores, 
de analfabetismo, paternalismo o segregación, la propaganda 
magonista no tenia posibilidad de seducir, pero su objetivo 
primero era México y no los Estados Unidos. A mediados de 
octubre de 1906 se preparó un levantamiento en Río Grande City, 
condado de starr a la orilla del río Bravo para ocupar la vecina 
población de Camargo, Tamaulipas. Ria Grande City, tenia un 
significado especial para estos liberales descontentos; el 15 de 
septiembre de 1891 se había ·pronunciado cerca de ahí en el 
rancho ''La Grulla" Catarina E. Garza, el último rebelde armado 
contra Porfirio Diaz, para restablecer la Constitución de 1857 
con 26 correligionarios, sin lograr ningún triunfoc<202H. 15 años 

<200> Ibide11, paqs. lU a 215, 249 y 304 a 309. Este conociaiento de las ocupaciones de los 11exicanos en 
Texas, 1edieros en el centro y braceros en el sur, la conocían bien Los aaqonistas, Ignacio J. 
Mendiola a "Sr. 11 • 1 San Antonio, Texas., 30 de dicie1bre de 1907, L-E-931, DoCUJentos 26 y 27, AHSRE. 

<201> Montejano, págs, ll5 a 186 y 299 a 310. 
<202> La única posibilidad era atraerse a los propietarios 1exicanos1 pero éstos ante el tenor de perder sus 

tierras -los anqlos buscaban cualquier pretexto para quitárselas- no intervinieron en un le•1antaniento 
ni siquiera en una situación extrema, cuando los odios entre anglos y 11exicanos se recrudecieron entre 
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después, a mediados de octubre de 1906, Arauja se trasladó a 
Waco, Texas para entrevistarse con Jesús Maria Rangel, residente 
en esa población, a quien envió a iniciar como Garza (y buscar 
de algunos, de los viejos seguidores de éste, su ayuda o/y su a
poyo) un levantamiento en Rio Grande City en la ribera norteame
ricana del Bravo para cruzarlo y atacar Camargo, Tamaulipas. Pe
ro los magonistas fueron detenidos antes en esa ciudad texana 
como parte de las persecuciones y arrestos desatados en Coahuila 
y Texas, después de lo sucedido en Jiménez u203». "El levanta
miento de Camargo 11 como se le ha llamado c<204», pudo convertirse 
en un gran dilema si se hubiesen decidido los rebeldes defender 
a los rancheros despojados pero sobretodo alentando una revuelta 
de jornaleros en Texas, sin embargo los pocos rebeldes implica
dos tal vez pensaran como Garza, que culpaba a Díaz: de la situª 
ción de los mexicanos en Texas por el abandono en que los tenían 
los cónsules; y en México porque no les enseñaban sus derechos o 
se les amenazaba si protestaban cc205». Empero, como dice Montej.a 
no: la pequeña clase media mexicana en ese Estado no luchaba con 
tra la discriminación sino sólo para reclamar derechos para 
ellos, "para los mexicanos respetables que tenían educación". 

6.2.2. El Paso - Ciudad Juárez 

Contra los fracasos de septiembre, la Junta reunida en 
El Paso, salvo Enrique, persistió en sus propósitos insurreccio
nales, el nuevo objetivo para el 21 de octubre, era la vecina 
ciudad mexicana de Juárez: "volar con dinamita el Cuartel Fede
ral, la Gendarmería Fiscal, la Jefatura Política; y haciendo uso 
de una de las locomotoras del Central avanzar hasta cerca de 
Chihuahua y al retroceder volar con dinamita todos los puentes 
del Ferrocarril Central Mexicano", y para conseguir dinero y 
armas confiaban en que los soldados del cuartel de la ciudad se 
les unirían. Pero la conclusión fué la misma que en Ria Grande 
City, fueron detenidos los dias 19 y 20 de octubre en El Paso 
Antonio I. Villarreal y Lauro Aguirre, y en Ciudad Juárez Juan 
Sarabia vicepresidente de la Junta, César Canales y Vicente de 
la Torre, estos últimos fueron traicionados por un oficial 
militar que se dijo magonista. Ricardo logró escapar ••206>>. En 
El Paso las autoridades norteamericanas hallaron la 
correspondencia de la Junta entre la que se encontraban nombres 
de varios simpatizantes acordes con los planes del PLM: Elfego 
Lugo de Parral, Chih., Alberto M. Bravo de Uruapan, Hich., y 

1915 y 1917, lbidea, p~gs. 146 a 157; Garza, º1l&.i.!;., pags. 40, 210 a 215 y 244. 
<203> Ricardo Flores Hagón a Antonio de P. Araujo (en San Antonio, Texas), Chicago, Ill., 25 de dicie1bre d~ 

1906, en Goniález Raírez, QR.&i!., ~gs. 66-67; Cockcroft, ~.,p. UO; Villarello Vélez, 
Ildefonso., Historia de la Revolución Mexicana en Coahuila, p. 90; Guerra, QR&il.., To10 II, p. 59; 
Raat, QR.&il., p.126; He1orias de José Haría Rangel que están en el archivo de José c. Valadés, to1ado 
de Aurrecoechea, Juan Manuel y Barrera, Jacinto., "Las jornadas insurreccionales~, ~ 
Revolución Mexicana, To10 I, p. 105. 

<204> Cockcroft, Qhdt., p. 140. 
<205> Garza, ~ •• págs. 161 a 163 y 177-178. 
<206> Hern&ndei, ~ •• págs. 91-95; Cockcroft, º1l&.iJ;., p. 40. 
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del Mezquital, Zac. cc207n. 

Juan de Jestls Rios Rios•, nacido el 27 de diciembre 
de 1882, en Ciénega de San Francisco, municipio de San Juan 
del Mezquital, Estado de Zacatecas, una congregación cercana 
a la cabecera municipal, e hijo de Anacleto Ríos jornalero, 
era el encargado de "la Mexicana", la tienda más importante 
del lugar.Era 11de todas las confianzas del dueñoº Cipriano 
Pérez, el hombre más rico del pueblo, quien aparte de 
ese comercio era dueño de un rancho extenso llamado Molinos 
y de otro llamado San José de la Cañada de donde traia 
los toros al ruedo, "tenia diez casas, hizo la primera 
plaza de toros bien hecha en san Juan" y varias veces 
ocupó el cargo de Presidente Municipal (1882-1883, 1904,1910) 
<c208t,. 

No se sabe de posibles ligas entre Cipriano Pérez 
y Juan Rios en relación con el PLM, pera por la relación 
empleado-patrón y el hecho de que Pérez apareceria después 
-en 1910- como sospechoso con compañeros de Rios y porque 
en 1909 su abuelo materno hablaba de "cierto grupo de 
individuos", seguramente liberales, que "explotaron sus 
juveniles entusiasmos" -en 1906 Rios tenia 23 años y babia 
participado ya en 1904 como elector para la sexta reelección 
de Diaz-, es posible deducir que el comprometido de San 
Juan era un miembro joven de un grupa de liberales encabezado 
por Pérez que comentaban los acontecimientos de la época ligados 
por la doctrina liberal, la amistad y el parentesco -una 
pariente de Rios estaba casada con un hermano de Cipriano
cc209n .. 

Del grupo de liberales de san Juan del Mezquital 
el más inquieto y el que mantenia la correspondencia con 
los liberales radicales era Rios, como suscriptor de 
Regeneración en San Juan, y por su lectura y, el impetu 
que adquirian en el grupo los temas del periódico, Rios se 
volvió un critico audaz e impetuoso a tal grado que estaba 
comprometido en 1906 a levantarse en armas, sabido esto 
par el gobierno fué detenido al amanecer cuando abría el 
comercio un día de ese año por la acordada, y en diciembre 
enviado a la prisión federal de San Juan de Ulúa, de donde 
no saldria hasta 1911, gracias a la amnistia maderista 

<207> Barrera, QR&il., p!gs. 205-206. 
• él se hizo pasar sie1pre can al no;bre de Juan José Rios pero las libros del Archivo Eclesiástico y el 

Archivo Civil en su pueblo natal tienen este no1bre. 
<208> Archivo Eclesiástico., Libro de 1882, foja Ha. 519, p. 188; Archivo Civil de Juan Aldana, Zac.¡ 

Entrevistas orales a Raaón Luis Padilla ce 90 años en Hiquel Auia, lac., 12 de abril de 1991 y a Jesús 
Caona Rlos de 80 años en Juan Aldarsa, Zac., 12 de abril y 18 de dicieabre de 1991; La Regeneración 
Zacatecas, Zac., 9 de junio de 1904, Año I, lhla. 10. 

<209> S. Fernández a Porfirio Dlaz., san Juan del He1quital, Zac. (hoy Juan Alda1a), octubre de 1910, 
DoClllento 016063, APD; Hlquel Ríos a Porfirio Dlai., san Juan del Mezquital, 2 de abril de 1909, 
OocuJento 004745, APD; entre?istas a Jesús Gaona Ríos. 
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cc210». Sin embargo, el cabecilla era Cipriano Pérez y no 
Rios, tanto por su posición económica como por su interés en la 
política local, un hombre maduro e inteligente que aprovechaba 
de las pláticas lo que pudiera servirle y dejaba el entusiasmo 
y la pasión a los subalternos, un caso similar ocurriría dos 
años después en Canas Grandes, Chih. 

Esta pequeña descripción es una muestra de lo que 
sucedió a nivel nacional! del interés por Regeneración por los 
liberales mexicanos u211»: de la aceptación mínima y excepcional 
por éstos, (mínima porque del qrupo de San Juan del Mezquital 
Ríos fué el único exaltado con los temas del órgano del PLM, y 
excepcional porque a nivel nacional tuvo el PLM muy escasos 
seguidores que fueran no sólo lectores sino miembros activos de 
los postulados del PLM); y de la relación ambivalente que los 
liberales tenían, entre una posición ortodoxa de sus ideales, y 
formar parte de la camarilla política del lugar donde residían y 
su posición social. 

6.2.3 Ria Blanco 

A fines de 1906 y principios de 1907 sucedió el 
conflicto obrero-patronal más importante de esa época a nivel 
nacional. Los industriales textiles inmersos en un trance por 
el estancamiento del mercado para sus productos y el aumento del 
precio del algodón, buscaron reducir sus costos a costa de sus 
trabajadores. Los más afectados eran los industriales de la 
zona Puebla-Tlaxcala quiénes se enfretaban a una fuerte 
competencia con los de Atlixco y Orizaba. Para mejorar sus 
ingresos y asegurar estabilidad en la producción emitieron un 
reglamento que prohibía las huelgas: "cumplir extrictamente con 
la jornada diaria y su horarioº, disminuia las horas de desayuno 
y comida de media hora para el desayuno y 1 para la comida a 45 
minutos para las dos, imponía multas por "canillas" y 
"lanzaderas" que se destruyan por cualquier causa, y descuentos 
en sus salarios para fiestas cívicas o religiosas, además de 
censurar periódicos y libros H212H. 

El 4 de diciembre el Segundo Gran Círculo de Obreros 
Libres de Puebla inició una huelga regional en Puebla-Tlaxcala 
apoyada por 7 mil obreros, que a su vez formaron un 
contrareglamento pedían: 45 minutos para cada comida durante el 
dia; trabajar los sábados hasta las 5:30 de la tarde, dos y 
media horas antes de la jornada entre semana: basándose en los 
artículos quinto y decimotercero de la Constitución rechazaban 
los descuentos, las multas, la censura y el monopolio del 

<210> Hiquel Rlos a •• ., APD; Cerca de ahl en San Hiquel del He:qui tal, Zac. (hoy Miguel Au:a) fué aprehendido 
por ese tieapo un sospechoso Uaaado José Canales, ~' Zacatecas, Zac., Do•inqo 23 de 
dlcleabre de 1906, Año V, Hú1. 236, p. 2. 

<211> cuma, Q!Wtl..t., Tono 11, págs. 4H5. 
<212> careta, Qhtlt. paqs. 125 a 127; Bern~nde:, Qlt&ll., p. 69. 
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comercio como anticonstitucionales; y pedían en cada fábrica dos 
representantes del Segundo GCOL «213n. 

Las metas de obreros e industriales no tenían puntos 
de acuerdo pero eran las bases para una negociación que 
rechazaron los industriales. Entonces, los trabajadores pidieron 
el 14, el arbitraje de Diaz que aceptó el 21, y los industriales 
respondieron el 24 con un paro patronal o lock-out que se 
extendió por el Distrito Federal y los estados de Puebla, 
Veracruz, Querétaro y Jalisco afectando a 30 mil obreros. Pero 
el 31 cedieron, consintiendo en la mediación de Díaz «214•>, lo 
cual fué ya un paso muy importante en las relaciones obrero
pa tronales, a las que la ideologia oficial liberal del Estado 
Mexicano se oponía. 

El 3 de enero Díaz emitió su laudo, favorable en todo 
a los empresarios, autorizando el reglamento de éstos, salvo los 
descuentos, y añadiendo para mayor control de los obreros, que 
éstos deberian portar una libreta donde se registraría su 
rendimiento 'i su comportamiento. La un1ca "concesión", el 
articulo quinto, fue que los obreros podrán hacer alguna 

... reclauación o solicitud ... pcr escrito ••. , y la resolución -se dictaría- en el ténlno de lS d1as. 
LOs obreros quedan obligados a continuar en el trabajo durante el tleapo que dilate la resolución, y 
si cuando ésta se les dé a conocer, no quedasen satisfechos, podrán separarse del trabajo. (Por 
últho) los obreros quedan co1pro1etidos a no pro1over huelgas conduciéndose seqún el articulo quinto 
.. ¡¡5., 

En Puebla Pascual Mendoza el Presidente del segundo 
GCOL logró controlar a los descontentos, sometiéndose a lo 
dictado por Diaz. En el Cantón de Orizaba en cambio, la 
situación fue muy diferente, José Morales elegido como nuevo 
presidente del GCOL se había supeditado desde antes a los laudos 
informales de Diaz, del gobernador de Veracruz, y del jefe 
politico Carlos Herrera, que después del periodo del radical y 
fundador del GCOL José Neyra reconocían en el movimiento obrero 
un factor de peso en el país. Asi, las disputas se re&olvian en 
las oficinas del Jefe Politice en erizaba u216n. 

Este tutelaje e intervención del Estado en la 
resolución de los problemas laborales no fue siempre 
satisfactorio, y el humus de enfrentamiento con las autoridades 
por mejorar la situación de los trabajadores provocaría 
con15tantes roces entre Morales y los tejedores Rafael Moreno y 
Manuel Juárez presidente y vicepresidente de la sucursal del 
GCOL en Sta. Rosa, municipio del Cantón de Orizaba. En octubre 

<213> Gucfa, QU&.Ü., p. 128; Barréra, Q.!LJ..ill., págs. 215 a 217. 
<214> Garcia, QR&.i!.., págs, 128 a 130. 
<215> Iblden, páqs., 130-131; Barrera, Ql!&Ü., págs. 218 a 221. Los industriales interpretaban a su nanera 

la parte del att. So. que decia: 'La ley no puede autoritar ninqún contrato que tenga por objeto la 
pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del holbre •.• Ta.poco puede autorhar convenios en 
que el honbre pacte su proscripción o desti~rro•, dando a entender seqlin ellos que la decisión de unos 
no podia afectar la de los deaas. 

<216> García, QR.&1!., págs. lOl a 118. 
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Moreno y Juárez lograron la derogación de multas a los 
hilanderos en Sta. Rosa a pesar de la posición inflexible de los 
empresarios y la actitud condescendiente de Morales ((217•, y con 
ello las simpatias de los obreros. 

La oposición por los dirigentes obreros de Santa Rosa 
terminaron por dividir el Segundo GCOL e incluso destituir a 
Morales como presidente, y lograr por breve tiempo con la ayuda 
de Moreno y Juárez sustituirlo por Samuel A. Ramirez obrero que 
recientemente había llegado de Atlixco y "cuyas ideas eran más 
del agrado de los obreros". Es muy posible que Moreno, Juárez y 
Ramirez de tendencias radicales, "siempre fueron desafectos a 
las ideas de orden y conciliación del presidente Moralesº, 
fueran magonistas embozados, pues Ramirez fué de los obreros 
atraídos para representar a los obreros en santa Rosa cuando 
Neyra era vicepresidente del GCOL, luego, ya siendo Morales 
Presidente del mismo Gran Circulo, los obreros de ah! mismo lo 
escogieron como vicepresidente de la sucursal de esa sociedad y 
posteriormente Ramirez, que andaba de comisión en Puebla, fué 
sustituido en el mismo puesto por Manuel Juárez, sin embargo 
Morales volvió a la presidencia dos meses después, con la ayuda 
de Díaz, Dehesa, el gobernador del Estado de Veracruz, y de 
Herrera el jefe politice del cantón y de Pascual Mendoza, el 
lider textil más importante en Puebla y también cercano al 
gobierno cc218••. 

De tal manera que la aceptación del laudo en Puebla no 
tuvo el mismo efecto en erizaba donde se distinguían 
abiertamente dos grupos dentro del GCOL. El ambiente también 
era diferente pues aceptar el reglamento de Diaz significaba: 
echar marcha atrás, ya que habían conseguido derogar las multas; 
someterse Moreno y Juárez al gobierno o incluso ser destituidos, 
con la puesta en uso de la cartilla de trabajo; además que el 
paro habia Provocado altercados de las esposas de los obreros 
con los comerciantes que no les querían fiar. cuando se 
reunieron los miembros del GCOL en el teatro 11 Gorostiza" en 
Orizaba para la lectura del reglamento fue fácil adivinar que no 
se aceptaría por los miembros de la corriente independiente del 
GCOL en Sta. Rosa -dirigidos por los mejores obreros, los 
tejedores como Juárez y Moreno- que influirían en la negativa 
<<219u. 

El 7 de enero de 1907 cuando los obreros deberían 
regresar a su trabajo se inició el motín. En Río Blanco (como 
en otras fábricas del Cantón de Orizaba) sólo entraron algunos 
operarios bajo los gritos de mujeres, que estaban en uno y otro 
lado de la puerta principal de; muertos de hambre y vivas a 
México y a Juárez, cerrando los porteros la fábrica, entonces la 
mayor parte de los obreros se marcharon a la tienda de raya para 

<217> lbide1, p.!gs. 107 a 110. 
<218> Ibldeo, p.!gs, 107 a 110; Sin ninguna explicación de posibles ligas entre éstos y el PUi, García, 
~ .. p.!qs. 123 y 145, los llaoa >agonistas. 

<219> Ibideo, p.!qs. 1ll a 136. 
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que~arla y saquearla, y liberar a los prisioneros de la cárcel 
municipal. Luego se dirigieron a la villa fabril de Nogales 
saquearon la casa de empeño y otros comercios, destruyeron las 
oficinas del Palacio municipal y también dejaron libres a los 
presos. Pero cuando se dirigían a la tercera villa fabril, Sta. 
Rosa, se inició la represión disparando soldados y policias 
sobre la multitud logrando dispersarla, luego vinieron las 
aprehensiones y los fusilamientos, entre éstos últimos 
estuvieron los de Moreno y Juárez. Las aprehensiones incluyeron 
a Neyra en la ciudad de México cc220». El total de muertos 
osciló entre 50 y 70 «221». Se destituyó a Herrera. El GCOL 
desapareció en Puebla. El Segundo GCOL volvió a ser la Liga 
Obrera Estéban de Antuñano encabezada por Pascual Mendoza y 
creada desde 1906, y aunque nunca se puso en vigor la libreta se 
evitó cualquier desorden o huelga deteniendo o deportando a los 
descontentos cc222». 

La huelga y el motin u223>>, tuvieron una fuerte 
dirección de obreros liberales o masones -de donde surgian los 
seguidores del PLM o simplemente los espiritus descontentos
como lo demuestran los vivas a Juárez, el portar por alguien de 
la multitud un retrato de Juárez y el uso del pendón tricolor 
del "Circulo Recreativo Mutualista Morelos" por Lucrecia Toriz 
que ºexcitaba a la multitud con frases subversivas" aprovechando 
el momento. Descontento que como sabemos no explotó en Puebla 
H224H. 

La posición del Gobierno tanto en México como en los 
Estados Unidos era a favor de los empresarios, a pesar de que se 
buscara suavizarla en los Estados Unidos con el Progresismo y en 
México con medidas paliativas -como las de los gobernadores de 
México y Nuevo León dictando leyes contra los accidentes de 
trabajo- cc225», pues más que por un intento ferviente de ayuda a 
los obreros, eran como el Progresismo para alejarlos de prédicas 
subversivas o en el último caso evitar volverse parte importante 
en las relaciones capital-trabajo. En este esquema entraron los 
conflictos obreros instigados por los magonistas que terminarían 
en la represión, el encarcelamiento y el asesinato. Con tal 
operativo, las posturas más radicales seguian triunfando, 
represión del Estado Porfirista, y revolución por los miembros y 
seguidores del Partido Liberal Mexicano. 1906 fué asi, un año 
de lucha abierta entre el PLM y las autoridades de México y los 
Estados Unidos, del magonismo por manifestar su fuerza. y del 
gobierno mexicano por mantener el control. 

<220> lbiden, ~qs. U7 a 152. 
<221> Anderson, Rodney., Qutcasts in Their Chln Land: Hexican Industrial ~orkers. 1906wl?ll, Dekalb: Northern 

Illinois Uni·iersity Press, 1976, p. 169, en ibidea, QUU., p. 151. 
<222> Garcia, ~·, págs. 102 y 151 a 155. 
<223> En contra de la opinión de la espontaneidad de la huelga y el notin, dada por García: Garcia, 

2J!&ll., págs. 39 y 143. 
<221> Ibidet, págs. S7 a 92, 108·109, ll8, 142 a 144 y !la. 
<225> Gon?álei Na·rnrro, Moisés., Vida Social El rorfiriato. Historia Moderna de M4xico, p. 291. 
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En este estira y afloja del gobierno mexicano y los 
magonistas durante 1906, el espectro "Cananea" como bien lo 
llama Raat, no obstante acabar con las insurrecciones y las 
huelgas, trajo el primer réves indirecto de Diaz ante los 
magonistas a través de los Estados Unidos. Hay que recordar que 
los Estados Unidos además de ser vecino, era el primer inversor 
de capitales extranjeros en México el que era a su vez el 
principal receptor a nivel mundial de capitales estadounidenses, 
por lo que cualquier acción d'li contra de compañías y ciudadanos 
norteamericanos provocaba una tensión muy marcada. Cuando 
algunos periódicos norteamericanos propagaron rumores de complot 
en contra de norteamericanos y de un levantamiento para el 16 de 
septiembre, se expandió la alarma entre los inversionistas 
norteamericanos, y la hipótesis probable de que al morir Diaz 
ocurriria una revuelta política que amenazará 11 gravemente la 
paz del pa!s y los intereses de los extranjeros que se dedican a 
hacer dinero aquí 11 , por lo que Diaz, ante 11 la posibilidad de una 
intervención de los Estados Unidos y en cualquier caso la 
desconfianza" en su gobierno, contrató "expertos en relaciones 
públicas para promover la imagen de un México tranquilo" y 
encargó a un comisionado especial el estudiar la situación 
obrera nacional, concluyendo tal encargado que los magonistas 
utilizaban "el descontento general del paísº contra los 
empresarios y el gobierno... 11 Politicamente muchos grupos 
estaban descontentos contra los jefes regionales y con la élite 
gobernante de los "científ ices", recomendando reformas en las 
relaciones laborales 11que inspirarían confianza en el gobierno". 
Oiaz: actuó en contra de cualquier reforma, y no sólo se encargó 
de los descontentos en México, sino también del foco del 
problema, encomendó a Enrique c. Creel la dirección de un 
sistema de espionaje binacional, y contrató para noviembre de 
1906 a varias agencias de detectives norteamericanas cc226>•. De 
modo que la Junta del PLM con sus acciones, no obstante el 
control del gobierno mexicano sobre sus movimientos en su propio 
territorio, se volvió un enemigo poderoso, y por tanto se le dio 
una importancia vital para erradicarlo y destruirlo, lo que no 
resultaría sencillo a pesar de los medios y de la resolución del 
gobierno mexicano en tal sentido. 

<226> Raat, QWi., páqs. 93 a 104 y 184. La priler cita textual es del cónsul qeneral de los Estados 
Unidos en Héxico, las otras de Raat. Las tres prileras partes del libro de Los Rev-oltosos -Rebeldes 
aexicanos en los Estados Unidos 1903-1923-, son un estudio acucioso sobre las repercusiones que 
tuvieron los naqonistas nientras penanecieron en los Estados Unidos: en la prensa, el gobierno, los 
e1presarios, los liberales y los anarquistas norteaaericanos. 
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VII. 1907 UN AÑO DE APARENTE CALMA 

1907 fué el año de la crisis econom1ca y financiera en 
los Estados Unidos, con efectos similares en México a mediados 
del año siguiente, la invers1on extranjera se interrumpió, 
cayeron los precios de los minerales en el mercado mundial, y 
hubo despido masivo de obreros y retracción del crédito cc227». 
Ese año, después de las deportaciones a México, detenciones, y 
aprehensiones de 1906, de miembros del PLM en St. Louis, El 
Paso, Del° Río, Ria Grande City y en Arizona, y de la destrucción 
total de todo movimiento obrero contestatario 11el mutualismo 
volvió a ser otra vez la influencia intelectual dominante" 
u22Bu. Y, siguieron los empresarios, ahora sin peligro, a sus 
maniobras rutinarias, asi, cuando los obreros de la fundición en 
Aguascalientes, que pedían se les incrementara el salario de 
$1.12 diarios a $1.25, se lanzaron a la huelga debido a la 
reducción de trabajadores y el no consiguiente aumento de 
salario (caso similar al de cananea), pudieron junto con las 
autoridades detener sin mayores aspavientos a los principales 
líderes -Pablo Tovar, Juan Correa y Gabriel Sánchez-, 
concluyendo con el conflicto H229o. La desilusión ensombrecía 
el ánimo magonista: 11 Parecc que nos persigue la fatalidad y 
que está escrito que no hemos de iniciar siguiera el movimiento 
que soñamos" cc230u. Pero la lógica de las etapas hacia la 
inacción y la desbandada no se produjo 11 1a idea de una retirada 
del campo de combate no cabe en nuestras almas de suyo rebeldes 
y tenaces", ante una realidad tan desfavorable debida "a la 
traición y a la connivencia de la Casa Blanca con el traidor 
Presidente de México" 11 es urgente hacer de la voluntad un 
fuerte irreductible" H23h>. "La fe liberal en la insurrección 
del pueblo contra el tirano, asi como la fe anarco-comunista en 
el levantamiento de los oprimidos como consecuencia de una 
acción ejemplar de una minoría sostiene el núcleo directivo en 
la prosecución de sus planes, a pesar de todas las dificultades" 
u232u, puesto que es un deseo y un derecho "hay miles de gentes 
en todas las grandes ciudades de México esperando levantarse en 
armas y luchar hasta morir por sus derechos" 0233,>. 

El centro de operaciones de la Junta desde diciembre 
seria San Antonio, en ese mes Ricardo Flores Magón desde 
El Paso, ordenaba las tomas de Mier, Guerrero y Camargo, 
poblaciones fronterizas del Estado de Tamaulipas, a Antonio 
de P. Arauja Comisionado Especial en Texas quien trabajaba 

<227> Wassenan, Hark.., capitalistas. Cacfoues y Revolución. La fapilia Terrazas de Chihuahua. 185i·l911, 
paqs, 162-163. 

<228> Barrera Fuentes, Q1h.ti!., p. 245; Cockcroft, ~.,p. 150; Carr, op.cit., p. 38. 
<229> "Huelqa en la fundiciónR. El Observador, Aqu!scalientes, Aqs., 6 de julio de 1907, 2a. época, Ntln. 

S4, p. 3; Góuez serrano, Qp.&il., págs. 330·331. 
<230> R. H. caule (seudóniao de Ricardo flores HaqónL 31 de enero de 1907, .l.HSR&. 
<231> Barrera, ~., plqs, 207 y 209. 
<232> Guerra, ~., Tono II, p. 66. 
<233> H.C. a Thonas furlong. St. Louis, Ho., l d~ abril de li;IQi, L·E-924, AHSRE. 

5¡ 



junto con el Delegado General de la Junta en Texas Marcelino 
A. !barra «234». 

7.1. Texas, centro insurreccional 

Texas, el Estado norteamericano con mayor población 
mexicana y mexiconorteamericana era también donde el PLM 
tenia el mayor número de simpatizantes, sólo en la frontera 
con México "hay más de doscientas personas imbuidas en 
los mismo propósitos de Flores Magón" u2J5n. Volvió a ser 
la residencia de Ricardo Flores Magón u236» y nuevo refugio 
de Aarón López Manzano linotipista de Regeneración H237u y 
de Tomás Sarabia Labrada. Con esta reunión de magonistas se 
inicia otra ola de levantamientos apresuradamente organizados 
"con el objeto de reanimar a los correligionarios que estén 

<2l4> RrH a Antonio de P. Araujo (en San Antonio, Tex.J, 25 de diciembre de 1906, en González Ranirez, Q.P.:. 
ill•, páqs. 66-61; Diebold al Srio. de R. E., )0 de novielbre de 1906, en Hernández, ~.,p. 99. 

<235> Enrique C. Cieel a Elihu Root Secretario de Estado de los E.U., Eabajada de México, Washington, t>.C., 
4 de aarzo de 1907, Docunento 201, ARSRE. 

<236> El Paradero de Ricardo de octubre de 1906 a nayo de 1907 es de!:conocido, pero intento un 11odo de 
encontrarlo a trav-és de la docu1entación existente. 
La docuuentación nos lleva por dos caninos, en el priner caso Ricardo Flores Hagón pudo sequir el 
siguiente recorrido, en nov-ienbre y dicieabre, después de los arrestos de octubre en El Paso y Ciudad 
Juárez, Ricardo pernaneció en la prit1era ciudad posiblenente hasta finales de febrero, d!!spués del 
fallo en la ciudad de Chihuahua contra J. Sarabia (Enrique c. Creel a tlihu Root., Enbajada de México, 
Washington, o. c., 4 de 11arzo de 1907, Docuaento 201, AHSRE) y del escape de Villarreal (Raat, 
~., p. llO) pues este últir:io finó el docu1ento Balance de los acontecinientos de 1906 en febrero 
de 1907 (Barrera, Qll.&l!., p. 210) en el que se dió coco docicilio para que se envie correspondencia: 
Melquiades López, Bridqeport, Tex. Asi después de El Paso salió para itl~jarse de la en ese Dollento 
peliqrosa frontera con Mélico a: Bridqeport -refuqio de Praxedis GUerrero, un ilportante 1aqonista, en 
1910 (Guerrero, Praxedis., ~0ocu11entos1 , Vocación de Libertad, p. 42)- dentro del .irea de fort ftorth 
(Bridgeport está a 60 kms. de allí); o bien, a alqti.n luqar cercano a San Antonio, esto lo confinaría 
la rapidet de las contestaciones (López Haniano a RFM., San .Antonio, Tex., 4 de aarzo de 1907, L-E-
924, la. parte, Docuoento 139; RFK a tópe? Manzano., 6 de 11arto de 1907, L-E-924, la. parte, Docu11ento 
169: >.BSRE). Desde cualquiera de estos dos lugares podría viajar ru1bo al este, si sucediera una 
segunda ola de persecuciones, o regresar a El Paso o a alguna otra población texana fronteriza con 
México si ocurriera alqún éxito en los intentos de sublevar Héxico a principios de febrero de 1901. 
cuando se enteró de los fracasos en México a Dedüdos de carzo abandonó el Estado de Texas p.raujo a 
H. Raiirez., Eagle Pass, Tex., 14 de nano de 1901, L-E-924, 2a. parte, Doculento 211; Arauja a M. 
RaDiret., Eagle Pass, Tex., 14 de Darzo de 1907, L-E-92~, 2a. parte, Docu11ento 216: AHSRE\. Después 
de los fallidos intentos de febrero de 1907 reqresó a st. LOuis Ho., donde él y Villarreal finaron un 
escrito sobre la prensa norteanericana (RFH y A.I. Villarreal (fin:ian por) La Junta organizadora del 
PLK a "Muy estiaado correliqionario j' A1iqo"., st. Louis, Mo., 28 de nano de 1901, L-E-924 1 U, 
Doctos. 330-331, AllSREI, ah! se reuniria con Manuel Sarabia Labrada (Raat !lll&il., p. 17). En st. 
Louis peruneció hasta aayo, aes en que envió a Sarabia a rehacer las conspiraciones en Douqlas, luego 
viajó con Villarreal para recoqer a Librado en Colorado (Hernandez, Qlhtlt.., p. 108) para establecerse 
en California -Sacra1ento, San Francisco, Los Anqeles- (Abad,~., p. 28). 
El otro sitio, 1ás posible, talbién de acuerdo al lugar que dá en su correspondencia es El Paso, donde 
bien pudo penanecer ahi todo este tienpo bajo el cobijo de los 1aqonistas ahí residentes, RfK al Ing. 
Iqnacio Lópet de Nava en teja1en, Dgo., El Paso, Tex., 7 de aayo de 1907, CES; RrH a To1ás Sarabia., 
El Paso, Tex., 25 de 11ayo de 1907, en Gon?ále2 Ramire?, Q!hill., páqs. 106-101. 

<2)7> Raat, Q2.&i!., p. 12L 
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desalentados•• «238),. 

No obstante el argumento de la carencia de recursos 
que segUn Arauja evitó las tomas de Mier, Guerrero, Camargo y 
Matamoros c<239u, no fue suficiente para evitar otras tentativas, 
el mismo Arauja aprovechó los ofrecimientos de algunos 
correligionarios para iniciar y provocar los pronunciamientos en 
México. Arauja mandó a Cástula Gómez y a los hermanos Venancio 
y José Aguilar. Gómez con el grado de Mayor estaba encargado de 
alzarse en La Ascensión, Nuevo León en plena Sierra Madre 
Oriental y cortar la línea del Ferrocarril de Tampico a 
Monterrey. Los hermanos Aguilar antiguos residentes en Maxwell, 
Texas irían al Estado de Zacatecas en donde atacarían Nieves 
cabecera de Partido del mismo nombre, y cortarían y volarían uno 
de los principales puentes del Ferrocarril de México a Ciudad 
Juárez «24Q,,. Marcelino .Aa. !barra por su parte, mandó a Eulogio 
M. García de creedrnor, Texas y a Arnulfo Zertuche. Zertuche "se 
comprometió a levantarse y tornar Nava, Zaragoza, Allende y otros 
puntos" cc241u en el Estado de Coahuila; y García a Ourango, -no 
se especifica alglln lugar del Estado de Durango, o si se refería 
a la ciudad- cc242>>. 

A la distancia de meses de la ~ltima campaña en 
Ciudad Juárez y a menos de uno de los sucesos de Rio Blanco, la 
rapidez e impaciencia, causa del fracaso de octubre pues "no 
había completamente ninguna organización regular" c<243», volvía 
a ser la norma sin tomarse en cuenta a quien se escogia. 
Venancio Aguilar fué el único que siguio un tímido proceso de 
selección no suficiente del todo pues carecía de regular 
instrucción c<244u, antiguo residente de Maxwell en el condado de 
Caldwell situado en la importante región algodonera del centro
sur de Texas, una de las dos zonas con más población mexicana y 
mexiconorteamericana en ese Estado y en la cual el PLM t~nia el 
más alto número de seguidores junto con la zona minera de 
Arizona en los Estados Unidos. Venancio y su hermano se 
relacionaron con los magonistas a través de Severo c. Valdez un 
entusiasta partidario quien escribia al Presidente del PLM desde 
abril de 1905 «245>•. 

<238> A. de P. Araujo a RFH (Rdonde se halle•)., U de febrero de 1907, L-E-924, la. parte, Docuiento 31, 
AllSRE. 

<239> A. de P. Araujo a Manuel sarabia., 8 de febrero de 1907, en Bernández, Qll&il., p. 100. 
<240> Araujo a RfH., 14 de febrero de 1907, L-E-924, la. parte, Docto. 31, AHSRE. 
<241> A. López Hanzano a RFM., 4 de 11arzo de 1907, L-E-924, la. parte, Docutento 139, ABSRE. 
<242> M.A. lbarra a RFH., San Antonio, Tex., 18 de febrero de 1907, Revoltosos Hagonistas, Caja 804, E. 4, 5 

exp., AG!I. 
<2B> Varias cartas de los 11eses de febrero y aarzo de 1907, en Hernández, Q2.&1.t.., p. 103. 
<244> RFH a Aarón López Manzano., 6 de 1arzo de 1907, L-E-924, la. parte, Docutento 169, AHSRE. 
<245> Pudo ser Valdez un arrendatario, pequeño propietario, artesano o co1erciante, y Aguilar, por su 

pési1a redacción y faltas de ortografia en sus escritos, un bracero zacatecano o un e1pleado de 
Valdez. Kontejano, Qhill., págs. 48, 116 y 201; Severo c. Valdez a RFI!., Maxwell, Tex., 29 de abril 
de 1905, L-E-918, Docuaento 107, AllSRE: Venancio Aguilar a la Junta de PU! (en St. Lou!s, Ho.)., 
Maxwell, Tel., 10 de junio de 1906, L-E-919, la. parte, Docuoento 118: José Aguilar a R1!1 (en St. 
Louls, Ko.)., Maxwell, Tex., 14 de junio de 1906, L-E-919, la. parte, Docuoento 188, AllSRE. 
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Por las faltas de ortografía en la correspondencia, 
sabemos que lograron atraer a miembros pertenecientes a sectores 
inferiores de la sociedad como venancio Aguilar, cuyo 
descontento: partia de una identificación, de una similitud 
de condiciones de los trabajadores mexicanos en México y los 
Estados Unidos: "en nuestra querida Patria (el) gobierno tirano 
(ordena) que al obrero mexicano se le pague menos precio 
que al americano siendo que unos y otros travajan (sic) en 
un mismo tayer (sic) y asen (sic) un mismo travajo (sic) -una 
de las causas de la huelga de Cananea- <<246»; 11 bemos (sic) 
a nuestra patria traspasada en manos de extranjeros"; de 
la constante queja -por la Unión de Agricultores de Fentress, 
Tex. formada posiblemente por medieros- a través de los 
cónsules, contra el gobierno mexicano "desvergonzadamente 
nos quieren impedir el pasar en busca de mejoras •.• manchada 
está nuestra patria con la dictadura" <<247u. Importante 
glosario de motivos, por tratarse de un discurso anarquista 
donde aparece la dualidad opresora gobierno-capitalistas de 
Kropotkin junto al tema liberal de la ilegalidad de Diaz 
que obra sin poner en práctica la Constitución de 1857, 
que desarrollará la Junta en el Manifiesto de 28 de septiembre 
de 1905, he aqui un discurso magonista. 

La elección de Aguilar ocurrió después de recibir 
el aval de Manzano, de Arauja comisionado Especial y de !barra 
Delegado General en Texas, seguida de una constancia de 
que Venancio Aguilar ha sido nombrado Capitán de Guerrilla y 
Jefe de las Fuerzas Revolucionarias en Nieves, zacatecas 
comprometiéndose Aguilar "fielmente a desempeñar dicho cargo". 
En este testimonio se menciona por primera vez una zonificación 
del pais por el PLM pues Aguilar será Capitán del 
Ejercito Revolucionario del Centro que comprendería por 
lo asentado alli los Estados de Durango y zacatecas. La tarea 
de Aguilar fué 

... to .. r al frente de algunos co1pañeros un rancho llmdo Toribio para que provistos de las anas y 
dinero que saquen decidirse a asaltar Nieves ••• Solbrerete y otros puntos del 1isao estado as! co10 
del vecino estado de Durango ••• cortar la linea de Ferrocarril central cerca de la F.staci6n cañltas 
asf co10 volar un puente de la 1isaa U nea.,. •248». 

Todos estos empeños de la primera quincena de febrero 
resultaron infructuosos: Eulogio M. García no había partido; 
Arnulfo Zertuche fué descubierto en Eagle Pass y en Nava; 
Cástula Gómez aunque llegó a La Ascensión no pudo recibir 
la ayuda que necesitaba ni del correligionario Mateo 
Almanza en Matehuala pues estaba preso ni de los de 

<146> Venancio Aguilar a la Junta (en St. Louis, Mo.)., Maxwell, Ter., 10 de junio de 1906, L-E-919, la. 
parte, Docu1ento 418, Al!SRE. 

<147> Onión Lib<ral de Agricultores (de Fentress, Ter.)., Bolles, Ter., 17 de junio de 1906, L-E-919, la. 
parte, Docto. 411, /JISRE. 

<118> Venancio Aguilar -Ejército Revolucionario del Centro-., MJxwell, Tex., 6 de febrero de 1907, 
Revoltosos Magonistas, Caja 804, E. 4, S exp., Paper Mo. l, AGH; Antonio de P. Araujo a RIM 'donde se 
halle'., 14 de febrero de 1907, L-E-924, la. parte, Docto. 31, Al!SRE. 
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Dr. Arroyo, N. 
Aguilar tampoco 
regreso el 24 a 
Toribio u249o. 

L. que 
recibió 
Torreón 

preveían algo 
apoyo por lo 

en la estación 

7.2. Financiamiento 

similar; Venancio 
que se embarcó de 
Cedro, cerca de 

El fracaso se debió a la falta de dinero «250»: 
Zertuche inclusive se quedó a trabajar de minero en Hondo, San 
Felipe, Coahuila; asi como a la holgada acción de la Agencia 
Pinkerton -una organización antiradical norteamericana de 
detectives contratada por el gobierno mexicano-; como a las 
ºmedidas encaminadas a la vigilancia y aprehensión de los 
revoltosos que penetren en la República" dictadas por Ramón 
Corral, Secretario de Gobernación. Zertuche fué observado desde 
su llegada a la frontera texana u25h~ y los Aguilar fueron 
detenidos, Venancio en Torreón y José cerca de Sierra Mojada en 
Coahuila luego "de las violaciones de las cartas que le venían 
dirigidas de San Antonio y otros puntos de Estados Unidos" con 
la complicidad del inspector de correos y el jefe de la policía 
reservada en Torreón Aurelio Celis <c252•~, frustrando la entrada 
cómoda de los organizadores en Texas "el silencio de Zertuche 
destruyó todo!:? mis planes 11 «2530, comentó Arauja. 

La causa principal fué "la falta del maldito dinero" 
de ahi la constante búsqueda de apoyarse desde 1905 en el 
muy rico e inquieto Francisco I. Madero, "Con 50, 000 pesos 
que diera, habria para surtir de armas y municiones a los 
grupos". Sin descartar de ningún modo la ayuda que por debajo 

·:2~9> H .. \. [barra a RfM, len st. Louis, Ho.)., San Antonio, Tex., 18 de febrero de 1907, Revoltosos 
Hagonistas, Caja 804, E. 4, 5 exp., AGN; \'enancio Aguilar a Marcelino A. !barra (en san Antor.io, 
Te>:.)., Torreón, Coah., 25 de febrero 1907, L-E-924, la. parte, Docto., 96, ABSRE; A. López llan?ar.o a 
RFH., 4 de 1ano de 1907, L-E-924, la. parte, Do-ctl1ento lH, >J!SRE; Araujo a Manuel Ra.ire?., Eagle 
Pass, Tex., 5 p.a. del 14 de marzo de 1907, L-E-92-4, 2a. parte, Doctlllento 211, AHSRE. 

<250> H.A. Ibnra a RFH, (en St. Louis, Mo.)., San Antonio, Tex., 18 de febrero de 1907, Revoltosos 
Hagonistas, caja 804, E. 4, 5 erp., AGN; Venancio Aguilar a Harcelino A. !barra {en san Antonio, 
Tex.)., Toribio, Zac., 20 de febrero de 1907, Revoltosos Hagonistas, Caja 804, E. 4, AGH. 

<251> Cockcroft, QR&ll., págs. 119 a 122; Corral al Srio. de Relaciones Exteriores., 7 de 11ar:o de 190;, 
Revoltosos Hagonistas, Caja 801, E. 4, AGH: RFH y A. !. 'lillarreal (fimn por) La Junta Organizadora 
del PLH a 'Muy estiaado correligionario y Aniqo"., St. Louis, Ho., 28 de aarzo de 1907, L·E·924, II, 
Doctos. 330-lll, !.HSRE. 

<252> Araujo a Manuel Ra1irez {en san Antonio, Tex.)., Torreón, Coah., 4 de abril de 1907, L·E-924, 2a. 
parte, Docto. 332, >.HSRE. Los violadores contaban entre sus 1ielhros a funcionarios norteatericanos, 
Balbino Dávalos al Srio. de Relaciones EAteriores (en Héxico, D. F.)., Enbajada de Héxico, Washington, 
o.e., 9 de noviellbre de 1906, en Gonzále? Ra•lm, ~., pags. 83-81. La violación de 
correspondencia era anticonstituclonal tanto en los Estados Unidos co110 en Hfxico, el Art. 25 de la 
constitución Fed!!ral de los Estados Unidos HeY.icanos de 1857 señalaba: 1 La correspondencia, que bajo 
cubierta circule por las estafetas, está libre de todo re<¡istro. La violación de esta garantl• es un 
atentado que la ley castigar~ severaaente", f la co?lunicación espistolar era entonces tan i1portant~ 
cooo ho¡ la telefónica). 

<253> Arauja a Hanuel Rat11rez (en san Antonio, Ter.), Eagle Pass, Tex., U de r:iarzo de 1907, L·E·924, 2a. 
parte, Docto. 215, IJISRE. 
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del agua daban las autoridades norteamericanas para acechar 
y guiar al gobierno mexicano en sus ansias por destruir a la 
Junta, en la violación de correspondencia u254>>, y el papel 
fundamental de la Agencia Pinkerton en la persecución y 
arrestos de magonistas, ésta enterada de que Aarón López 
Manzano era "uno de los delegados más activo y agresivo" 
le guardó una vigilancia especial, así cuando este agente 
se internó en Monterrey para instigar una huelga a 
principios de abril, fué arrestado por un detective de esa 
agencia 0255». 

7.3. Persecuciones y Arrestos 

A principios de abril también, Arauja escogió 
provisionalmente a Torreón como centro de operaciones, por 
estar ahí "en completa seguridad en compañía de los 
correligionarios de (ahi) ... Manuel Banda, Prisciliano Silva 
(sic), J. G. Ramirez y algunos otros" y por conocer "dicha 
plaza . . . como a mis manos 11 • Este móvil e incansable agente 
magonista nombró alli a Ramirez y a Silva delegados 
especiales cc256>•, e hi20 lo mismo con el ingeniero Abelardo 
Beabe en Oaxaca luego de un viaje relámpago a Oaxaca y a 
la ciudad de México para mantener la llama sino de la 
sublevación por lo menos de una continuada relación con 
los liberales simpatizantes. Finalmente Beabe reafirmaba 
la división del pais en zonas de operación, era delegado 
especial "encargado de comunicar a los correligionarios de 
Oaxaca, Veracruz, Puebla y Guerrero" cc257». 

Ese mismo mes los arrestos en Monterrey y en Del 
Ria, Texas 11 de nueve correligionarios entre los que se cuenta 
Andrés S. Prieto", ligados a los fracasos de febrero, 
destruyeron ·na sólo los proyectos inmediatos de sus miembros 
sino cayeron también en una de sus breves depresiones cíclicas 
como las seguidas luego de sus reveses en 1906 "el Viejo 
miserable nos ha fregado por completo" cc258», Ricardo Flores 
Hagón explicaba asi su situación a fines de mayo en San 
Francisco: 

<254> Araujo a Manuel Raalrez., Eagle Pass, Tex., 11 de 1arzo de 1907, L-E-921, Docto. 211, Al!SRE¡ RFH a 
Antonio de P. Araujo (en San Antonio, Tex.)., Los Angeles, Cal., 6 de junio de 1907, en Gon:ález 
Raalre:, ~ •• p. 109. Sobre el operativo vlolatorlo de correspondencia en los Y.stados Unidos, 
Raat, ~., págs. 177-178; y, Gonrále: Raalre:, ~ •• págs. 83-BI. 

<255> Diebold al Srio. de Relaciones Exteriores (en Mélico, D. F.)., Consulado de Mtldco, St. Louis, Mo., 17 
de febrero de 1909, en c.onz'1lez. Raaire?, ~., p. 174. 

<256> Araujo a Manuel Raalrez (en San Antonio, Tei.)., Torreón, Coah., 1 de abril de 1907, L-E-924, 21. 
parte, Docto. 332, Al!SRE; Araujo a Manuel Rallre: (en san Antonio, Tex.)., Eaqle Pass, Tex., 14 de 
•ar:o de 1907, L-E-921, 2a. parte, Docto. 211, /J!SRE. 

<2S7> RFM a Toaás Sarabia., El Paso, Tex., 2S de .ayo de 1907, en COntález. Ra11rez., 9R&ll., p. 106; A.raujo 
a Ricardo., 8 de 1ayo de 1907, en BemánC!ez, QR&il., p. 109. 

<258> Manuel Banda a Francisca Rodrigue? (en Torreón, Coah.)., san Antonio, Tex., 12 de abril de 1907, L·E· 
921, 2a. parte, Docto. 35~, IJLIRE. 
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... estaban en ruinas 1ls planes moluclonarlos para México ••• oe vl obligado • escondene ••• con una 
recoapensa de ·1einte •il dólares pendientes sobre 1i cabeza y el servicio secreto de dos paises 
pers!guiéndo1e de un lugar a otro y de una ciudad a otra. A 1enudo pasaban 1Uchos dlas sin que un 
poco de pan llegara a 1! boca, y entonces pensaba en aquellos 1iserables que 10tan por un pedazo de 
pan •259•. 

La puesta en uso de claves secretas en marzo no fué 
suficiente para mantenerse fuera del conocimiento de las 
autoridades binacionales por la violación de correspondencia. 
Tener conocimiento de ello fué una de las lecciones que 
aprender, otras fueron: desechar la dirección de grupos armados 
por agentes, ahora los mismos compañeros "nombrarán entre si 
a sus jefes y atraer a los correligionarios que tienen recursos 
porque de ellos dependen que tome fuerza la revolución"; y 
el uso de claves no generales sino especiales entre la 
correspondencia intercambiada entre dos compañeros (<260n. 
Ante estas reactivaciones, los miembros de la agencia 
Pinkerton comentaban absortos la obstinación de estos "hombres 
fanatizados por una idea" la de insurreccionar México contra 
Oiaz cc26lu. 

7.4. ºRevolución 11 • sucesor de "Regeneración" 

Luego de 9 meses sin un órgano propagand!stico, 
y de la estéril búsqueda de Ricardo, aparece Revolución 
sustituto de Regeneración, el l de junio de 1907. No es 
sólo el cambio de un nombre sino la manifestación pública 
de su doctrina -sin declararse anarquistas-: ahi su actitud 
es públicamente insurreccional "ya no sólo se trata de propagar 
el ideal, sino de hacerlo triunfar por medio de la fuerza, 
único argumento que conmueve a los opresores de los pueblos"; 
y su vehiculo de propaganda para "exhortar la ocupación 
de las tierras, el antiparlamentarismo, el levantamiento 
armado revolucionario por el programa del PLM y una guerra 
de los pobres contra los ricos •.• "; (a) "principios de 
noviembre poco después del encarcelamiento de Ricardo en 
Los Angeles, ya aparecían regularmente selecciones de Kropotkin 
en la página posterior de Revolución" «262». Ante la 
contrariedad y la desesperación -están en la más negra y 
sombría miseria-, la represión, y ante el fracaso de conseguir 
ayuda de los ricos 11 los ricos no pueden amar una causa que 
es la de los humildes" tc263», los exiliados se radicalizan y 
anuncian su doctrina. Todavia a fines de marzo su lenguaje era 
velado 

<259> Raat., ~ .. p. 145. 
<260> Hernándei, 22:.ill., p. 110; RfM a Araujo {en San Antonio, Tex.)., Les Angeles, cal. 6 de junio de 

1907, en González Rairez, 22.z.rl!., p. 110. 
<261> Cockcroft, QR.,fil., p. 119. 
<262> Ibide1, p. 151. 
<263> Hernández, ~., p. 114. 
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••• oovillento libertador que hooos Iniciado y que iapulsanos y sostendreoos hasta inplantar un 
qobierno de1DCr4tico que respete la ley y se preocupe por la felicidad y el enqrandeciaiento del 
pueblo •264•. 

Si el lenguaje liberal y socialdemócrata no trajo sino 
desilusiones y una férrea persecución. La Junta al precisar su 
postura anarquista polarizó la sociedad no sólo entre el 
gobierno y sus opositores sino la remarcó entre ricos y pobres y 
aumentó la violencia en su contra al hacer que se definieran 
también sus tranquilos opositores: Madero que se oponiu a los 
métodos del PLM y se negaba por lo tanto a apoyarlo, en julio 
andaba 

... desaniaando a la gente... Silva ya había coaproaetido a algunos de la región lagunera, pero cuando 
reqresó a verlos ya estaban ca1biados porque Madero les dijo que no era tie•po todavla y que no crela 
bueno el derra11a11lento de sangre por las aabiciones de la Junta «265u, 

En Revolución aparte de los llamados a rebelarse en su 
primer articulo llamado "Clarinada de Combate" se dacia 
ºatreverse siempre y obrar en toda ocasión debe ser la labor de 
los soldados de la libertad", explicaba el tipo de revolución y 
sus objetivos-anarquistas- C(266u: "la revolución que se inició a 
fines de septiembre del año pasado ... es una revolución 
popular •.. n 

La revolución francesa conquistó el derecho de pensar, pero no conquistó el derecho de vivir, y a 
toaar ese derecho se disponen los honbres de todos los paises y de todas las razas .•. vivir significa 
ser libre y feliz . 

.. • La desigualdad social 11.urió en teoria al norir la netafisica por la rebeldía del pensamiento. Es 
necesario que 1uera en la práctica. A este fin encaninan sus esfuerzos todos los honbres libres de la 
tierra ... 

0Uere1os tierra para todos, para todos pan. Ya que forzosaaente ha de correr sangre, ~ue las 
conquistas que se obtengan beneficien a todos y no a deteninada casta social "267n; 

y en la confianza en 
la lucha por ayudar a 
contra la minoría. 

su triunfo, ya que tienen la razón pues es 
los pobres contra los ricos, a la mayoría 

Por eso nos escuchan las nultitudes; por eso nuestra voz llega hasta las nasas y las sacude y las 
despierta, y, pobres co10 so1os, pode1os levantar un pueblo. 

Debajo de las burdas telas se inflaun los corazones de los leales. En las negras pocilgas, 
donde se amontonan y pudren los que fabrican la felicidad de los arriba, entra un rayo de 

<264' RrH y Antonio I. \'illarreal a ~Huy esthado correligionario y Anigo~., St. Louis, Ho., 28 de t1arzo de 
1907, L-E-924, Il, Doctos. 330-lll, .\BSRE. 

<265> RFM a Araujo. 1 17 de julio de 11071 en Herniindez, ~.,p. 115. 
<266> flores Hagón, Ricardo., "Clarinldl de Conblte" 1 ~, Los Angeles, Cal., 1 de junio de 1907, n. 

1, en Bartra, QP.&i!., p. 181. 
<267> Flores Hagón, Ricardo, "Vanos hacia la vida",~, Los Angeles, Cal., julio de 1907, en ibidea, 

págs. 182-183. 
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esperanza "268• . 

... there are thousands ot people in ali the larqe cities in Mexico waiting to take up aros and light 
until they die for thelr riqhts, ... and hundreds of soldiers now in the ar1y at Mexico •269•. 

La Junta Organizadora y sus delegados especiales eran 
anarquistas pero evitaron cualquier mención directa en sus 
periódicos y correspondencia: "aunque seamos anarquistas, 
debemos considerarnos como jefes del ejército liberal 11 <•270», 
dado el horror contra el anarquismo en los Estados Unidos, por 
lo que el código liberal fué el utilizado con la prensa y sus 
simpatizantes y afiliados: 

... el DOYilíento libertador que henos iniciado y que icpulsareccs y sostendrer:ios hasta ii:iplantar un 
Gobierno deoocrático que respete la ley y se preocupe por la felicidad y engrandecioiento del pueblo 
.. 271., 

... nos periiiti1os tonar, parte en la participación, que se le hace al pueblo cexkano (haabriento de 
pan y de Justicia), de ponerse, •Alerta~- para que así 1is10 pueda despertarse de su letargo en que 
está, y sacudir el yugo, que sus opresores a quien él respeta y elogia le han puesto para 
esclavizarlo por una Eternidad... Los que so1os enemigos de la tiranía, de la iniquidad y de la 
injusticia, no pode1os E1enos que 1nterru1pir sus ideas, y oponernos a su avance ... en pos de la 
Libertad y de la justicia ... Que en nuestras aspiraciones genine la idea de que sois un verdadero 
Liberal 1exicano que se sJente feliz y orgulloso al lanzarse a la lucha derra1ando su sangre, por la 
Libertad y prosperidad del Pueblo Mexicano •272•. 

Sirváse felicitar a noRbre de la Junta a cada nuevo luchador que unido a nosotros, ha de ayudar a la 
reconquista de las libertades patrias ... La patria, ya libre de sus ocUosos tiranos, sabrá preniar 
los esfuerzos que hicieran sus hijos por libertarla .. 273~. 

En Revolución se revelará "el hotn.bre más puro, más 
inteligente, más abnegado, más valiente con que contaba la causa 
de los deshe~edados •.•• un hombre sin ambición de ninguna clase, 
todo cerebro, corazón, valiente y altivo ... el alma del 
movimiento libertario" <e274n: José Praxedis Gilberto Guerrero 
Hurtado, hijo de una familia acomodada del Estado de Guanajuato, 
convertido al liberalismo en la secundaria, viajó por México y 
en 1904 fué a los Estados Unidos con Francisco Manrique y Manuel 
Vázquez. En San Francisco, California Guerrero y Manrique 
publicaron "Alba Roja" en febrero de 1905, año en que pasaron a 
trabajar a Morenci, Arizona, donde en junio de 1906 ~<275u un mes 

<268> Ibiden. 
<269> Co1entarJos de Manuel Sarabia a un detective de la PinY.enton que se hizo pasar por simpatizante 

aagonista. B.c. a Thous rurlonq., st. L-Ouis, Ho., 1 de abril de 1907, L·E-924, Docto. 309, AHSRE. 
<270> Abad, Qhill., p. 45. 
<271> RFH y Antonio !. VJl!arreal (finan por) La Junta Org3nizada del PLH a 'Huy estl•ado correligionario y 

A11igo•., St. Louis, Ho., 28 de 1arzo de 1907, L·E-924, II, Doctos. 330·331, AHSRE. 
<272> Club Liberal de Gonzálei, Texas., junio de 1907, L-E-918, A!!SRE. 
<273> Ricardo flores Maqón a Praxedis G. Guerrero., 21 de septielhre de 1906, en Guerrero, Praxedis, 

.Ql!&ll.' p. 51. 
<274> Flores Hagón, Ricardo., •Praxedís G. Guerrero ha 1uerto11

, Regeneración, 14 de febrero de 1911, en 
ibidea, p. 28. 

<275> Ibide•, págs. 35 y 37. 
66 



después de su primer contacto con el PLM fundaron la Junta 
Auxiliar ºObreros Libres", y enviaron donativos a los Flores 
Magón «276». El 29 de junio de 1907 Praxedis fué nombrado 
Delegado especial "para que active los trabajos del próximo 
levantamiento en México contra la dictadura de Porfirio Diaz" 
luego de reunirse con Manuel Sarabia en Douglas. En octubre 
junto con Manuel sarabia y Enrique Flores Magón se encargó de 
Revolución y en diciembre fué nombrado segundo secretario de la 
Junta Organizadora <<277u. 

El proyecto del PLM era halagador y cierto pero 
por lo mismo no interesaba a los ricos 11 no hay un solo 
rico que nos ayude" <<278» y los intentos de lograr su 
colaboración -necesarisima- proseguían aun después de ser 
tan explícitos en Revolución, esperaban encontrar un santo 
Job -"ya no se necesita más que dinero, pues gente que 
tome las armas hay bastante"- se requeria comprometer a sus 
seguidores con dinero c<279». La negativa era lógica, Flores 
Magón luego de las vanas gestiones lo aceptaba: "los ricos no 
pueden amar una causa que es la de los humildes, de los de 
abajo, de los hombres que quieren ser libres y felices 11 «280,>. 

7.5. El arresto de Ricardo Flores Magón 

La Agencia Furlong y los servicios secretos 
estadounidenses atraídos por la recompensa de 25 mil dólares 
sobre Ricardo Flores Magón, y las autoridades mexicanas de 
los lugares donde residen los ya sedentarizados exiliados; 
proceden a su exterminio. El 30 de junio, Manuel Sarabia es 
arrestado en Douglas y deportado en la noche secretamente a 
Agua Prieta. El 23 de agosto fracasa el secuestro y deportación 
(sin orden de aprehensión) de Ricardo, Librado Rivera y Antonio 
I. Villareal y se convierte en detención, por actuar contra 
las leyes de neutralidad y el estatuto de conspiración, 
los testimonios fueron "pruebas que deben excluirse pues 
-aran documentos incautados ilegalmente 11 y exigida como 
fianza la cantidad exorbitante de cincuenta mil dólares 
por cada acusado. creel arribó a Los Angeles la noche 
anterior, lo que muestra el interés del gobierno mexicano 

<276> Constitución de la Junta Auxiliar de Obreros Libres., Horenci, Ari?., 3 de junio de 1906, en ibidet1, 
p. 15. 

<277> Docuiento que acredita a Praxedis G. Guerrero cono Deleqado Especfal, expedido por la Junta 
organhadora del PU!, 29 de junio de 1907, en ibide1, p.!gs. 66 y 39; Raat, º1l&il., p. 47; Pravedis G. 
Guerrero a alqlln correligionario., Douglas, Ariz., 31 de agosto de 1907, en González Ratírez, 
º1l&il., p. 12!. 

<278> Enrique Flores Hagón a Eulalio Treviño (en S"l.n Antonio, !ex.),, Los Angeles, cal., 20 de dicielbre de 
1907, L-E-9ll, Doctos. 2-3, AHSRE. 

<279> RfH a Araujo (en San Antonio, Tex.)., Los Angeles, cal., 6 de junio de 1907, en González Ranfrez, 
º1l&il., p. 110. 

(250> Hernández, Q.R&it., p. 112. 
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y el temor de acabar con posibles problemas en las relaciones 
mexico-americanas cc28ln. Y, se suceden detenciones paralelas: el 
27 de septiembre es arrestado el Lic. Lázaro Gutiérrez de Lara 
encargado de Revolución H282n; el 31 de diciembre se detiene 
nuevamente a Manuel Sarabia; el 13 de enero de 1906 al editor de 
Revolución Modesto Díaz y a J. Arizmendi, propietario de la im
prenta; y el 14 sucede lo mismo con el cajista Ulibarri, libres 
bajo fianza; Díaz, Arizrnendi y Ulibarri, son reaprehendidos el J 
de febrero cc283». 

La represalia no obstante el fracaso del secuestro, 
tiene sus éxitos: Ricardo, Rivera y Villareal estarán en 
prisión hasta agosto de 1910; en enero de 1908 se suspendió 
Revolución; las detenciones provocaron deserciones y desaliento, 
Manuel Sarabia después de su detención en diciembre es 
trasladado secretamente a Arizona de donde sale libre hasta 
fines de 1900, para huir a Europa cc284». Ascensio Soto, 
Presidente del Club Liberal de González, Texas, decía "los 
correligionarios están desanimándose por la aprehensión de los 
jefesº <<285». Además un factor indirecto sacaba los continuos 
levantamientos al detenerse los donativos y el reclutamiento en 
Texas, el edén magonista, por la crisis de 1907 ••• "esta maldita 
crisis bancaria ha matado todas las negociaciones en pequeño; 
las pobres gentes proletarias a que pertenece la mayor parte de 
nuestros correligionarios los ayudaban con su óbolo ahorita 
están tristemente escasos pues trabajan dos o tres días de cada 
semana, que ganan apenas para mal comer con sus familias: De 
manera que en nada nos pueden ayudar 11 cc286». 

7.6. La Prensa Estadounidense 

Pero tampoco el gobierno mexicano logró sus plenos 
propósitos, regresó a Manuel Sarabia a Arizona y no pudo 
deportar a Ricardo, Rivera y Villareal. Y al deportar a Sarabia 
y detener a los miembros de la Junta ilegalmente, tuvo que 
enfrentar a la poderosa opinión p~blica norteamericana que ya 

<281> Raat, im&J!., ~. 138 y lll. 
<282> Guerrero, Praredls, 2Jhlll., p. 38. 
<283> Enrique Flores Naqón a Araujo., 17 de enero de 1908, L-E-932, la. parte, Docto. 73, Al!Sllll; 'Pina 

ilegible' al Srlo. de R. E. (en Héxlco, D. F.)., Consulado de Héxico, Los Angeles, Cal., 4 de febrero 
de 1908, en Conzález Ra1lre1, ~., p. 110. La critica 1agonista a tales mestos bacla tu que 
eran una burla a las leyes norteaaericanas, pues los descontentos 1edcanos •1 ... ban tenido que 
esconderse en la tierra de Llncoln, el pals de las grandes libertades, para luchar por el bien y la 
Justicia!... i(oobecbando el gobierno 1exicano) autoridades de Estados Unidos!', P.G. cumero a 
'Fstlaado correllqionario•., Douqlas, Ariz., 31 de agosto de 1907, ibide1, QR.&.i!,, p. 121. Sobre la 
colaboración en el arresto de Ricardo y sus co1pañeros entre el procurador qeneral de los Estados 
anidos en el territorio de Arizona y el gobierno ieYicano, Cónsul aexicano al Srio. de Relaciones 
Erterlores, Phoenix, Arlz., 7 de septleobre de 1901, lbide1, p!gs. 127 a 130. 

<284> Raat., im&J!., p. 154. 
<285> Ascenclo soto a Too.Is s. Labrada., 5 de octubre de 1907, en Herná.ndet, ~ •• p. 120. 
<286> Ignacio J. Hendiola a 'Sr.•., San Antonio, Tex., 30 de dlcielbre de 1907, L-E-931, Doctos. 26 y 27, 

AHSRE. 
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antes había seguido los incidentes de los exiliados mexicanos en 
los Estados Unidos. 

La sucesión estruendosa de las derrotas jurldlcas que sufrió la Dictadura en todos los Tribunales 
honrados a donde Ue·1ó acusaciones; esos procesos listos, torpes y critinal1ente iniciados, 
proporcionaron claridad suficiente, sugiriéndo a los periodistas de conciencia recta, el 
convencialento de que la justicia nos asistla y que era un deber alto e Ineludible, protestar contra 
los infaaes prooediaientos del Gobierno 1exicano. 

La prensa acericana, desde entonces, unánime!!.ente nos brindó ayuda franca y leal y nos distinguió con 
simpatías que de corazón estiaaoos y aqradec .. os. La caapaña que e•prendió fué ldgnJfica y de 
brillantes resultados. Publicó los hechos verldicos e hparcia!mente. Eso fué suficiente para que 
los ciudadanos de este país pudieran distinguir con repugnancia el abisao de cieno en que se agita 
Porfirio Dlaz y sintieran hacia él la Indignación grandiosa y beU. que se apodera de las 
colectividades sanas a la presencia del cri>en. La severa y grave actitud de la prensa aaericana 
salvó Ja vida de oucbos de nuestros bmanos que estaban en inalneote peligro de ser llevados a 
México. Demandó justicia y la obtuvo. se iapuso al 1is10 Roosevelt, Presidente de la República, y 
le iapidló cuapllr los bochornosos convenios secretos que babJa pactado con el Autócrata de México. 
Teodoro Roosevelt, el lapu!slvo 1andatario, hubo de coaprender que era un servidor del pueblo 
a!lerlcano, y por la voluntad de la prensa, heraldo del pueblo, cesó en su inicuo e1peño de aancharse 
y 1ancbar a esta gran Nación con Ja entre<¡a cobarde de los refugiados po!Jticos que reclaaaba la 
enferaiza voracidad del liberticida Porfirio Dlaz. 

La prensa nos prestó auy valiosos servicios y aún está de nuestra parte. La prensa es el gran poder 
de las deaocracias. Refleja las aspiraciones y tendencias de la voluntad nacional y marca a la vez 
el sendero de los Gobernantes. Contando con las sitpatias de la prensa, Roose•1elt, no volverá a 
hacer objeto de injusticias a los que lucba"s por la liberación de la Patria, y 1uy fácil, nos será 
conducir a la victoria los pendones rebeldes. 

Y al seguir los lectores esos acontecimientos se 
enteraban de los intereses que tenia la Junta. 

Bueno es que sepa el pueblo aaericano que 1ás allá de la !Jnea divisoria del sur, se ba !apuesto 
durante treinta años, sobre una Nación agobiada por la 1lseria y la esclavitud, el capricho de un 
bolbre funesto lás intrigante que Haquiavelo y lás perverso que Herón. Bueno es que sepa este pueblo 
que silpatira con los libertadores do Rusia y que tiene frases de anate1a para Jos despiadados 
explotadores del Estado Libre del congo; este pueblo a1igo de todas las causas justas, bueno es que 
sepa que las adversidades de Rusia son 1enos graves que las que torturan a nuestra Patria y que las 
huellas de sangre que en el Estado Libre del congo bao dejado las crueldades cooetlddS por los 
eaisarlos del vicioso Rey Leopoldo, pal!decen ante los rojos regueros ocasionados por el feroz 
troglodita Porfirio DJaz. 

Urge que el pueblo aierlcano conozca nuestra desventuras para que nos coaprenda y DOS preste ayuda 
1oral en los 101entos de prueba •287•. 

7.7. El Apoyo Norteamericano a los Magonistas 

Los sucesos de agosto de 1907 a febrero de 1908 
hicieron no solo continuar la información sino pusieron al 
descubierto, para infortunio de Diaz los métodos ilegales usados 

<287> Rf1( y Antonio I. Villarreal (fimo por) La Junta Organizadora del PUi a 'Muy estlaado correligionario 
y Aligo•., st. Louls, Ho., 28 de amo de 1907, L·E-924, ll, Doctos. 330-lll, AllSRE. 
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para suprimir el movimiento magonista. Mother Janes, la más 
destacada organizadora de la WFM tc28B», cuando supo como fué 
deportado Sarabia organizó un mitin diciendo "que (su) 
secuestro, realizado por agentes policiacos mexicanos y 
estadounidenses, violaba de manera flagrante los derechos 
constitucionales en mi pais ..• 11 y se entrevistó con el 
gobernador de Arizona «289». El periódico local de Douglas, el 
EKaminer publicó muchos detalles del secuestro entre el 1 y el J 
de julio .•. y la ciudadanía de Douglas, Del Ria, st. Louis, 
Alburquerque, El Paso y Denver protestó con cartas y telegramas 
ante los Departamentos de Estado, de Comercio y de Trabajo 
implicados en el secuestro, por lo que "El episodio ••• llegó ser 
bien conocido en toda la nación" «290». cuando los gritos de 
los miembros de la Junta en Los Angeles "diciendo ... que iban a 
ser plagiados y pidiendo ayuda de los circunstantes ••• (y) los 
reporters, naturalmente, se enteraban del casoº, sucedió algo 
similar, sólo que esta vez las noticias fueron difundidas hasta 
en cuba... "mitines de protesta y una campaña periodistica 
internacional, incesante .•. los sacó de la entrega al Gobierno 
mexicano", como bien discurrió Abad de Santillán «291,>. 

Al mismo tiempo recibirían el apoyo de los 
socialistas, dos abogados socialistas Job Harrison y A. R. 
Holston cc292» junto con el Lic. Lázaro Gutiérrez de Lara 
defendieron a los miembros de la Junta después de su detención 
«293». En enero el Partido Socialista inició juntas públicas en 
diversas partes del territorio de Arizona con el fin de colectar 
fondos para ayudar a la defensa de Flores Magón y sus 
compañeros, a ellas asistían obreros mexicanos pertenecientes a 
dicho partido, y las fianzas para que salieran libres Diaz y 
Arizmendi en enero fueron dadas por dos socialistas. Pero fué 
tan grande el escándalo, que inclusive llegó a oponerse 
públicamente Samuel Gómpers, el presidente de la AFL, a la 
extradición y deportación de los detenidos «294». 

7.8. La continuación del complot 
insurrecciona! desde Texas 

Entre el escándalo y la adversidad, Eulalia Treviño 
uno de los delegados especiales en Texas organizó el 24 de 
diciembre de 1907 en San Antonio una Convención de Clubes 

<288> Raat, OR&Í!·· p. 53. 
<289> Bern.lnde1, 2R&ll., p. 112. 
<290> Raat, OR&Í!·· p. 141. 
<291> Bern.lnde1, 22&ll., p. 123: Abad, OR&i!., p. 42. 
<292> Abad, 22&Ü·, p. 42. 
<293> Antonio Lozano al Sr!o. de R.E. (en Kéxico, D. F.)., Consulado de Kéxico, Los Angeles, cal., 1 de 

septiembre de 1907, en Gon1ález Ra1lm, ~ .. págs. 124-125. 
<294> Enrique Flores Kagón a Eulalio Treviño., 19 de enero de 1908, L·E-931, Docto. 105, A!ISRE: Cónsul de 

Kéxlco (en Phoenix, Arlz,), al srio. de R.E. (en Kéxico, D. F.)., 6 de enero de 1908, L·E·932, la. 
parte, Docto. 027, ABSRE; Raat, ~., p. lU. 
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Liberales a la que sólo asistieron: I. J. Mendiola y Antonio 
Martinez Peña de San Antonio; Melchor Curiel de Beeville, Tex.; 
Benjamín c. Garza de Sabinas, Coahuila; y Ascencio Soto y José 
García de González, Tex., donde Treviño los convenció casi a la 
fuerza, de comprometerse a levantarse en 11 armas contra la 
Dictadura de Porfirio Diaz, el 5 de Febrero próximo de 1908, 
quincuages1rno primero de nuestra segunda independencia". La 
decisión de levantarse no fué una idea de Treviño ni de los 
asistentes de la Convención, puesto que Treviño y los clubes en 
Texas ya se habian opuesto en septiembre de 1907 a forzar las 
acciones y enviar contingentes a México sin estar 
suficientemente organizados y armados, sino de Ricardo y Arauja, 
empero el arresto del primero evitó tan arriesgada empresa "al 
fracasar redundará en perjuicio de nuestros hermanos presos". 
Sobre el acta compromiso del 24 de diciembre el Oeleaado 
especial Ignacio J. Mendiola uno de los firmantes decía: 0 eS un 
disparate querer hacer un movimiento, sin tener siquiera los 
menores recursos. En caso que se efectúe .•. es seguro el 
fracaso. Si no podemos armar 50 hombres es por demás el 
movimiento ••. 11 • Otro delegado especial también en Texas, Tomás 
s. Labrada añadía: "Es un absurdo, que solo por mostrar al viejo 
que no están sólos los compañeros, exponer al fracaso a tanta 
gente buena ... 11 cc295». 

Desde octubre, Enrique relevó a Ricardo en el mando de 
la Junta, y aunque con la misma persistencia de su hermano 
"Seamos tenaces; que cada contrariedad, que cada contratiempo y 
obstáculos que en vez de desanimarnos, nos enardezcan más. 
Precisamente ahora es cuando debemos ser más fuertes y más 
constantes" H296u, apla;¿ó la hipotética sublevación del 5 de 
febrero de 1908, "los grupos comprometidos... no están aún 
listos para _hacerlo sería un fracaso seguro y •.• un sacrificio 
inútil lanzarse aislados y sin estar siquiera armados 
debidamente ••. 11 , hacerlo sólo cuando estén 11 completamente 
listos. . • los grupos comprometidos 11 , por lo demás ºNuestra 
Patria no está rica y es preciso que procuremos hacer una 
revolución que triunfe en el menos largo tiempo posible ... obrar 
en contrario seria arruinar a la nación •.• refrenemos ..• nuestra 
impaciencia y continuemos agitando, organizándonos y armándonos 11 

u297». En su decisión, en que venció la realidad a la teoría, 
influyeron: los efectos de la crisis de 1907 sobre los 
correligionarios magonistas en los Estados Unidos "su situación 
pecuniaria es pésimaº; la aparcería, ocupación de sus 

<295> Ignacio J, Kendiola a "Sr."., 30 de dlciecbre de 1907, L-E-931, Ooctos.26-27, AHSRE; Conité Liberal de 
San Antonio., San Antonio, Tex., 24 de dicielbre de 1907, L·E-931, Doctos, 27-28, AHSRE; Hernándei, 
Qlill., p. lU; Toaás s. Labrada a 11Esti11ado Heraano•., 26 de dicieRbre de 1907, AHSRE. 

<296> Enrique Flores Magón a Eulalio Treviño (en San Antonio, Tex. J., Los Angeles, Cal., 20 de diciecbre de 
1907, L·E-931, Doctos. 2-3, ll!SRE. 

<297> Enrique Flores Magón a Hendiola., 7 de enero de 1908, l-E-931, Docto. 104, IJISRE. (sobre esta fecha de 
7 de enero, 1e inclino a asegurar que es 17 pues en la carta habla del arresto de Modesto Diaz el "lJ 
de este :ies• esto sucedió el 13 de enero); Manifiesto de Enrique Flores Haqón., enero de 19081 L·E-
931, Doctos. 104-105, IJISRE. 
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principales miembros en el centro de Texas, "los más hicieron 
sus contratos a sembrar de modo están comprometidos por todo el 
año"; y la falta de dinero, que esperaban resolver después para 
contratar gente, pues como dijimos al hablar de las diferencias 
de trabajo y de personal entre el centro y el sur de Texas, "la 
margen del Bravo es diferente la mayor parte de la gente 
trabaja alquilados por el día o por el mes de manera que al 
emprender la marcha de por allá sacaremos la gente que debemos 
ocupar en el asunto" c-c-29B>•i la oposición de los clubes de Texas, 
de Mendiola y de Tomás s. Labrada; y además también Manuel 
Sarabia había sido detenido, el 31 de diciembre. Haberla 
sostenido y fracasado el plan, significaba poner en peligro todo 
el movimiento magonista cuando más unidos deberían permanecer. 

<298> Ignacio J, Mendlola a •sr.•., 1'•n Antonio, Tex., 30 de dlclelllre de 1907, L·E-931, Doctos. 26 y 27, 
/JISRE. 
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VIII. LOS ESTADOS UNIDOS 

8.1. Los Estados Unidos, el paradigma liberal 

... los Estados Dnidos ... esa de10Cracla que 
los autoritarios nos proponen por ideal ... 

Pietr Kropotkln 

La difusión por la prensa y los mitines, excepto los 
socialistas, no fueron tanto simpatizar en si con la causa 
magonista, sino que los norteamericanos por una parte habían 
sido heridos en su amor propio pues los secuestros ponían en 
entre dicho "La tradición norteamericana de jugar limpio y los 
derechos constitucionales" H299,,. 11 La idea de que cualquier 
pirata sediento de sangre sentado en un trono puede cruzar estas 
lineas y pisotear la constitución de Estados Unidos, por la cual 
lucharon y se desangraron nuestros antepasados, tiene que 
acabarse. Si se permite que esto contin~e, los piratas 
mexicanos pueden cruzar la frontera y secuestrar a cualquiera 
que se oponga a la tiranía 11 ccJOO>•. Los Estados Unidos eran la 
tierra de la libertad y por tanto el modelo, el refugio y el 
baluarte de los luchadores de la libertad. 

El Refugio: los versos grabados en la base de la 
Estatua de la Libertad, inaugurada en 1886 en la isla de Bedloe, 
Nueva York exponen 

Dád1e vuestros cansados, vuestros pobres 
La aasa aaontonada que ansia respirar con Ubertad, 
El 1ísero desecho de vuestra dtestada orilla, 
Los apátridas, los que arroja el te1poral, vengan a 11 

Pudieron ser los Estados Unidos el resguardo del cura Hidalgo, 
fueron el de Juárez, el de Lerdo, el de Mariano Escobado, el de 
Diaz. El Modelo: el joven liberal Ricardo Flores Magón dec!a en 
1901 después de las persecuciones a raíz del Primer Congreso 
Liberal en san Luis Potosi 

En todos los paises regidos por Instituciones libres, donde quiera que la ley, es seiora, Ja prensa 
es fuerza directiva, en cierto ll<ldo, de lo.s actos gubernativos; eje1plo de ello lo que sucede en 
Inglaterra, en Estados Dnidos y aún en la lls1a España; pero entre nosotros, aún cuando se afina que 
nuestras lnstituciones son las de un pueblo civilizado, y aún cuando nuestras leyes estén en 
concordancia con esa afinación, se 1enosprecia la ley, se prescinde de la opinión y las sustituye 
con el ús férreo y brutal de los absolutlslOS. 

Por dondequiera se nos babia de Estados Unidos COIO un pueblo cuyo eje1plo deblér'"'6 sequlr, COIO 
una nación cuyos actos debieran nonar los nuestros: pero si ese consejo fuera sequldo, si ese 
ejelplo lo tratára10s de !litar, si ese pueblo fuese nuestro lodelo, tle1po ba que se babrla becbo 
justicia en nuestro orden polltico y se hubiese Iniciado el i1perio de la ley y el dOllnlo de la 

<299> Raat, 2R&.Ü·, p. 143. 
<300> Jones, Hdry (Hother); rhLAJ,rtobjography of t!other Jones, p. 138, en Rdat, 9R&Ü•1 p. s.. 
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libertad. 

U República del Norte, coao lo aconsejaba Bryan en su fa1oso disC'lll'SO en Hueva York, tiene colO 
enseña Ja estatua de Ja libertad lluainando al aundo. Nuestros viejos antepasados, Jos aitecas, 
tor11aron su escudo con un lqul!a devoradora de serpientes; 1ls si bubiésl!IOS de forjar un pendón para 
esta generación caduca y envlleclda, sólo podrl .. os exhibir un juei correcional encarcelando 
periodistas y un cabo de rurales ejecutando seres indefensos en una OC\llta barranca •JO! .. 

Y lo volvia a señalar Francisco Bulnes, un importante 
intelectual porfirista, con su peculiar estilo en aquel discurso 
pronunciado en la Segunda convención Liberal en junio de 1903 
con su célebre frase "El país quiere •.• que el sucesor del 
general Diaz se llame ••. !La Ley!"... "El país, despojándose de 
su vieja y tonta vanidad, ya no pretende copiar fotográficamente 
la noble vida democrática de los Estados Unidos• «302». 

El baluarte; como el nombre oficial de la estatua de 
la libertad "la libertad iluminando al mundo" o como Jefferson 
decía, "la mayor esperanza del rnundo 11 • Era el país con el mayor 
nllmero de logias masónicas en todo el mundo, y donde se 
propagaba en las escuelas el conocimiento de las constituciones, 
nacional y estatal «303», producto de ideólogos liberales. 

s.2. Los Estados Unidos; una 
potencia imperialista 

Los Estados Unidos de América no sólo eran: un pa1s 
industrial; el lugar de trabajo de muchos mexicanos; el refugio 
de los exiliados mexicanos; la tierra de la libertad; sino 
también eran una potencia imperialista que luchaba por áreas de 
influencia: donde colocar sus productos y sus inversiones y 
conseguir materias primas; o bien sólo para evitar un avance de 
otra potencia, para lo cual tenía que abrirse paso contra sus 
rivales también potencias industriales e imperialistas como 
Inglaterra, Francia, Japón y Alemania, para repartirse el mundo. 
A esta expansión por el mundo de esos países se le ha llamado 
precisamente la época del imperialismo que va de finales del 
siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial «304». 

En el caso particular de los Estados Unidos se 
iniciaron primero como potencia continental en América para lo 
cual emitieron ya, desde 1823 la Doctrina Monroe una declaración 

<301> Flores Nagón, Ricardo., 'Las Persecuciones a Ja Prensa•,~. Néxlco, D.P., ll de 1ayo 
de 1901, To10 11, Hila. 41, en Barrera, Q2..ili., p.lgs. 78·79. 

<302> Bulnes, Francisco., Discurso pronunciado en Ja 5equnda Convención Liberal, 21 de junio de 1903, es 
Contreras, Mario y Taaayo Jaslis., México en el siglo XX 1900=1913. Textos y pocy1entos, Toto I, p. 
226. 

<303> Cena, Alpbonse., "Hasons•, The rncyclopedja A1ericana, Volu.e 18, p. 432: Pennybaker, Anna J., A 
hlstorv of Texas f9r schools; also for general reading and for teacbers preparlng tbe1Selves for 
exa•inatlon, 412 p.lqinas. 

<304> Cardoso, Ciro., México en el Siglo !!!, pjgs. 261 a 266. 
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norteamericana que habla de impedir la interferencia de Europa 
en América, y de los Estados Unidos en Europa, que no tuvo mayor 
efecto en aquel tiempo. 

Iniciado el expansionismo de los paises más 
industrializados, los Estados Unidos retomaron su Doctrina, al 
convocar al I congreso Panamericano en 1889 para propiciar la 
colaboración entre los paises del continente, pero, el objetivo 
principal para los estadounidenses era controlar la política 
exterior de los paises americanos entre si •c305», y con el 
extranjero, así como su política interior cuidando sus finanzas, 
coacción que tendría su realización más lograda en cuba, 14 años 
después, con la Enmienda Platt. En 1895 el secretario de 
Estado, Richard Olney revalidó la Doctrina Monroe en el 
conflicto territorial que enfrentaba a Venezuela con la Gran 
Bretaña ccJ06». Ya utilizada esta herramienta de política 
exterior, se convirtió en su principal arma para el total 
control del continente. En 1898, desenvainada, declararon la 
guerra a España con el objeto de ocupar Cuba, sus argumentos 
fueran "la instantánea pacificación de cuba y el cese de la 
miseria que aflige a la isla 11 y "proteger y asegurar las vidas y 
las propiedades cc307» de nuestros conciudadanos que radican en 
la isla, esto último su fin principal dijeron cc308n. vencida 
España, los norteamericanos ocuparon Cuba y otras posesiones 
españolas como las islas Wake y Guam, Puerto Rico y las 
Filipinas, la última como punta Ce lanza para intervenir en 
China "un mercado espléndido para nuestros productos nacionales" 
uJ09», en ese mismo sentido fué anexada en 1898 a los Estados 
Unidos la República de Hawai. 

Estas adquisiciones le valieron a los Estados Unidos 
la entrada en la dirección de los asuntos en China, es decir 
fuera de América. En septiembre de 1899 se opusieron al 
reparto de China y propusieron en su lugar, igualdad de 
oportunidades para comerciar. A esta política se le llamó 
"de puertas abiertas", que no aceptaron ninguno de los paises 
que lograron participar en el reparto de esferas de influencia 
en aquel pafs: Alemania, Francia, Gran Bretaña y Rusia ccJlO,>. 

Por el Tratado Hay-Pauncefote (18 de noviembre de 
1901) que le daba el control único para construir el canal 
de Panamá y una favorable linea divisoria bien tierra adentro 
de Alaska con Canadá (20 de octubre de 1902); los Estados 

<305> Blaine, Ja.es G a Thoaas O. Osborn: Invitación al Congreso Panamericano (29 de novie1bre de 1881), en 
Huñez García, Silvia y Zeneño Padilla, cuillerao., EOA 3. Docu1entos de su historia politica Itt, 
pags. 26J a 266. 

<306> Olney, Richard al Eabajador de los E.L'. en Gran Bretaña: sobre Ja Jurisdicción Norteuericana en el 
He1isferio Occidental 120 de julio de 1895), en iblde1, págs. 281 a 287. 

<307> He Kinley, mlia1: Declaración de Guerra a España 111 de abril de 1898), en ibidea, págs. 328 y 329. 
<308> Lodge al Senado: Apoyo a la interv•nción en CUba 120 de febrero de 1896), en ibide1, p. 315. 
<309> Denby, Charles: Arguaentos a favor de Ja adquisición de Filipinas fnovienbre de 1898), en ibidea, p. 

339. 
<310> Asiaov, 2LfÜ., págs. 173·1?4. 
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Unidos se impusieron a la Gran Bretaña en América «311». 

En 1903 (22 de mayo) introdujo en la constitución 
Cubana la Enmienda Platt convirtiéndo a ese pais en un 
protectorado norteamericano al permitir a los Estados Unidos 
intervenir directamente en la isla, decidir con que pais debe 
establecer lazos diplomáticos, manejar sus finanzas, que 
gobierno debe existir, y vender o arrendar estaciones navales o 
carboneras. Este mismo año tras fracasar en un arreglo con 
Colombia sobre la zona del futuro canal de Panamá, reconocieron 
a la República de Panamá el 6 de noviembre, y el 9 de mayo del 
siguiente año iniciaron la construcción del canal de Panamá 
ccJ12u .. 

El Corolario Roosevelt (6 de diciembre de 1904) 
autonombraba a los Estados Unidos guardián de América Latina, al 
darse el derecho a intervenir y asegurar sanas finanzas para 
evitar la intromisión de países europeos acreedores ahí cc31Ju. 
En México, el 3 de noviembre de 1907 el Senado de la República 
daba autorización para que barcos carboneros norteamericanos en 
Bahia de Magdalena, territorio de la Baja California, se provean 
de carbón por tres años, a condición de que no se desembarquen 
armas, no se dispare sobre las costas ni se enarbolen banderas 
en tierra. 

A nivel mundial los Estados Unidos se reservaban 
para si el continente americano haciendo valer, por lo 
menos, su política desde Venezuela hasta Alaska. Fuera de 
América su influencia empezaba al intervenir en disputas 
de potencias no americanas. El 5 de septiembre de 1905 en 
el Tratado de Paz de Portsmouth, New Haven entre Japón y 
Rusia, y la Conferencia de Algeciras (16 de enero de 
1906) entre Alemania, y España y Francia sobre sus derechos 
en Marruecos. En Portsmouth logró evitar más victorias 
japonesas, y en Algeciras que Alemania se retirará de Marruecos 
u314». 

8.3. El lenguaje de la libertad en 
el discurso imperialista 

Los que estaban a favor del imperialismo a pesar de 
que asesinaron en 1880 al Presidente Garfield que se oponia a la 
anexión de nuevos territorios cc315,•, no siempre corrieron con 
suerte: el Presidente Grover Cleveland se había opuesto a la 

<lll> !bid .. , p.!gs. 179 a 181. 
<312> La En1ienda Platt (22 de 1ayo de 1903), en Huñe1 y Zeneño, ~ •• p.!gs. lll-334; Aslaov, ~ •• 

¡>Aqs. 183-181. 
<313> Rooselvet: corolario a la Doctrina Honroe (6 di! dicie1bre de 1904), en Huñe:r: y Zeneño, ll&il., págs. 

295 a 298. 
<llC> Aslaov, ~ •• págs. 176 a 178 y 216. 
<315> Conzc1lez Casa:iova, Pablo., llPi!:rialis10 y Liberaili!!, p. 15. 
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anexión de Hawai en 1893 HJl6>1, y en 1898 se inició la guerra 
contra España hasta después que una campaña de prensa obligó al 
Presidente He Kinley a enviar un barco de guerra, el "Maine", a 
la bahía de La Habana, el cual estando anclado estalló, lo que 
avivó a los periodistas culpando del incidente a España. La 
prensa jugó un papel decisivo en la declaración de guerra contra 
España, ya sea la gran prensa dirigida por los empresarios 
periodísticos William R. Hearst y Joseph Pulitzer con titules 
como "Recordad el Maine y al infierno con España", o la prensa 
simpatizante con los ideales de la libertad hablando de la 
brutalidad con que eran reprimidos los insurrectos cubanos 
ccJl 7u' convirtiéndose en interventor no oficial para bien o para 
mal de la política interior de países extranjeros. Una labor de 
la que no escapaba su vecino del sur, en 1889 la prensa apoyó la 
invasión de la Baja California "diciendo que México tenia 
abandonada la península" H318u. Un perspicaz viajero francés la 
describía fielmente 

cuando un qran núaero de órqanos de la prensa loqra ca.inar por la 1is1a vía, su influencia a la 
larqa se hace casl inevitable y la opinión pública, atacada sieapre por el als10 lado, acaba por 
ceder ante sus golpes. En los Fstados Unidos, cada periódico tiene ir.dividuallente poco poder: pero 
la prensa periódica, es todavía, después del pueblo, la pril3en de las potencias •319-. 

Inclusive los problemas internos de los países extranjeros 
formaban parte de las banderas de los partidos políticos, la de 
los demócratas en 1898 era la de "Cuba libre11 «320>•. 

Las razones de los norteamericanos de su expansión 
imperialista no sólo eran económicas, o estratégicas (de que 
alguna otra potencia controle u ocupe todo o determinada parte 
de un país si ellos no lo hacen), sino que tenían "el derecho 
y el deber como parte de las naciones superiores de dominar a 
las inferiores en beneficio de la civilización", una versión 
Spenceriana sobre las relaciones entre las naciones «321>•. 

Dentro de esta lógica, los imperialistas utilizaron 
para si las ideas libertarias con las que simpatizaban gran 
parte de los norteamericanos, añadiendo así al imperialismo 
una variante muy particular, nos referimos a su sentido 
de propagar el republicanismo y la democracia, en los 
paises que controla y en sus áreas de influencia: ºVamos 
en pos de mercados, ••• Paralelamente con estos mercados 
irán nuestras benéficas instituciones y la humanidad nos 

<ll6> Cleveland, Grover: Revocación de Tratado de Anexión de Bawai (18 de dlcielbre de 1893), en Húñez y let 
1eño, ll&ll., ~gs.124 a 127. Una causa sllilar da Ji1 Ganison en su libro En el rastro de los ases\ 
lli, y coqulonista con oliver Stone de Ja pellcula Jl'K, al afinar que la causa del as.sinato de John 
f. Kennedy fué por no Invadir CUba eo 1962, ~. Hédco, D.F., Hartes 28 de enero de 1992,p.36. 

<317> Asi1ov, 9.2&1.t.., p. 147¡ Zeneño, QP.&i!., p.iqs. 132 y 136; Horgan, 8. Wayne., •He P\inley, Williaa", 
The Encyclopedia A1erkana, Volu1e 18, p. 572. 

<318> Hoyano Pahissa, Anqela., califgroia y sus relaciones con B.lja California, p. 92. 
<319> Tocqueville, Aleris de., Lit De1ocracia en A1~rlca, p. 207. 
<320> Zeneño, ~., p. 133. 
<321> Barbaugb, Willla; B., "Roosevelt, Theodore•, ~ooedia Atericana, Volu1e 23, p. 775. 
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bendecirá" ccJ22n. Asi propiciaron gobiernos civiles en las 
dependencias tomadas de España: "ocupaban temporalmente Cuba 
mientras la preparaban para el republicanismo" uJ2Ju, 
reservándose intervenir para proteger la libertad individual ... 
cc324u. En Filipinas tenían la obligación de educar y "mejorar" a 
sus habitantes, y en 1900 por el acta Foraker establecieron las 
bases para un gobierno civil en Puerto Rico, al determinar el 
Congreso de los Estados Unidos, los derechos civiles y la 
categoría política de los "nativos" cc325u. 

Aunque podía ser una espada de dos filos, se liberaban 
Cuba, las Filipinas y Puerto Rico de España, como lo podrían 
hacer de los Estados Unidos. Ahora bien, ésta no fué una 
experiencia nueva ni peligrosa, ya hab!a funcionado antes en 
Texas (18J6) y Hawai (189J), y lo hizo en Panamá (190J). 

8.4. Theodore Roosevelt 

Como hemos visto la .causa imperialista no tuvo una 
senda despejada a pesar de los argumentos a favor y tuvo que 
reconocerse la oposición de los Presidentes de la época can su 
retiro, asesinándolos o presionándolos a través de la prensa. 
Pero asi como hubo oposición, en este tiempo decisivo y crucial 
pa~a los Estados Unidos, los imperialistas encontraron a su 
me)or representante en el impulsivo Presidente Theodore 
Roosevelt Bulloch (1858-1919), iniciado en la carrera política a 
los 23 años, a los 37 siendo Presidente de la Comisión de 
Policía de la Ciudad de Nueva York, después de una actividad 
pública con altibajos, escribió un articulo en apoyo al 
Presidente Cleveland, con argumentos basados en la Doctrina 
Honroe, para impedir que Inglaterra actuara libremente en un 
diferendo fronterizo con Venezuela que dejaba ver rasgos de su 
futura política: "Insistir tenue pero resueltamente en nuestros 
derechos" cc326n. 

De la Comisión de Policía inició su rápida carrera a 
la Presidencia mostrando cada vez más sus características -
decidido y enérqico- convirtiéndo a los Estados Unidos en el 
"virtual guardián 11 de América y una influencia mayor en los 
affairs europeos y del Lejano Oriente. En 1897 fué nombrado por 
el Presidente Me Kinley secretario asistente de la Armada y al 
año siguiente en vísperas de la Guerra hispano-norteamericana 
ordenó secretamente al comodoro George Dewey ir a Hong Kong y 
estar preparado para cuando se rompieran las hostilidades para 
bloquear Manila en Las Filipinas (colonia española que no estaba 

<322> Denby, Charles: Arqu1entos a favor de la adquisición de filipinas (noviembre de 1898), en Huñez y 
Zeueño, .Q.2&..Ü., p. 340. 

<323> Morqan, 2R.&l!., p. 573. 
<324> La En1ienda Platt, loe. cit. 
<325> Horqan, 21!.:..tlt.., p. 573; Zeneño, QR&.Ü., p. 161. 
<326> Barbaugh, 2.P.&ll.., p. 775; Rooselvet, Theodore a The Harvard Criason: carta de apoyo a cleveland (2 de 

enero de 1896), en Núñez y Zer1eño, º1hlli., p. 294. 
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Thoodore Roosevelt : on un hecho por demás repro•entotlvo de él y del lmporfolfsmo 
norteamericano del qu~ ero fo personltlcocfoo m<is cloro. El Presldonto norteamericano 
de visito en Panamá en noviembre de IQ06 poso arribo de uno enonno polo do vapor Bu 
cyrus. usado en fo conslrucc.ón" Oil canal d·~ Po•10mó -impulsado por él-, lo obro prlnclpql 
de esto siglo por su mogn1 tud o 1mpor tanela , y símbolo del poder creciente do los Esta
dos Unidos. 
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incluida en el conflicto) u327n. En junio iniciada la guerra 
renunció a su cargo, y se enroló en un regimiento de soldados de 
caballería voluntarios, como teniente coronel, dentro del cual 
tuvo una destacada participación en la victoria sobre los 
españoles en la batalla de monte San Juan durante el asedio a 
Santiago de Cuba. "Esta proeza estableció su fama a lo largo de 
todos los Estados Unidos" «328». 

A su regreso a los Estados Unidos llegó a ser 
Gobernador del Estado de Nueva York, de donde pasó a ocupar la 
Vicepresidencia de los Estados Unidos en 1899 al morir el 
Vicepresidente A. Hobart Garret. Corno Vicepresidente, durante la 
cuestión de limites ante Alaska y Canadá, enfrentando a los 
Estados Unidos con Inglaterra, logró la mayor tajada para su 
pais haciendo valer la Doctrina Monroe de una manera tan 
propiamente suya, y que lo volvería hacer ya como Presidente. 
Esta Política conocida como 11 Big Stick11 o 11 Gran Garrote 11 la 
resumía a un amigo en estas palabras "Habla con suavidad pero 
lleva un gran palo, y llegarás lejos 11 uJ29)J. 

Al morir asesinado el Presidente William Me Kinley, 
luego de sólo seis meses de su segundo mandato, fue nombrado 
Presidente en Buffalo, Nueva York, cargo que ocuparía por 
segunda ocasión en 1904 HJJO». En sus dos periodos lo más 
importante fué: la regulación de los Trusts (una modalidad de 
los monopolios en que mediante una convención legal los 
accionistas delegan su representación y las decisiones en 
ciertas personas pudiendo estas controlar y concentrar numerosas 
firmas) uJJln; la construcción del canal de Panamá; el corolario 
que lleva su apellido; actuó independientemente del Congreso 11 y 
lo preparó para invocar la fuerza en nombre del interés 
nacional 11; y envió a la flota de los Estados Unidos a 
circunnavegar el planeta para impresionar al mundo. Fué el 
presidente más notable desde Lincoln -En el National Memorial 
del monte Rushmo~e en la región de Black Hills, Dakota del Sur 
quedó eSculpida su cabeza al lado de la de Washington, Jefferson 
y Lincoln- y ''el más grande orador de todos los tiempos, que ha 
ocupado la Casa Blanca'' ~c3J2>>. 

Con este curriculum, la gran cantidad de votos 
logrados en su reelección y su edad -46 años en 1904- hubiese 
ganado para un tercer mandato, pero pudo más la tradición 
norteamericana, nadie desde el primer presidente, había ocupado 
en tres ocasiones la casa Blanca. En la noche de su segunda 
elección advirtió a su país, que no seria candidato en las 
siguientes elecciones, en 1908 lo cumplió y se retiró <cJJJn. 

<327> Barbaugh, Qlhlli., páqs. 774 y 777,· Zeneño, Q2:ill., p. 139. 
<328> Barbaugh, ~., p. 7i5. 
<329> Ibide1, págs. 775-776; Asi1ov, ~·, p. 179. 
<330> Barbauqh, ~·, págs. 776-777. 
<331> Zeneño, QR&i!., págs. 161 a 163; Cardoso, Qlhili., p. 262. 
<332> Barbaugh, ~ •• págs. 774 y 776-777; Adans, ~ .. p. 2~5. 
<333> Ashov, ~.,págs. 213, 216-217. 
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IX. LA ENTREVISTA DIAZ-CREELMAN 

9.1. Los motivos 

México vivia a fines de 1907 y principios de 1908 
tranquilamente, sin ninguna turbación política que amenazara el 
régimen, ni remotamente, fuera de la oposición magonista, «334» 
y la siempre inquietante vecindad norteamericana. En este clima 
apacible y mientras la prensa norteamericana comentaba los 
secuestros logrados y fallidos de los magonistas, el Presidente 
Diaz arrendaba a los Estados Unidos Bahia de Magdalena con 
varias restricciones como señalé antes, y concedia a James 
Creelman Director del "Pearson's Magazineº de Nueva York, a 
través de John Barret Director de la Oficina Internacional 
Panamericana y de Enrique c. Creel Embajador de México en los 
Estados Unidos: una entrevista. 

Primero 

Esta entrevista que alteraría, por lo que dijo Díaz y 
sus consecuencias, la marcha de la política nacional, se 
formalizó al margen del gabinete c<335». Y aunque no hay 
documentación que nos explique puntualmente uJJ6u la motivación 
directa que la originó bien pudo haberse preparado para detener 
el efecto negativo que en la prensa liberal norteamericana, tuvo 
la redada contra los magonistas, lo que restó popularidad a la 
imagen de Dia2 como el Presidente latinoamericano modelo u337». 

Se ha señalado ya aqui la importancia que tenia la 
prensa en la opinión de los norteamericanos y en la dirección 
de los asuntos nacionales e internacionales, y el papel que 
habia jugado para detener las deportaciones de los magonistes. 
Una declaración por Díaz a esa prensa, manifestándose como 
un amante de las libertades políticas, restauraría su imagen. 
En apoyo de esta hipótesis: está, repito, la tranquilidad 
del pais; Rabasa y López Portillo que coinciden en que fue 
una declaración para el exterior, 11 Diaz había hablado a 
un extranjero antes que a un mexicano" ccJJS»; además el 
mediador, creel, conocía mejor que nadie los efectos y los 
problemas ocasionados por los magonistas en los Estados Unidos 
al tomar parte principal en la persecución antimagonista como 
director extraoficial del sistema de policia y espionaje 

<JH> Guerra, QR&.ll., To10 II, p.103; Cockcroft, Ql?&.ij;., p.152; RabaSd, Elilio., La Eyoluclón ~ 
~.)52. 

<335> Ruiz, Ramón Eduardo., Héxico:la gran rebelión 1905-1924, p.49. 
<336> Guerra, 2.P.&.11., To110 II, p.102; Cockcroft, ~., p.52; Cosío, -º!hill., Parte 5equnda, p&gs. 767 

768. 
<337> Turner, John kenneth., México Bárbaro, p.Hl. 
<338> Guerra, Q.R&Ü., ToiSo II, págs. 103-104; Rabasa, 2.e.&..iJ;,, p.152: CUlberland, Charles c., ..HMlfil__j 

la Reyolucjón Mexicana, p.60 
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internacional de Porfirio Diaz ccJ39••. A esta conclusión se 
aproxima también Roque Estrada cuando dice que la entrevista 
"se debió a la necesidad de tranquilizar a los capitalistas 
extranjeros predicando en el exterior la aptitud democrática de 
nuestro pueblo y no hacerlo directamente al pueblo mexicano 11 

fc340n. 

Segundo 

Al mismo tiempo para el gobierno norteamericano era el 
momento de iniciar una nueva incursión en la política interna de 
los paises al sur del Bravo trasladando su modelo, "sus 
benéficas instituciones", como el prototipo liberal por 
excelencia. Si en los Estados Unidos Roosevelt no aceptó un muy 
posible tercer periodo presidencial, ese ejemplo lo deberían 
tomar las naciones latinoamericanas, ya no bastaba mantener las 
formas de República ahora hacia falta ser democracia al estilo 
del vecino del norte. Creelman en sus comentarios sobre la 
entrevista, habló de Díaz corno "un hombre que ... ha transformado 
una república en pais democrático y oírle disertar como la 
esperanza de bienestar de las naciones". "En el Progreso actual 
de México dije a Diaz que su tarea en América ha terminado con 
éxito. su obra ..• ha sido inspirada por el Panamericanismo, 
constituye la esperanza de las Repúblicas latinoamericanas" 
HJ4ln • 

Esta incursión tenia como trasfondo hacer a un lado a 
Diaz a través de esa democracia, por: su tendencia a controlar 
las inversiones y la influencia norteamericanas en México. 
López Portillo y Rojas Presidente de la Cámara de Diputados 
decía "Debemos mantener a tan poderoso vecino en un estado de 
ánimo favorable y evitar cualquier cosa que provoque su 
enemistad. Por otra parte tenemos el derecho y también el deber 
de buscar en otras partes un contrapeso a la influencia 
continuamente creciente de nuestro poderoso vecino" ~(342». Ese 
contrapeso lo buscaría Díaz en Europa sobre todo entre los 
capitalistas ingleses y/o bien condicionar los intereses 
norteamericanos en México, sobre todo a partir de la victoria de 
los Estados Unidos sobre España en 1898 y las inversiones de 
Truts, del primer país en México. Conviertiéndose México 11 en 
uno de los principales escenarios de la rivalidad europea
norteamericana en América Latina", lo que produjo un fuerte 
resentimiento contra Oíaz H343»; porque na existía un control 
consistente sobre el gobierno mexicano como lo demostraron los 

<339> Raat, U&!!., pAgs, 101 y W. 
<340> Estrada, Roque., La Reyolueión y francisco r. Hadero. p.37 en Cosfo ~., Parte Segunda, p. 762. 
<341> Sobre la entrada y el colofón que da Creellan a la entrevista consulté: La Entrevista D!a:-creellan, 

en Contreras y Tnayo, .!m.&ll., 1010 I, pcigs. 259 a 268; y sobre la entrevista en s! la versión publi~ 
cada en ~' el J y 4 de aarzo de 1908 que se encuentra en el fondo Gobernación, C:858, E: l, 
2, f: 12, AGN. 

<342> Conversación entre el Hinistro francés en México y José Ldpez Portillo y Rojas., 28 de abril de 1901, 
en Katz, Friedrlch., La Gu 11rra Secreta en Hé!Í.f.Q, To:io r, p.42. 

<313> K•tz, ~ •• TOio l. págs. 40 a 16. 
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cuidadosos requisitos para arrendar Bahia de Magadalena a la 
marina norteamericana dependiente del gobierno de ese país, 
trato que no recibían las inversiones de capitalistas de otros 
paises, ya fueran de norteamericanos o no, pues éstas no eran 
tornadas por el régimen porf irista como una injerencia sino como 
una contribución . 

.. . no se distinqu~ entre extranjeros y nacionales, sino que se busca la colaboración de anbos en la 
inteligt!ncia de que tanto unos coco otros teniendo que in·:ertir e invirtiéndo, por este únko hecho 
ayudan de la nanera 1:1ás eficaz al engrandeciniento de la patria .. JH ... 

por ello el Presidente acorde con esta politica dirá al 
periodista 

... he11os... procurado ... la o~s acpl ia libertad y las cejares condiciones que puedan desear los 
extranjeros. 

Es decir, se les veía como nacionales. Situación que 
contrastaba con la gran importancia que tenia México, para un 
pais como los Estados Unidos que se expandía hasta Asia, que 
controlaba directamente cuba y que construía el canal da Panamá, 
por su vecindad con una frontera de casi 3 mil kilómetros, por 
estar en el centro de su esfera de influencia entre el rio Bravo 
y Venezuela, y por el monto de sus inversiones. 

Esta segunda hipótesis se ve apoyada: por el estudioso 
de la influencia de las diferentes potencias imperialistas 
durante la Revolución Mexicana al decirnos que 11 los Estados 
Unidos tuvieron el mayor impacto sobre los movimientos 
revolucionarios de México 11 e<J45»; porque el periodista que 
entrevistó a Diaz era de las confianzas de Roosevelt cc346H; 
porque la entrevista se realizó por intermedio de un funcionario 
de una oficina como la panamericana, que era parte muy 
importante de la politica exterior norteamericana; y por el 
lenguaje de la libertad en el discurso del gobierno 
norteamericano como nos lo recuerda Luis Gutiérrez y Nájera, en 
su explicación sobre el origen de la entrevista, al decir que en 
la vi si ta a México del Secretario de Estado Norteamericano 
(equivalente en México al Secretario de Relaciones Exteriores, 
es decir el encargado de los intereses norteamericanos en el 
extranjero) Elihu Root, "indicó al Presidente de que México 
marchará por un camino más firme, y afianzaría sus instituciones 
una vez que la sucesión presidencial se encauzara por los 
serenos y luminosos principios democráticos 11 u347»; Victoriano 
Salado Alvarez secretario general de gobierno (1906-1907) del 
gobernador Enrique C. creel en Chihuahua y después secretario de 

<344> rn 'lernon, R., El dilen:i del d!!sarrollo en Hexico, p. 57, citadt1 por Córdova, Arnaldo., ~ 
del poder oolitico en México, p. 13. 

<345~ Katz, Qlh.lli., Toco I, p. 15. 
~346/ Cosío, QR.&ll., Parte .J'?gunda, p. 7ó8. 
<JH> Castañeda y tlcijera, Luis de., Apuntes para la historia. Política de perfidias y traiciones o el 

General Bernardo Reyes contra el General Porfirio D1az, p •. 22, en cos1o, QR.&il., Parte Segunda, p. 
762. 
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la Embajada de México en los Estados Unidos, donde era también 
embajador Creel, comentaba amargamente las respuestas de Root a 
creel sobre impedir la impresión de propaganda magonista en los 
Estados Unidos, Root respondió que el elixir más infalible 
contra ella era por el contrario la libertad ((3480; y el gozo de 
Roosevelt por las declaraciones que Diaz dio en la entrevista -
en carta a Creelman inmediatamente después de la publicación de 
la entrevista- llamó al Presidente de México 11 el más grande 
estadista de nuestro tiempo" uJ49,,, parecía así que la política 
imperialista del Big Stick o habia intimidado a Diaz o ttO hubo 
necesidad de aplicarla. 

9.2. La Entrevista 

La entrevista se realizó en la primera quincena de 
diciembre, y está dividida por su temática en cuatro segmentos: 
1.- dedicado a los logros del Porfiriato y a la explicación del 
Presidente de su muy peculiar manera de gobernar, 2.- en contra 
de la democracia y a favor de la reelección, 3.- a favor de la 
democracia y su retiro de la Presidencia y 4.- aspectos de la 
política norteamericana en México, América, y el Mundo. 

1.- El tema en que se abordan los logros del 
Porfiriato, y la manera muy peculiar de gobernar del Presidente 
"con frases que parecen disculpas o explicaciones de su larga 
permanencia en el poder y de la manera de ejercerlo" o350u, 
aparece en estas declaraciones: 

Be procurado con el concurso de las personas que 1e rodean, conser1ar lncóluie la práctica del 
C<>bierno deaocrático. Hemos 1antenido intacto sus principios y al 1is10 Ueapo henos adoptado una 
polltlca que bien pudiera llmrse patriarcal, en la actual Ad1inistraclón de los negocios de la 
Nación; quiando y restringiendo a la vez las tendencias populares, con plena fe en que los 
beneficios de la paz traedan co10 resultados la educación, la industria y el co1ercio, desarrollando 
al 1i510 tle1po, ele1entos de estabilidad y unión en un pueblo natural1ente inteligente, afectuoso y 
caballeroso. 

Los ferrocarriles ban tenido una parte 1uy i1portante en la pacificación de México, -continuó-. 
cuando ful electo Presidente la prilera vez solaaente habla dos pequeñas lineas que unlan la capital 
de la República con Veracruz, y otra que estaba en construcción IU2bo a Querétaro. Ahora 
contaaos con diecinueve 1il 1illas de buenas vias. Por aquel entonces teníaaos W1 costoso y 
lento servicio postal, que era conducido en las zagas de los coches, y al hacer un trayecto entre 
Ht11ico y Puebla, era detenido en él dos o tres veces, con objeto de robar los salteadores a 
los pasajeros. En la actualidad, nuestro servicio de correos es barato, rapido y extendido a través 
de todo el país, contando con 1ás de dos ail doscientas ad1inistraciones y agencias. 

Los teléqrafos eran en aquel tie1po algo deficiente: ahora tene1os en activo trabajo cuarenta y cinco 
lil 1il!as de hilos telegráficos. 

<348> salado Alvarez, Victoriano., HilQ.r.Í.fili, p. 242. 
<349> Rooselvet a Ja1es creellan, 7 de 1ano de 1908, l&lltlL....Y.[, %3·964, en Raat, 2R,&ll., p. 26. 
<350> Rabasa, E1il1o, .QlhQil., p. 152. 
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Conenmos por castigar con la pena de auerte el robo procediendo a la ejecución del crlalnal a las 
pocas horas de su captura y de un juicio sumario. 

Fuioos duros, infleiibles; pero todo ello era Indispensable, si se tenla por fin Ja salvación y el 
progreso de la patria. Si hubo energla, los fines y resultados lo han justificado. 

Fué •ejor derraaar algo de sangre, par evitar 1ucba. 

La paz era de todo punto necesaria, atln cuando fuera una paz Imada. De ello dependlan el porvenir 
y la vida de México coto Nación, y se obtuvo esa paz, para que la Nación pudiera al fin reqe.nerarse, 
pensar y trabajar: la escuela y Ja industria han concluido la labor que coaenzó el ejército. 

La e1periencia ae enseñó taabién que un Gobierno progresista debe procurar contentar, hasta donde sea 
posible, la aa.bición individual: pero teniendo a la vez un buen extinquidor que funcione bien y que 
debe ser usado prudenteiente cuando la aabición brille de1asiado para que sea conveniente para el 
bien co1tln. 

Francisco I. Madero, un rico opositor liberal y 
demócrata, compartía estas palabras: "es cierto que el General 
Díaz ha usado con moderación de dicho poder absoluto" ccJ51». 
Como lo hizo también, el entonces gobernador de Chiapas, un 
meritorio intelectual liberal; logró la Paz, el Progreso 
Material y la Unidad Nacional cc352». 

2.- La parte más extensa de la entrevista, en contra 
de la democracia y a favor de la reelección es explicada asi por 
el Presidente: 

Es un error creer que Jos sentiaientos deaocrfücos de la República se bayan debilitado por al larqa 
penanencia en el poder . 

... la deaocracia .. , sólo practicable •en los pueblos que han llegado a su pleno desarrollo' ... 

No veo la razón por la cual el Presidente Roosevelt no pudiera ser reelecto si la 1ayorla del pueblo 
a1ericano lo estiaare necesario. 

Aqui en México las condiciones son 1uy distintas ••• las condiciones han erigido la adopción de lll!dlclas 
fuertes para conservar la paz y el desarrollo ... de las cuales no puede prescindir un gobierno por a!s 
liberal que sea • 

. • • varias veces be tratado de renunciar a la Presidencia pero se ae ha erigido que continúe en el 
ejercicio del Poder y lo be hecho en beneficio del pueblo. 

Te10 que los principios de la deaocracla no bayan echado ralees profundas en DUeStro 
pueblo ... 

... nuestras dificultades han sido, porque el pueblo no se preocupa aucho de los negocios públicos y 
de las pr.1.cticas de1ocr.1ticas. El aexicano, co10 reqla general, piensa 1ucbo en sus derecbos 
privados, y está sie1pre 1uy atento a defenderlos, pero no hace lo 1isao con los derechos colectivos. 

Los indios, que tonan la 1itad de nuestra población total estin en tinieblas respecto a sus derechos 

<351> Madero a Victoriano AgUeros., 23 de julio de 1908, en Madero, 9.2&.i.!·, To10 I, p. 219. 
<352> Rabasa, Elilio, QR..ill., p. 145. 
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·¡ obligaciones políticas, están acostuabrados a delegar en ~us autoridades sus destinos, en lugar de 
pensar por si ~isaos • 

• • • las teorías abstnctas de la d2tiocrac1a, y su aplicación práctica, son cosas que guardan entre si 
alguna diferencia¡ cuando se propone llegar al fondo eis bien que a la forna. 

Creía entonces, co10 creo ahora, en los principios c!ecocráticos, aun cuando desde entonces 
taabién tuve que adoptar ciertas aedidas que aseguraran l3 pa? y el orden que traen el 
desen'lolviniento, y de las cuales no puede prescindir un gobierno por cás liberal que sea. En 
resimen, las 1eras teorías polfticas no crean a una nacion libre. 

>. la edad de setenta y siete años que tengo, estoy satisfecho con el goce de ni conpleta S3lud; esto 
es algo que no se obtiene por 1edio de la fuerza, y no canbiara esta satisfacción por todos los 
nlllones de vuestro rey del petróleo. 

Y la culpa de que no hayan 
democráticos en todo caso no seria de 
otros, de España y del 11 mal gobierno", 

arraigado los principios 
su gobierno, sino de los 

La tiranía española y nuestro nal ~obierno habían por cocpleto desorganizado esta sociedad. 

Los indios ... están acostUlbrados a delegar en sus autoridades sus destinos ... Esta fué una fatal 
tendencia que provino de los conquistadores, quienes sie11pre les i11pidieron u~zclarse en los asuntos 
públicos. 

3.- Entre estas explicaciones del por qué de la forma 
de su gobierno; de sus logros; de las condiciones no dadas para 
la democracia, iHabla de Democracia!: el mismo Creelman dudó de 
semejante afirmación 

Dificil era persuadirse de que escuchaba a un •ilitar gue ha gobernado una república durante 1ás de 
un cuarto de siglo con un poder desconocido para 1uchos 1onarcas. 

Las palabras del Presidente y las respuestas a las preguntas de 
Creelman lde si los sentimientos democráticos de la República se 
hayan debilitado por su larga permanencia en el poder?, lSobre 
si, hay verdadera democracia, aún donde no existe la clase 
media?, lPueden florecer las libres instituciones donde no hay 
partidos políticos?; van a llegar a una evolución lógica. De tal 
manera que aunque parecen contradecir su explicación 
antidemocrática, al decir que han tenido un objetivo, desaparece 
la contradicción, y surge la justificación, dándole coherencia a 
todo el discurso, pues se entiende que la paz forzosa ha tenido 
como finalidad preparar el país para la democracia, pues esa 
clase media, sostén de la democracia y fruto de esa paz que 

Kérico tiene hoy ••• y (gue) nunca habla tenido antes ... es bien sabido que agul cooo en todas partes 
foru los elmntos activos de Ja sociedad. 

He esperado con paciencia el dla en gue la República de México esté preparada para escoqer y canbiar 
sus gobernantes en cada periodo sin peligro de guerras ni daño al crédito y al progreso nacionales. 
Cre<> gue ese dla ha lleqado. 
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... creo fircec.ente que Jos principios de la denocracia s~ han extendido y sequiran eltendiér:dose en 
Hédco • 

••• creo que la Ilación está en capacidad para vivir en plena libertad. 

creelman completa 

... cree en indios capaces de caribio radical y de adquirir cultura. 

y apuntala esa idea 

... ha convertido al pueblo nexicano de revoltoso, ignorante, paupérriao y supersticioso ... en una 
nación fuerte y pacifica, laboriosa, progresista y que i:U?lpl~ sus conpro1lsos • 

... un hoabre que sólo con su valor y su fineza de caracter ha transfonado una república en un país 
denocrático, ¡· ofrle disertar sobre la d~aocracia cono la esperanza de bienestar de las naciones. 

Pero no es eso todo, si los 11 propósi tos" del 
Presidente se han cumplido, su trabajo ha terminado. La etapa 
siguiente en que entrará en vigor la democracia, por el voto de 
la clase media -surgida en estos JO años-, podria ser el mismo 
Porfirio Díaz quien la inaugurara contendiendo con un partido de 
oposición en elecciones, pero el precedente norteamericano dado 
por Roosevelt de acuerdo a la tradición norteamericana de no 
ocupar un hombre la Presidencia de los Estados Unidos por tres 
periodos, lo contiene, asi la libertades tan importantes para 
los norteamericanos "el pueblo de Estados Unidos tiembla ante la 
perspectiva de una tercera reelección para Presidente" -había 
dicho Creelman-, se ven realizadas en México con las 
declaraciones sensacionales de Diaz en ese sentido; de que no 
aceptaría un nuevo período presidencial aunque se lo pidiese el 
país y que apoyaría un partido de oposición. 

rengo firt1e resolución de separarce del poder al expirar 1i periodo, cuando cuapla ochenta años de 
edad, sin tener en cuenta lo que 1is a11igos y sostenedores opinen, y no volveré a ejercer la 
Presidencia. 

Piense usted que pronto cuapliré ochenta años 

Creelman lo destaca también, y concluye 

... !leclara ante el •!l!!do que se retirará de la Presldencia de la Republica a la expiración de su 
periodo actual, para ver a su sucesor pacificaaente posesionado ¡· para que con su cooperación, pueda 
el pueblo 1e:dcano cfe10strar al •undo que ha entrado de aanera pacifica y bien preparado en el goce 
co1pleto de sus libertades 

Estados 
México. 

4.- Y la última parte dedicada al 
Unidos en el continente americano, en 

papel de los 
el Mundo y en 

Sobre el Panamericanismo 
intervención de los Estados Unidos 
Ooctr ina Monroe no la acepta, pues es 
nacional de los Estados Unidos, y lo 
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por todas las naciones ·del continente, aunque reconoce como muy 
rescatable el hecho de que la Doctrina defienda el sistema 
republicano de "cualquiera invasión o conquista de las naciones 
monárquicas 11

, es decir como una Doctrina defensora del 
Republicanismo. Y sobre Cuba y Filipinas dijo que tan pronto 
como les dieran su independencia 11 todo motivo de desconfianza y 
de temor habrá desaparecido para siempre en las Repúblicas 
Latinoamericanas", en un tono irónico o de advertencia Creelman 
contestó que serian devueltas a sus pueblos 11 tan luego como se 
comprenda que están aptos para gobernarse a si mismos". Irónico 
porque el cuerpo general de las respuestas de Diaz al sistema 
democrático iba en ese sentido, democracia hasta lograr 
capacidad suficiente para ella. Y, de advertencia para los 
inversores extranjeros, pues con los magonistas como única 
oposición las disyuntivas eran Reelección o Revolución y Diaz 
para 1910 llegaría a tener 80 años la pregunta más lógica era si 
a su muerte 

... lsul:sistirá 1a paz y continuará el proqreso ... ? (y de si prevalecerán) las libres instituciones. 

(Aunque el Presidente atajó las preguntas). 

A la edad de setenta y siete años que tengo, estoy satisfecho con el goce de ni coapleta salud •.• 

• . • heuos... procurado ••• la nás aaplia libertad y las aejores condiciones que puedan desear los 
extranjeros, y creo que estas circunstancias durarán sieapre 

o sea que no se preocupen. 

9.3. La Estratagema Norteamericana 

La entrevista fué para el exterior, un periodista 
extranjero, Diaz lo sabia, él conocía bien quiénes eran los 
Estados Unidos por sus respuestas al respecto, tenia la 
suficiente experiencia "Durante treinta años los destinos de 
esta nación han estado en sus manos" u353,,. Pero su preparación 
cuidadosa antes de su publicación: fue revisado el texto por el 
embajador de los Estados Unidos en México David E. Thompson, 
quien le pidió a Creelman desechar dos alusiones a la Iglesia 
Católica que 11 podrian causar alguna sensación", explicó el 
embajador, y la traducción al español, se le mostró a Díaz para 
que la aprobase o no uJ54,,. Esta presentación de la traducción 
a Díaz para que la aprobase o no demuestra que seria dada a 
conocer al público no sólo en los Estados Unidos sino también en 
México. 

Esta difusión en los dos países de la entrevista que 
daría a conocer la aceptación de Diaz "el héroe y señor de 
México" como lo llama Creelman en la entrevista; a la 

<353> Dentro de una de las prequntas de creelnan, en la ;rersión publicada en ~ el 3 'f 4 de marzo 
de 1908 que se encuentra en el Fondo Gobernación, c:858, E. 1,2, F: 121 AGN. 

<351> Coslo, ~., Porte Segundl, p. 768. 
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democracia, al inicio de la carrera pacifica al poder de 
distintos grupos politices, evitándose asi cambios violentos ya 
sea por opositores no satisfechos como podian ser los magonistas 
o el surgimiento de otros antes y/o después de la muerte de 
Díaz: que deshacían estos temores de los norteamericanos, 
testimonian una estratagema norteamericana, ante las dudas de 
los mismos norteamericanos en el cumplimiento de las promesas de 
Díaz como Creelman lo presintió, de la que era dificil 
desembarazarse, pues las declaraciones de Diaz, 

.. . sinceras y realizadas, la obra de treinta años resultaría consciente, proqrau de gran estadista, 
concebido con alteza y cwoplido con perseverancia y sacrificio heroicos; la codicia aparente se 
revelaba patriotis10 ani1oso; sus juicios podían ser errores respecto a la aptitud plena del pals 
para la de1ocracia, pero babia en los 1is1os errores una grandeza que darla al Dictador el prlaer 
lugar entre los directores de pueblos de su oiglo. Mo e111plldas, resultarlan co10 burla intencionada 
de quien desprecia el sentlaiento público y no teae hacer befa de él •355». 

9.4. Consecuencias en México 

Las respuestas de Díaz parecieron dejar satisfechos, 
a los simpatizantes de la libertad, a los políticos y a 
los hombres de negocios norteamericanos, a Creelman y a 
Roosevelt; ni revolución, ni reelección (que no aseguraba 
nada por la edad del Presidente), el sistema republicano tenia 
también la respuesta, la lucha aceptada y pacífica de los 
contendientes en elecciones. 

En una América Latina en continua ebullición 
con luchas políticas, sociales y armadas incesantes, "la 
tarea en América (del Presidente Díaz) ha terminado con 
éxito. Su obra ... ha sido inspirada por el Panamericanismo, 
constituye la esperanza de las repúblicas latinoamericanas". 
Para los norteamericanos la entrevista era precaver cambios 
violentos, de hacer un lado a Diaz, y suprimir un posible 
sucesor designado por él, como era Ramón Corral, miembro 
de una de las más importantes fuerzas políticas del 
Porfiriato, una de cuyas características era ser 
proeuropea ~<356», la que lo hacia inviable para los deseos 
que tenían sobre México los politices norteamericanos. De 
modo que: si para los norteamericanos la entrevista era 
un triunfo: para los afectados, que apoyaban a Corral, 
beneficiarios e ideólogos del régimen, como para los 
estudiosos de la entrevista ésta, fué un error de Diaz «357» y 

<355> Rabasa, Elillo, RR&.11., p. 155. 
<356> Esta característica proeuropea era buscada co10 contrapeso al predo1in1o norteaaericano en el 1onto de 

las inversiones extranjeras en Hédco. Katz, QR.&ll., Tos.o I, págs. 40 a 46. 
<357> Debido a la edad, Li1antour, José 'iYes., Apuntes sobre 1i yida ptlblica 0892-1911), p. 159, en Cuerra, 
~ .. Toao ll, p. 104. Debido 'al ejercicio del poder sin restricciones que le hubiese hecho 
descuidar la opinión ptlblica•, Rabasa, Q2&Ü., p. 151; cu.berland, QJ!.&..Ü., p. 61; Ruit, .u&ll., p. 
61; Katz, !1R.rll., p. 52. 
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el origen de la Revolucion 0358,.. Y no se equivocaron pues en 
México "estalló como una bomba" «359»>. El primer efecto fué de 
11 estupor ••. por dos extremos igualmente increíbles: para ser 
sinceras demostraban una grandeza imposible y sin ningún ejemplo 
en el mundo (ly luego Roosevelt?); para ser falsas, eran 
una ironía sin aquel arte que permite el disimulo de quien le 
recibe" uJ60u. El Imparcial que tradujo y publicó la 
entrevista el J y 4 de marzo simultáneamente con su aparición en 
los Estados Unidos, al intentar comentarla en su edi1;orial del 
dia 5 no sabía ni que decir asombrado u361n. 

Las primeras reacciones que surgieron ante la 
entrevista en México, fueron de los hombren politices 
porfiristas que se sentian fuera de las decisiones políticas, 
en manos sólo del Presidente H362n, y más adelante importantes 
líderes políticos como Rodolfo Reyes hijo del General Reyes, y 
el novel politice Francisco !. Madero. Pasados 5 días Francisco 
I. Madero comentaba a un amigo "sólo le diré que la gran 
cuestión sensacional en la República es la famosa entrevista 
del General Oiaz con un reportar americano •.• y aunque no 
hay que tener mucha seguridad en el ofrecimiento del Caudillo, 
siempre es importante su declaración en el sentido de que él 
mismo no se atreve a seguir sosteniendo la teoría del 
continuismo indefinido de un sólo hombre en el poder" <c363n. 
Rodolfo Reyes, hijo del gobernador de Nuevo León el general 
Bernardo Reyes y joven profesor de la Escuela Nacional de 
Jurisprudencia acusaba en la Escuela Nacional Preparatoria a 
Diaz de "desdecirse y dejarse convencer por el clero y por 
los científicos de que era inmortalº «364». 

Para entender estas inquietudes de los politices 
en 1908 y la efervescencia política que no tardó en dejarse 
sentir, ante las expectativas surgidas por la entrevista Díaz -
Creelman, es necesario explicar el contexto nacional en que 
se dieron. Desde 1903, un año antes de la sexta reelección 
de Diaz, se preparó el terreno para ésta al encargar el 
Presidente a los "cientificos" hacer su presentación, para 
lo cual pronuncia el 21 de junio, un miembro de ese grupo, 
el ingeniero Francisco Bulnes un discurso en el que luego 
de explicar los logros del Presidente pasó al temor de que 
la desaparición de éste dejara al pais en la anarquía, propuso 
la solución "El país quiere .•. que el sucesor del general 

1 358> Prida, Raaón., De la Dict3dura a la Anarauía, p. 19S; en Cosio, Ql!.&i!., Parte Sequnda, p. 761; y 
López Portillo y Rojas, José., tle\'ación y caída de P9rtfrfo Dfa:. p. 381,• en COsio, QP.&ll., Parte 
segunda, p. 762; Rabasa, Q2&.i.t., p. 163; CUnberland, Q.Q&i1., p. 61; Barrera, QR.&Ü., p. 253; Ruiz, 
!ln&ll., p. 19: Katz, ~ •• p. 52. 

<359> Guerra, QR.:.ill., TO!O II, p. 101. 
<360> Rabasa, ~ •• p. 155. 
<361> Cosio, Q.P..&ll., p. 765. 
<162> Córdova, >.rnaldo., la !deologiª de la Re'lolución Mexicana, p. 45; Rabasa, .QP.&il., p. lll. 
<363> Francisco l. Madero a c. Cepeda Flores., 9 de 11arzo de 1908, en Madero,~., To10 I, p. 208. 
<364> Guerra, QP..&il., Tooo II, p. 146. 
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Oiaz se llame ..• i La Ley! 11 • A raiz de ello Diaz creó la 
vicepresidencia y la otorgó a Ramón Corral. Con lo que 
se desató una gran polémica entre 11 cientificos 11 y liberales 
puros, grupos políticos surgidos desde 1892, sobre la sucesión 
presidencial cc365u. Los "científicos" eran positivistas, 
ideólogos del porfirismo y partidarios de una evolución 
progresiva de la sociedad, cc366)>' que pedían 11 restr icciones al 
poder absoluto" cc367u de Diaz mediante cimientos más 
permanentes, como la ley, sostenedora del orden: mejoramiento 
de la justicia en base a la inamovilidad de los altos jueces 
federales; instituir la creac1on de la vicepresidencia; la 
puesta en práctica de una democracia limitada, extendida 11al 
mayor número de miembros del cuerpo social calificados por 
su apti tud 11 -por lo menos saber leer y escribir- sin ningún 
tipo de otra discriminación; y que la forma de gobierno sea 
civil u36Bn. Los 11 cientificos 11 eran 11 las más destacadas y 
brillantes figuras de la inteligencia mexicana 11 cc369», estaban 
encabezados por el ministro de Hacienda José Y. Limantour 
cc370». Los 11 reyistas 11 o liberales puros partidarios de la 
democracia universal, acordes con la Constitución de 1857, 
cuyos miembros eran "intelectuales liberales o masones", tenían 
como lider a un militar, al General Brigadier Bernardo Reyes, 
quien era también Gran Inspector Soberano de las Logias 
del Valle de México, "la principal obediencia masónica 
mexicana perteneciente al rito escocés", es decir gozaba 
de gran influencia por su rango, sobre dos importantes grupos 
de la vida nacional, ios militares y los masones escoceses. La 
mayoría de los asociados a estas dos camarillas ocupaban 
puestos públicos tt371u y formaban parte de bufetes de 
abogados a través de los cuales conseguían buenos negocios, 
sobre todo los científicos cc372H. 

Diaz parecía na temer nada de estos dos grupos de 
politices pues ambos disfrutaban de importantes puestos públicos 
cc373u. En cuanto a Madero parecía na interesarle demasiado, y su 
opinión al respecto bien pudo ser semejante a la vertida por 
Daniel Casio Villegas, un historiador abiertamente porfirista: 

El éx:ito absolutamente e>:cepcional en la historia nacional que Porfirio había logrado, debió producir 
en él un enqrebiento enor1e de su habilidad y de su fuerza hasta el punto de considerarse un 
gobernante sin rival posible. A Hadero, por otra parte, lo persiguió durante su \'ida pública el 
infortunio de parecer un holbre insignificante, y 1ás desde lueqo, cuando se puso a desafiar, coao 

<365> casio, Qp.&ll., Parte Segunda, págs. 753 a 760. 
<366> •te dieron funda1:1ento a la dictadura aún antes de consolidarse•. Córdoba, QP.&ll., pags. H-45. 
<367> Rabasa, ~.,p. 113. 
<368> Ibidea, loe. cit.; Casio,~., Parte segunda, págs. 757 y 760; Rabasa, Enilio., La Constitución'{ 
~. págs. 128 y 135. 

<369> Córdova, QR.&ll., págs. 44-4S. 
<370> Cosio, ~., Parte Segunda, p. 752. 
<371> Guerra, ~., 1010 II, págs. 154-155 y 158. 
,)72> Cosía,~., Parte Segunda, p.752; Ceceña, José luis., Héxico en lu órbita i1perial 1 págs. 81 a 84. 
<373> Guerra, 9].&il., Tomo II, págs. 157-158. 
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el ~queño Da·1id, a tan qiqantesi:o Golht .. 374 ... 

pero este panorama no resultó en la práctica, los reyistas no 
estaban satisfechos, pues permanecian detrás de los cientificos 
en el favor oficial HJ75n. Y Madero, un liberal, demócrata, 
resultaria un contendiente importante, integrante de una de las 
familias más importantes del país, con capacidad económica: 
para realizar sus proyectos; para atraer a políticos que no 
fueran ni científicos ni reyistas, y aprovecharse de las 
diferencias entre éstos; y con una fe tenaz en su com~tido de 
restaurar la Constitución y evitar revueltas políticas y/o 
sociales que perturbaran la paz. 

9.5 Un contratiempo inesperado 

La primera reacción a favor de la reelección fué de El 
Imparcial (7 de marzo de 1908) cuyo director "había ganado mucha 
experiencia en el arte siempre dificil y expuesto de interpretar 
los designios oficiales, en particular, desde luego los del 
Presidente". Retomando lo dicho por Diaz contra la democracia y 
la no reelección: 

iCUin diferentes es la situación de uno v otro gobernante! (entre Dlaz v Roosevelt) Para Kr. 
Roosevelt la reelección siqnifica el abat11iento, el desorden .•• Para el señor General Díaz, la 
reelección se traducirá en el renovado concurso de esos ele1entos ... Ho i1porta que la obra del 
General Dlaz ba¡a tenido por objeto principal la preparación del pueblo para el ejercicio de la 
de!locracia ••• ; su per1anencia en el poder en nada co1pro11ete a la resultante persequlda, puede por 
iodo contrario, contribuir a eli1inar tal o cual detalle que entorpezca el libre jueqo de la acción 
deaocrátlca •376•-. 

A fines de marzo y principios de abril los 
gobernadores de Jalisco y Chihuahua iniciaron cautamente en los 
periódicos de sus Estados el camino a la reelección. El 26 de 
abril el gobernador de Coahuila Miguel Cárdenas, designado por 
Diaz para preparar la campaña reeleccionista envió en ese 
sentido misivas a sus colegas: 11 si nos hemos de atener a su 
nunca desmentido patriotismo .•• , tendrá que atender a la 
voluntad popular" u377n. Parecía asi que todo iba ad hoc y que 
los comentarios previstos por los grupos politices que se sabian 
fuera de la política porfirista no causarían problemas. 

Pero desde el principio el tiempo (por la tradicional 
forma de arrancar las campañas electorales) se convirtió en otro 
obstáculo para Díaz, al pretender retractarse, iy eso, lo 
comprendieron todos!. Esto se deja ver por una parte en las 
respuestas de diferentes gobernadores a las indicaciones del 
gobernador de Coahuila: el General Reyes envía la suya al 

<374> Coslo, QR&ll., Parte Segunda, p. 882. 
<375> Guerra, ~., TOIO U, p. 158. 
<376> Coslo, QR&ll., Parte Segunda, pigs. 765·766. 
<Jn> Ibide1, págs. 769-710. 



Presidente en "doble sobre cerrado" a través de un senador que 
se la entregará de mano; Teodoro A. Dehesa de Veracru2, 11 no 
debe lanzarse formalmente la candidatura, por faltar todavía más 
de dos años para las elecciones11 "cJ?Bn. Madero responde a un 
correligionario ansioso por conocer al candidato de Madero a 
gobernador de Coahuila "está muy retirada la fecha, pues corno le 
he dicho ••• no me parece conveniente iniciar ningunos trabajos 
hasta los primeros meses del año entrante" «379n. Rabasa 
entonces gobernador de Chiapas comentando esa época decía: 

En ·;e: de pro.:eder a ú.lth1a hora, en visperas de la elección, coco lo babia hecho hasta 
entonces, ·.¡ co10 era necesario para obrar con autoridad y guardando sólo las fornas leqales, creyó 
que debia anticiparse 'i de hecho uovió la cuestion electoral dos años y 11edio antes de las 
elecciones, que debían verif.i.carse en el séptino nes de 1910 .. 3so ... 

De tal manera que la estratagema del gobierno 
norteamericano de obligar a Oíaz a cumplir su palabra, tuvo otro 
soporte en el tiempo que faltaba para su lanzamiento como 
candidato a la Presidencia. Tiempo del que resultarian 
beneficiados y que aprovecharían los politices que se 
encontraban o se sentían fuera del circulo del Presidente, para 
conseguir estar en el lugar de Diaz, a su muerte o a su retiro. 

La entrevista Diaz-creelman sin duda fué la causa de 
la revolución, no de la revolución social magonista, sino una 
revolución pacifica, politica; al inicio de la carrera pacifica 
al poder a través de elecciones, de distintos grupos politices, 
al principio de una democracia. Diaz con sus actitudes 
posteriores dejó ver cuales eran sus declaraciones más reales, 
con lo que confirmó el apotegma de Dictadura dado por los 
organizadores del congreso Liberal de san Luis Potosi. 

Las consecuencias de la entrevista demuestran que pudo 
más la prensa norteamericana, por la destitución de Diaz -primer 
paso de los proyectos magonistas- al impresionar a la opinión 
pública de su pais con sus comentarios sobre lo que sucedía 
en México y al poner en entredicho sus propias instituciones 
por el trato que recibían los magonistas en los Estados 
Unidos, que los magonistas en si con sus acciones y sus 
proclamas. Pero al mismo tiempo que se lograba del Presidente 
una declaración en favor de la democracia y de que se 
retiraría, se abrió una grieta por la que se filtraron 
los políticos desplazados, y la potencia imperialista de 
América aprovechaba la oportunidad para controlar a su vecino 
sureño, deshaciéndose de un Presidente esquivo. En cambio, para 
los magonistas que entraban ya en posturas más anarquistas que 
liberales, como lo manifestaron en Revolución, el posible 
retiro de Diaz y la esperanza de una democracia no les 
sugirieron nada, ni tampoco dedujeron o no les interesó el ser 
utilizados. 

<378> !bidea. 
1)i9> francisco I. Had-?ro a c. Cepeda flores., 9 de cano de 1908, Hadero, 2.P..:.tlt., Tono J. p. 2oa. 
<300) Rabasa, ta Eyolución Histórica ... , págs. 151-152. 
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9.6. La campaña antimagonista 

Mientras en México se pasaba en los circules en 
el poder, de la sorpresa a la incomprensión, en los Estados 
Unidos Roosevelt daba el siguiente paso, en abril, ante 
las presiones del Congreso por delimitar y encuadrar las 
funciones del servicio secreto usado por varios departamentos 
y entre ellos por el de Justicia que entre sus diversas 
misiones tenia por fin vigilar a los magonistas buscó la 
justificación de esta tarea, aduciendo como pretexto la 
actividad de anarquistas extranjeros en su pais. El 
gobierno mexicano esperaba que de lograrlo el Presidente 
norteamericano, se restringiese seriamente la actividad de 
los magonistas en los Estados Unidos. La prensa apoyó a 
Roosevelt diciendo que habia que librar al pais de anarquistas 
extranjeros «381». 

Un hecho dio suficientes motivos al gobierno y a 
la prensa norteamericana en su campaña contra la propaganda 
anarquista, con el descubrimiento el 23 de junio de 
1908 durante los arrestos previos a los levantamientos de 
1908, de una carta de Ricardo a Enrique (del 7 al 9 de junio 
de 1908), manifestando en ella el Presidente de la Junta 
sus planes para otra revuelta en México en junio de 
1908. Documento que fué muy difundido tanto en los 
Estados Unidos -Washington Post 24 de agosto de 1908, 
Arizona Dayly Star 9 de septiembre de 1908 y otros
como en México -La Patria 5 de agosto de 1908, El Estandarte 
8 de agosto de 1908, The Me~ican Herald 6 de agosto de 1908, 
etc.- <c382». 

En la carta publicada en esos periódicos, se 
pon!a énfasis en ciertas partes: como cuando mencionaban 
"que los que no tengan armas... pueden encargarse de 
cortar alambres, de forzar las puertas de las armerías 
y de arrojar bombas" calificando estos métodos de verdadero 
anarquismo; de que los norteamericanos, son estUpidos y 
tienen la sangre fria "el pueblo norteamericano y al.in los 
trabajadores organizados de este indomable país no son 
susceptibles de agitarse 11 para defender su causa -la magonista
que no es personalista: de que son unos puercos "Los 
norteamericanos son incapaces de sentir entusiasmo e 
indignaciones. Es este un verdadero pueblo de marranos. 
Vean ustedes a los socialistas: se rajaron cobardemente 
en su campaña por la libertad de prensa 11 -es decir contra 
la no circulación de propaganda anarquista, dictada por 
Roosevelt- 11 la AFL ..• no puede impedir las uinjunctions» de los 
jueces cuando declaran van contra las Uniones" ••• Y de 
usar la prensa norteamericana para agitar 11 la opinión 
a nuestro favor" pues "Las noticias de la revolución 

<381.• Hernández, ~.,p. 128; Raat, 2A&ll., p. 158. 
<382> Cockcroft, QR&ll., p. W. 
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en marcha ... estoy sequro que llamarán la atención de los gringos 
por ser efectos sensacionales•• •c383••. 

Con esta campaña se iniciaba la supresión y el declive 
magonista al asociar a los miembros del Partido Liberal Mexicano 
con el anarquismo, asociación que como sabemos acabó con los 
Caballeros del Trabajo. La alharaca de los magonistas hab!a 
perdido interés en los Estados Unidos: los imperialistas hab!an 
logrado cercar a Diaz; los liberales tradicionales y los hombres 
de negocios también parecían complacidos con la entrevista, no 
hab!a nada que temer ni nada de que quejarse. La Prensa 
norteamericana, tácitamente el instrumento más importante de los 
exiliados mexicanos, que propagó sus consignas y los salvó de su 
destrucción al evitar su deportación a México, comenzó en 
general, paradójicamente, a convertirse en su rival. 

Pero esta rivalidad no fué natural sino inducida. El 
efecto de la prensa en la opinión pública lo conocían bien los 
cónsules mexicanos, en Saint Louis en 1906 sobornó el cónsul 
ahi residente a los periódicos simpatizantes de la causa 
magonista cc384,,, o pretendieron crear una prensa paralela que 
diera a conocer "las sabias instituciones y buen gobierno que 
nos rigen" cc385». Intentos por acallar las criticas al 
gobierno mexicano que no tuvieron mayor repercusión, como lo 
sabemos por la carta de Ricardo alabando el papel de la prensa 
norteamericana. Pero esos intentos continuaron; la publicación 
de esta carta en México y los Estados Unidos, pareciera como si 
después de celebrada la entrevista se intentara ahora una 
colaboración más efectiva con el gobierno norteamericano, 
-miembros de los dos gobiernos intervenían en las redadas contra 
los magonistas por medio de esp!as- acabar de una vez por todas 
con los magonistas, si alguna duda cabia sobre la buena fe de 
éstos. La difusión en uno y otro pa1s de la carta, buscaba que 
los simpatizantes que aún quedaban, sobre todo los 
norteamericanos -como lo demuestra además su publicación en el 
periódico en inglés más importante de México- aborrecieran a los 
magonistas a través de una impresión doblemente beneficiosa para 
los dos gobiernos; pues al revelar los métodos magonistas se 
asociaba a los magonistas con los anarquistas y a éstos con el 
terrorismo¡ además de los insultos y las quejas de Ricardo a los 
norteamericanos. Esto se corrobora por como se subtituló el 
articulo y por el hecho de que descubierta otra carta de 
Ricardo, en que revelaba los objetivos magonistas, no fué 
dada a conocer por lo que no se publicó, pues contravenía 
esa idea de anarquista-terrorista, lo que hubiera significado 
además una publicidad gratuita de los gobiernos implicados a sus 
enemigos: al volverlos atractivos a los más pobres, a los más 

<383> RFM a EFM,. Los Angeles, Cal,. 7 a 9 de junio de 1908, en Abad, ~ .. p.lgs. 47 a 55¡ InLJ!lliw 
lkli19, City o! México, Thursday Auqust 6 19-0S, L-E-941, Docto. 112, Al!SRE. 

<381> M. E. Dlebold el Secretario de Relaciones Exteriores., Consulado de México, Saint Louis, Mo., 17 de 
febrero de 1909, en González RHlrez, Ql!&Ü., p. 176. 

<385> Arturo H. EUas al secretario de Relaciones hteriores., Consulado de Mélico, Phoenix, Ariz., •de 
enero de 1908, en Gondlez Ra1írez, QP.&Ü., p. 215. 
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desprotegidos y/o a los más radicales; o tomar algunas medidas 
para evitar esto, como las asentadas en el Programa del PLM; o 
bien reprimir cualquier trastorno motivado por el texto. 
Despejada la atmósfera creada alrededor del fenómeno magonista, 
apoyaron ya únicamente a estos mexicanos, sus aliados naturales: 
los socialistas y la IWW. 



X. EL MODELO ANARQUISTA 

Entre las siempre difíciles condiciones de todos los 
militantes del PLM, la dirigencia acrecentaba su radicalismo. 
El liberalismo y sus postulados socialdemócratas quedaban cada 
vez más lejos, sus propósitos y sus fines eran ya 
manifiestamente anarquistas. Ricardo Flores Magón el Presidente 
del Partido -quien más dificil la pasaba en su prisión- en una 
carta a su hermano Enrique y a Praxedis les esbozaba su utopía 
anarquista HJ86o, cuyos objetivos principales iban dirigidos 
"contra la clase poseedora y la casta gubernamental 11 : el reparto 
de las tierras, las fábricas y las minas al pueblo ºen el curso 
de la revolución": la jornada de ocho horas; y, el salario no 
menor de un peso. Pero al repartir las propiedades no se darian 
individualmente sino a todos: "Para evitar que los trabajadores 
así beneficiados pretendan hacerse burgueses a su vez, se 
prescribirá que todo el que entre a trabajar esas negociaciones, 
tendrá derecho a participar una parte igual a la de los demás. 
Los trabajadores mismo administrarán esas negociaciones" ••. "la 
tierra se trabajará en común", por ello, tanto las tierras como 
las negociaciones no podrán ser enajenadas. 

Hecho esto, se integrará una comisión de estadística 
que llevará un registro de los recursos (y como no habrá dinero 
durante la revolución) 

Teniendo ese registro los trabajadores se cal.biariin nutua1:1ente sus productos y habr.i tal exceso de 
producción, que podrán fácil1ente 1antener a los sold.idos de la re'lolucidn. Adc11as se aconsejar.i a 
los trabajadores que estén auados ellos 1is1os para defender lo que la re·:olucidn les ha dado de 
las e1bestidas que den los soldados de la tiranía, y la probable acoaetida que nos den los 
qrlngos o alqunas otras naciones. La acción educadora afianzará todo esto con la ayuda de anarquistas 
españoles e italianos y la reilpresión de folletos y libros anarquistas que se distribuirán por 
1illones. 

Si la pedagogia liberal a través de la constitución 
estaba muy restringida, la anarquista era casi inexistente, por 
ello la principal medida después de la revolucionaria era 
precisamente la acción educadora 

Gna feno1enal propaganda literaria se ilpone. Procure1os encargar nos envíen folletos los periódicos 
anarquistas y reilprilirlos en Héxko con dinero que se arranque a los burgueses, (ella no sólo 
afianzará los •actos anarquices• sino inducirá a los obreros a que ellos 1is1os decreten las 
expropiaciones después de repartirles folletos, libros, (y) 1eter entre ellos agitadores 
anarquistas •.• creo que esa ser.i la 1ejor táctica, agitar a los obreros induciéndolos a que expropien 
.. ]87•. 

Esta posición hacia el anarquismo comunista, que 

<386> Enrlque Flores Na96n a To•!s S. Labrada., 18 de febrero de 1908; To1ás s. Labrada a EOf., 28 de abril 
de 1908; y Manuel Sarabla a Araujo y S. Labrada (en Austin, Tex.)., l'Ucson, Ariz., (County Jall), 26 
de .ayo de 1908, en Lópe1 y Cortés, QR,.fil., págs. 350, 212 y 216. 

<387> RJ'H a Eílf y Praxedis G. GUerrero., Los Angeles, Cal., l3 y 15 de junlo de 1908, en Gon1ále1 Ralm, 
2W!., págs. 202 a 209. 
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englobaba a las masas a la gestión comunitaria de I'a sociedad 
provocó la primera división entre la dirigencia magonista 
Villarreal, secretario de la Junta, y Manuel Sarabia segundo 
vocal, no la aceptaron. Para junio la compartían solamente 
Ricardo, Enrique, Praxedis y Librado -primer vocal- y no había 
trascendido más allá uJBB». Su propagación a pesar de su 
entusiasmo 11 en el curso de la grandiosa revolución en cuyos 
umbrales nos hallamos ..• Sueño con grandes, efectivas conquistas 
durante la revolución", sabían que debería hacerse con cuidado 
"para no atemorizar a tanto imbécil que en el fondo de la 
conciencia abriga ideales como los nuestros, pero que sin saber 
que son ideales anarquistas, pues están acostumbrados a oír 
hablar de los anarquistas en términos desfavorables. Más bien 
que imbéciles son ignorantes. No hay que ser injustos". Y por 
eso, para evitar más problemas y hacer efectivo gradualmente su 
modelo en el curso de la revolución, "la gran mayoría de los 
jefes y oficiales revolucionarios sean más o menos hombres de 
nuestro modo de pensar •.• para que esté la fuerza de nuestra 
parte, porque hay muchos, muchísimos que no piensan sino en su 
engrandecimiento personal". 

<368> Abad, !!J!&.i1., ~gs. H y 45. 
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XI. LOS INTENTOS Y LOS LEVANTAMIENTOS; DE 1908 

Los constantes preparativos de otra revuelta 
proseguían sin tener fecha fija y sin detenerla la prisión de 
Ricardo, Librado y Villarreal u389o; ni la suspensión de los 
periódicos liberales promagonistas: La Voz de la Mujer en El 
Paso y El Progreso en San Antonio ~cJ90>•; ni las limitaciones en 
que vivían sus seguidores del PLl1. Y aunque su radio de acción 
en los Estados Unidos, se veía restringido: por las medidas de 
Roosevelt, y la colaboración en Arizona desde la huelga de 
Cananea, entre las autoridades federales locales estadouniden
ses, y las mexicanas, por la importancia de las compañías 
mineras en el sureste de ese territorio y el noreste del Estado 
de Sonora, contaban aún con Texas y California. Texas era sin 
duda su principal base de operaciones por el número de sus 
seguidores un espía norteamericano refiriéndose a la ex-capital 
mexicana del Estado decía: "de la numerosa población de mexica
nos que existe en el Distrito de San Antonio habrá probablemente 
mil que simpaticen con las ideas revolucionarias" u39lu. Además 
ocurrió algo que ni Roosevelt con todo su poder, y Díaz con sus 
medidas podrian impedir: la crisis finanr.iera de 1907. · 

Hayo fué el mes que fijaría todo: los prisioneros de 
Los Angeles fueron declarados culpables y sentenciados a 18 
meses de prisión H392n; el periódico Reforma, Libertad y 
Ju~ticia después de 4 meses de intentos infructuosos sacó su 
primer número; y, se acordaba que el siguiente mes, seria el de 
la revuelta ccJ9Ju. Por lo pronto se ordenaba a Ignacio Mendiola 
preparar todo en la zona fronteriza de Las Vacas, !!ll!~:!.cipio de 
Jiménez, Coahuila y Del Ria, condado de Valverde, Texas cc394». 

Fueron tres ciudades desde las cuales se prepararon 
los siguientes intentos insurreccionales en México, desde los 
Estados Unidos: Los Angeles, Cal. donde residía Enrique 
Flores Magón como Presidente lnterino de la Junta, y donde 
permanecieron encarcelados hasta enero de 1909 Ricardo, 
Villarreal y Rivera, y en que magonistas y miembros del club 
liberal de la ciudad, colaboraban en un periódico liberal pro
magonista, Libertad y Trabajo; El Paso, Tex., residencia de 
Prisciliano Silva, José Neyra, Lauro Aguirre y otros magonistas; 
y, Austin, Tex., donde se publicaba Reforma, Libertad y 

<Ja9> Grupo de editores de Refonia, Libertad 'j Justicia, Circular del., .Austin, Tex., 20 de febrero de 1908, 
en Ló!l"Z ¡ cortés, El partido Liberal ... , págs. 203-201. 

(190> Ta1bién Grupo de editores del aisoo periódico a H • .\, !barra (en San Antonio, Tex.)., Austin, Te1., 16 
de abril de 1908, en ibide•, págs. 210-211. 

<391> Infone de J.., s. Scott, Capitán del lo. de Caballería, a Ayudante General de Ejército de los Estados 
Unidos., 26 de aqosto de 1907, en Bernández, QR.&il., p. 118. 

<392> Raat, QLill., págs. 159-160. 
<393> En correspondencia de los editores del periódico desde fines de febrero a fini!s de aayo., en López ;• 

cortés, n Partido Liberal. .. , págs. 203 a 213; Hanuel sarabla a Araujo y s. Labrada (en .,ustin, 
Tex.)., Tucson, Ariz., (County Jail), 26 de 1ayo de 1908, en ibid~11, pags. 216·217, 

<394> Araujo a Hendiola., 10 de aayo de 1908, L·E·9J2, ia. parte, Docto. 26S, ABSPE. 
li)ü 



Justicia, y nueva sede desde abril de los liberales magonistas 
del centro de Texas c~J95». 

El principal sitio en los Estados Unidos era sin duda 
Austin, capital del Estado de Texas, ahi los revoltosos estaban 
a cubierto -o por lo menos causaría un gran escándalo-cualquier 
acción ilegal como las sucedidas en Douglas y Los Angeles. La 
ciudad era residencia del Gobernador y del Congreso del Estado, 
además "hay aqui poca colonia mexicana (unos dos mil) y en 
consecuencia tendremos poco espionaje, o mejor dicho nada, salvo 
la Furlong y otros no menos poderosos canes" ~c396)), pues seria 
fácil distinguir agentes mexicanos. En Austin estaban las 
oficinas de Reforma, Libertad y Justicia, el sucesor de 
Revolución, "órgano de los liberales expatriados combata la 
tiranía del nefando bandolero Porfirio Oiaz, defienda a los 
miembros de la Junta presos en Los Angeles y excite al pueblo 
mexicano a que se levante en armas para sacudir el yugo del 
despotismo" n397n. Oficinas que servirían también para 
organizar la próxima revuelta; desde ahí Antonio de P. Arauja, 
enviaba a Ignacio Mendiola a Del Río, e informaba a los 
correligionarios en Texas de los pasos seguidos <eJ98» 1 así como 
también les retrasmitían las órdenes de Enrique, el Presidente 
interino de la Junta, que a su vez las recibía de Ricardo ,~399,,. 

Tomas s. Labrada dirigía el periódico, y Arauja como 
Delegado General dirigia la revuelta. Arauja se dirigió 
en febrero a Waco, 169 kms. al norte de Austin, donde estaba 
Rangel -el del fallido intento sobre camargo, Tamps.- para 
ponerse de acuerdo de los pasos a seguir, y en mayo ordenó a 
Mendiola "recorrer nuevamente los lugares que el año pasado 
recorrió y lleve las nuevas instrucciones", entre éstas están 
los nombramientos del Coronel Encarnación Diaz Guerra como 
Primer Comandante de la Tercera Zona del Norte -los Estados de 
Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila (con excepción de algunas 
partes del sur como La Laguna)- y del Coronel Jesús M. 
Rangel coma segundo Comandante de la misma. En junio quedó 
formado el escuadrón Zaragoza bajo las órdenes de Díaz 
Guerra en Del Río, y el 24 del mismo, Arauja recolectaba 
armas, municiones y dinero en Fentress, Tex. y buscaba desde 
ahí enviar a Eulogio M. Garcia -en febrero fué designado 
a insurreccionar Durango,lo que no hizo por falta de dinero 
para el viaje- miembro del club liberal de la localidad, a Del 

<395> Tonás s. Labrada a Enrique Flores llaqón., Austln, Tex., 28 de abril de 1908, en López y Cortés, t! 
partido Ljbera!. .. , paqs. 211-212. 

<396> Ibidea. 
<397> Grupo do éditores de Reforn3, Libertad y Justicia, Circular de., J:ustb, Ter.., 20 de febreto de 1908, 

en López y Cortés, El Partido Liberal. .. , pags 203-204. 
<398> Araujo a Hendiola., 10 de aa¡·o de 1908, L·E-932, 2a. parte, Docto. 268; Araujo a Felipe Veg.:i (en 

Albany, tex.)., 2 de junio de 1908 -en carta facturada con noabre y doaicilio del periódico- L-E-820, 
Docto. 10; Enrique flores Hagón a Jesil.s Guzoán (en Austin, Tex.), -a la dirección de Reforca, Libertad 
y Justicia 301 West Fifth St.-., 29 de abril de 1908, L-E-932, 2a. parte, Docto. 223: IJ!SRE. 

<399 > RF!f a HH., Los Angeles, Cal., 15 de junio de 1908, en González Ranírez, QR.&il., p. 208. 
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Río «400n·. 

En Los Angeles, California donde se encontraba Ricardo 
preso y se publicaba Libertad y Trabajo, se envió: a Juan 
Olivares, uno de los fundadores en Río Blanco de Revolución 
Social, y del Gran Círculo de Obreros, miembro del club liberdl 
del lugar y cajista del periódico el cual se cerraria para 
costear su viaje a "agitar a los obreros del distrito fabril de 
Orizaba"; a Fernando Palomarez (sic), un indio mayo liberal 
que también trabajaba en Libertad y Trabajo, y quien juró "ante 
la tumba de Juárez hacer todo de mi parte para hacer triunfar 
el programa que dio al pueblo mexicano ..• el 1 de julio de 
1906 ••• 11 , a 1 a candente zona yaqui en Sonora; y a Praxectis 
y Hanrique a El Paso. se dieron órdenes hacia México; a 
Albino Soto de Tamasopo, y a Celso I. Robledo de Alaquines en la 
Huasteca Potosina, comarca de antiguas revueltas campesinas por 
el despojo de tierras a los indígenas u40lu. 

En El Paso, Tex., vivían los rnagonistas Lauro Aguirre, 
Leocadio Treviño, José Maria Ramirez, Prisciliano Silva y 
Manuel Banda, -estos dos últimos anteriores residentes de 
Torreón, Coahuila-. Ellos fueron los principales organizadores 
de la revuelta en México. Desde El Paso giraron instrucciones 
a: Alfonso G. Piñeira en Guadalajara; A. R. salas en La Paz, 
S.L.P. mineral que formaba parte de la zona minera del norte de 
ese Estado y cuyo centro, por su fundición, era Matehuala, 
antigua zona de operaciones del encarcelado Mateo Almaza; 
Silvestre Quevedo en Casas Grandes, Chih.; y muy 
probablemente se organ120 directamente por Banda, y/o 
Prisciliano la revuelta en La Laguna. Pero el objetivo principal 
y en el que iban a participar personalmente era ciudud Juárez, 
la ciudad mexicana vecina de El Paso. Y, "Para jefes de las 
zonas donde no hay ahora grupos, debemos nombrar libertariostt, 
volviendo a la fallida estrategia de febrero de 1907 H402». 

Estos nueve intentos de insurrección; la zona yaqui, 

<400~ EH! a JesUs cuzr:ián (en Austin, Tex. 1, -a la dirección del periódico Reforoa, Libertad y Justicia·., 
Los Angeles, Cal., 1 de 1ayo de 1908, Araujo a EFH., 11 de 1ayo de 1908, y Araujo (Di!leqado General 1 ·¡ 
Hendiola a la Junta Organizadora del PLH., st. louis, Ho., 10 de e.ayo de 1908, en L-E-932, 2a. parte, 
Doctos. 225, 226 y 268, AHSRE; Araujo a Felipe Veqa (en Albany, Tex. )., L-E-820, Docto. 10, AHSRE; 
>.ntonio de P •. 1.raujo a Touás s. Labrada (en san Antonio, Tex.)., Waco, Tex., 22 de febrero de 190B, en 
Lópe? y Cortés, rl Partido Liberal.,,, p. 205; Antonio de P. Araujo., Fentress, rex., 24 de junio de 
1908, en ibídem, p. 127; Unión Liberal de Agricultores Mexicanos de Fentress, Tex., Pdte, E. s. 
Torres, Sdo. Lázaro z. Rivera, Eulogio H. García., Boh.es, Tex., 17 de junio de 1906, L-E-919, 2a., 
Docto. 411, AHSRE. 

<401> RFH a EFH., Los Angeles, Cal., i a IJ de junio de 1908, en Abad, Qlhill., págs. na 55; Guerrero, 
~.,p. 39; fern11ndo Paloaaret (sic) a RfH (en Los Angeles, Cal.)., Batacotal, Son., 24 de 
junio de 1908, Docto. 207, AHSRE; Reina ,,oyaaa, leticia., las Rebeliones Ca1pesinas en tféxico, piigs. 
211 a 2a8. 

<102> Enrique c. Cree! a Robert Bacon Secretarlo Interino de Estado de los E.U.A., E•bajada de H;dco, 
Washinqton, D. c., 11 de julio de 1908, L·E-937, Docto. 219, ABSRE; abril 1908, Rno Gobernación, 
1908, sec: s/s, C:815, E.5, AGH; RFH a EFH y Praxedis G. Guerrero., 15 de ju!lio d~ 1908, en conzálet 
Ra1!rez, ~.,p. 209. 
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Casas Grandes, El Paso, Del Rio-Las Vacas, La Laguna, La Paz, 
Tamasopo-Alquines, Guadalajara y Orizaba son los que nos ofrece 
la documentación de la época. Enrique Flores Magón dijo 
que eran 64 los grupos armados, para Rivera" no pasaban de 
cuarenta y de ellos sólo unos treinta estaban armados", das 
estudiosas actuales Juan Manuel Aurrecoechea y Jacinto Barrera 
hablan de 11 67 grupos comprometidos a entrar en combate, algunos 
de ellos hasta con 200 hombres". Para explicar esta diferencia 
entre lo sucedido y lo que se dice que sucedió, Francois-Xavier 
Guerra lo resuelve asi: "Para Flores Magón, cada grupo liberal, 
antiguo o reciente, cada abonado al diario es, pues, un centro 
revolucionario en potencia, de ahí las cifras increíbles 
de simpatizantes prestos a luchar; de ahí, pues, la 
sobreestimación de los efectivos" cc40Jn. ciertamente así era, 
pero de ese grupo de adherentes unos doscientos, tal vez más, 
era dificil saber quién se levantaría y quién no, pues como 
liberales eran siempre miembros movedizos e inquietos, que 
inclusive podrían atraer a otros liberales. Lo cierto es que de 
las zonas en que el PLM dividió a la República, la dirigencia 
confiaba plenamente sólo en la tercera zona, donde ya estaba 
formado el escuadrón Zaragoza con Diaz Guerra, y en el grup9 en 
El Paso, y algo en san Luis Potosí enclavado en la Primera Zona 
del Centro u404u. 

Un ultimo aspecto que tomó muy en cuenta la Junta ya 
no sólo Enrique, sino también ahora Ricardo fué el papel de los 
Estados Unidos en estos acontecimientos como también el de los 
socialistas. Temían una "posible invasión gringa con motivo de 
la revolución", "aún cuando no invadiera (Roosevelt), mandaría 
sus tropas a la frontera y perderíamos de realizar parte del 
plan, no pudiendo meter compañeros de esta nación, como los 
diversos grupos de Texas" (El Paso y Del Río). Ante lo cual la 
op1n1on púb~ica norteamericana no reaccionaria, parecer tan 
contrario al de un año atrás sobre la prensa; 11Vean ustedes a 
los socialistas: se rajaron cobardemente en su campaña por 
la libertad de palabra •.• (los) atentados contra socialistas 
y Uniones son tremendos, pero no conmueven a esta gente. Los 
sin trabajo son dispersados a machetazos como en Rusia" 0405». 
Ante este serio peligro y de que los socialistas no los apoyaran 
se adicionaron a los Programas del PLH entregados a los grupos 
subversivos, indicaciones para evitar un choque con ese país o 
sus ciudadanos: 11 Nos comprometemos nosotros mexicanos a 
respetar y proteger a los extranjeros y especialmente a los 
americanos". Una medida que seria temporal "Al principio no 
molestaremos a los burgueses extranjeros sino hasta que el 
pueblo casi todo tenga algo material que defender y algo para 

<403> Abad, ~., p.1.gs. 55-56; Aurrecoechea, Juan Hanuel y Barrera, Jacinto., 2R&l!., p. 105; 
Guerra, 2R.&ll., TolO II, p. 67 

<401> O sea en los qrupos y zonas aejor orgonizados. EFH a Jesús Guzoán., Los Anc¡eles, Cal., 1 de 1ayo de 
1908, L-E-932, 2a. parte, Docto. 225, ABSRE; RFM a EFM y a Praxedis G. Guerrero., Los Angeles, Cal., 
15 de junio de 1908, en Gomález Ra1irez, 2R.&ll., p. 208: RfH a EfH., Los Angeles, cal., 7 a 9 de 
junio de 1908, en ~. QR.,ill., p. 50. 

<l05> Rl1I a EFH., Los Anqeles, Cal., 7 de junio de 1908, en Abad, p¡,ill., págs. l7 a 55. 
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hacerse respetar" u406u. 

La fecha fijada para los levantamientos, la noche del 
24 de junio «407» fué muy bien escogida pues ese día se celebra 
una de las grandes festividades de la masonería, el solsticio de 
verano un momento óptimo para atraer a los liberales 
descontentos. Cuatro días antes, el 20 los conjurados de Casas 
Grandes fueran detenidos por el Jefe Politice, eran cerca de 20 
entre ellos estaban Demetrio Ponce, Enrique Portillo chico, 
Roque Gómez y Silvestre Quevedo también chico u408». Este 
evento fué muy oportuno, pues el Distrito de Galeana como los 
principales centros económicos del país empezaban este verano a 
sufrir las repercusiones de la crisis financiera de 1907 
iniciada en los Estados Unidos «409» 

11.1. casas Grandes 

El ferrocarril Río Grande, Sierra Madre y Pacifico 
(1897-1898) que unía Casas Grandes en el Distrito de Galeana, 
con ciudad Juárez, el principal puerto de exportación mexicano, 
convirtió a esa población del noroeste del Estado de Chihuahua 
en el centro comercial de la región; y en un polo de atracción, 
para la gente del Distrito de Guerrero, de los pueblos del mismo 
Distrito de Galeana por donde no pasaba el ferrocarril, y de 
P?~lación extranjera la gran mayoría norteamericana de reli
g1on mormona, por lo cual, Casas Grandes sustituyó a Galeana 
desde 1898, como cabecera del Distrito. Para 1905 este Distrito 
era el primer centro ganadero del Estado de Chihuahua, el ganado 
se enviaba principalmente a los Estados Unidos. Esta transforma
ción que tuvo como incentivo principal la ganadería, realizada 
en forma extensiva, trajo consigo la pérdida de tierras de los 
rancheros, de los pueblos y de los hacendados locales, a manos 
de la oligarquía chihuahuense -sobre todo a la de la familia Te
rrazas-, de colonos mormones y de empresarios y especuladores 
extranjeros. Los oligarcas chihuahuenses y algunos pequeños 

<406> Notas canuscritas a pluca, en inglés, alrededor del Progra1a del Partido Liberal y Manifiesto a la 
Kación., 1908, Fondo Gobernación, Caja 815 s/s., Exp. 2, AGN; RFM a EFM y a Praxedis G. Guerrero., Los 
Angeles, Col., 13 de junio de 1908, en Con1ále1 Raalrez, 2R.&i!., p. 205. 

<407> Cockcroft, 2R.&Ü·, p. 142. 
<408> Alaada, Francisco R., Resu1en de la historia del Estado de Chihuahua, p. 371. Una infonación 1ás 

detallada sobre la posición econóaica de Jos iaplicados la dan Lloyd, ..2R&ll·, p. 140: y ru!MJ.n 
~.,El Paso, Tex., 16 de julio de 1908, en Fabela, 2R.&i!., Tooo XI, p. 79. Estas dos últbas 
fuentes dicen; de silvestre Quevedo -El Clarfn,, .,- •es una persona aco1odada de casas Grandes, con 
qrandes intereses y en otras épocas ha estado relacionado con la politica reinante•; de santos y 
Deaetrio Ponce de Galeana, S. Quevedo y la fa1ilia FerMndez -Lloyd- eran "rancheros co1erciantes 
pro1inentes'. Lo que quiere decir que usaban el Jenquaje subversivo 1agonista, aprovechándose de la 
situación eeonó1lca y social que vivla la región, para presionar y Joqr11r influir de 1anora 
deteninante en la política local. El becbo que hayan sido apresados los hijos de estos ricos 
polltlcos desplazados, entre ellos Silvestre Quevedo Jr., y Enrique Portillo hijo del ex-recaudador de 
Rentas en Casas Grandes, nos lleva a creer que estos diriqentes se cubrieron tras ellos, COIO Cipriano 
Pérel tras Juan de Jesús Ríos en el caso de San Juan del Mezquital, Zacatecas. 

<409> Wasserun, 2R.&Ü·, p. 162; L!oyd, QR..ill,, p. 128 
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hacendados locales llegaron a poseer el 40% del territorio total 
del Distrito, y los extranjeros el 56%, Esta concentración de 
la tierra en pocas personas se debió aparte de la ganadería a la 
guerra contra los apaches, a las compañías deslindadoras, a la 
llegada del ferrocarril, y a la Ley Municipal de 1905 que hizo 
que los terrenos municipales pudieran ser propiedad particular. 
La población sin tierras se vió precisada a trabajar: en las 
minas, en las propiedades del inversionista norteamericano dueño 
de la compañia minera de Cananea, el Coronel William Green -
sobre todo las explotaciones forestales-; en las haciendas; o 
bien a emigrar al vecino país del norte H410u. 

Las tensiones que provocaron esos cambios se vieron 
suavizadas mientras duraba la fuerte demanda de trabajo, pero 
cuando la crisis de 1907 llegó éstas resurgieron: Green quebró; 
las minas cerraron o despidieron gran número de trabajadores: y 
los que habían ido al norte tuvieron que regresar pues las 
industrias minera y ferrocarrilera en los Estados Unidos estaban 
en crisis desde 1907 por las bajas cotizaciones de los minerales 
y la restricción del crédito. En este explosivo ambiente fué 
que los miembros del PLM en el Distrito, formados algunos de 
ellos por pequeños rancheros despojados y medieros, esperaban la 
oportunidad de retornar las tierras. La detención de los 
directores de la revuelta interrumpió esta demanda. 

11.2. El Paso - Ciudad Juárez 

El 23 de junio a un día del levantamiento, la casa de 
Prisciliano G. Silva, centro: de la organización para el ataque 
a Ciudad Juárez; y, de acopio de armas y documentación, fué 
asaltada por orden del Marshall de los Estados Unidos. Quedaron 
aprehendidos el mismo Silva, su hijo Benjamín, Leocadio B. 
Trevino y José Maria G. Ramírez, se confiscaron armas, 
municiones, bombas, y la documentación entre la cual se 
encontraba una larga carta de Ricardo a Enrique ~<411>~, donde 
daba a conocer los planes insurreccionales que se tomarían 
(reseñados en el inciso 6 del capítulo noveno). 

11.J. La Zona Yaqui 

Fernando Palomarez (sic) después de viajar de "masca" 
en un tren de carga entre Yuma y Tucson, y ser obligado a 
bajar en pleno movimiento lastimándose una pierna, cruzar la 
frontera por Nogales a pie, y estar en la estación más próxima 
a la sierra del Bacatete, refugio de los yaquis rebeldes: 
cometió un error que acabó de un golpe con todos sus 

<410> Este párrafo y el siguiente son un co1pendio del libro El proceso de Hodernitación capitalista en el 
Noroeste de ailbual!ua de Jane-Dale Lloyd, ya citado. 

<HI> Cockcroft, 2R&il·, p. 112; Enrique c. cree! a Robert Bacon secretario Interino de Estado de los 
E.U.A., l:lbajada de México, Washington, D. c., 11 de julio de 1908, L·E-937, Docto. 219, AJISRE, 
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esfuerzos, ya que al informar de su travesía, en una carta 
a Ricardo, fué descubierto y vigilado estrechamente, cuando la 
violación de correspondencia era ya tan habitual como pegar 
estampillas u412u. 

La Zona Yagui del Estado de Sonora vivía también un 
periodo especial de tirantez como el Distrito de Galeana en 
Chihuahua. El ferrocarril que de la frontera con los Estados 
Unidos había llegado a Guaymas en 1884, en los límites de las 
posesiones yaquis, y su futura continuación hacia el sur, 
habían hecho atractivas como nunca antes las tierras 
alrededor del río Yaqui, dando inicio en 1887, a la muerte 
de Cajeme, el inquebrantable líder de los yaquis, a la 
expulsión de los yaquis de la zona con la distribución de los 
terrenos por parte del gobierno federal entre los militares que 
pelearon contra Cajeme; y entre inversionistas locales, ante 
la mirada reprobable de sus dueños indígenas. Estos no 
permanecieron sólo desaprobando el hecho sino armados atacaron 
una y otra vez en forma de guerra de guerrillas a los 
invasores desde sus refugios en la sierra del Bacatete y desde 
las haciendas de los Distritos de Guaymas y Ures, donde sus 
patrones al protegerlos obtenían a bajo costo, la mano de obra, 
insuficiente en el Estado de Sonora. 

La guerra entre yaquis, y blancos y mestizos por las 
tierras tuvo sus altibajos; sus períodos de paz, y de crudeza, 
predominando ante todo la inseguridad, la cual echaba a perder 
trabajos de deslinde y colonización y desalentaba la inversión 
no sólo nacional sino también extranjera. La acumulación de 
odios y rencores, la adquisición por norteamericanos de los 
proyectos de colonización del valle agrupados en la Richardson 
construction Ca. en 1906 que adquirió 176,000 hectáreas, y la 
construcción del ferrocarril de Guaymas-Empalme a Navojoa 1905-
1907; llevarían a una solución definitiva que no incluía la 
coparticipación de los yaquis en el proceso de reparto, la 
otra el exterminio tampoco fué tomada, la decisión fué la 
deportación a Yucatán donde serian vendidos como esclavos, y 
aunque lesionaba los intereses de los hacendados que los 
ocupaban, y enardecía los ánimos de los despojados yaquis no se 
dio marcha atrás cc413,>. 

Cuando Palomarez se encontraba cerca de su ~ltimo 
objetivo tenian ya 6 años de llevarse a efecto el reunir 
en campos de concentración a los yaquis, ya sea en el valle 
o en las haciendas donde trabajaban, llevando un padrón y 
un registro de las entradas y salidas. El agente magonista 
notó mucho movimiento de tropas y se enteró "que el día 1 
de julio se va emprender la campaña sin cuartel contra la raza 

<412> Fernando Palooarez (sic) a RFH (en Los Angeles, Cal.)., Bat .. atal, son., 24 de junio de 1908, L-E-937, 
Docto. 207, AJISRE. 

<413> Este ¡>Mrafo, el anterior, y el siguiente son un compondio de la prima parte del libro ~ 
n611ada: Sonora y la Revolución Kexicana de Hector Aquilar Ca11in, ya citado, p.igs. 19 a 24; y algunas 
consultas del Diccionario de Historia. Geografía y Bioaraffa sonorenses de francisco R. Aliada. 
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Yaqui", había llegado poco antes del inicio de la deportación, y 
expulsión en ese entonces definitiva, de los indios de su 
valle. Y aunque poco hubiese hecho en ese cerrar de pinzas de 
los federales en el desenlace del problema Yaqui, había una 
linea de unión entre el esquema dnarquista de gestión 
comunitaria, y el argumento yaqui de quf'.: "Dios nos dio a todos 
los yaquis el ria, no un pedazo a cada uno". 

El gobierno logró detener tres de los nueve 
documentados intentos de rebelión. Era una buena conquista que 
si bien evitaba la chispa de la rebelión en el terreno fértil de 
las contradicciones desatadas por la concentración del poder, la 
tierra y el dinero entre la clase poseedora y la casta 
gubernamental -como llamaba el PLM a los ricos y el gobierno- y 
los extranjeros, dejaba ver la peligrosidad de las acciones 
magonistas. Por lo pronto los efectos de la huelga en Cananea 
influían junto con la crisis de 1907 para que Green perdiera su 
compañia minera u414n y, los nuevos dueños, al cancelar los 
contratos de madera ocasionaron también la quiebra de su 
compañia maderera en la Sierra Madre Occidental u415» 1 iy aún no 
era la noche del 24!. 

11.4. La Laguna 

A la media noche del día 24 se inició el levantamiento 
en Viesca, Coahuila, a 72 Kms. al este de la ciudad de Torreón. 
Bajo la oscuridad de la noche, los gritos de !Viva la 
Revolución! iViva el Partido Liberal! y el frescor de la 
madrugada durante los calurosos días del verano en La Laguna, 
los 20 rebeldes proclamaron el Programa del Partido Liberal, 
mataron al comandante de la policía y a tres de sus efectivos, 
atacaron la casa del Presidente Municipal -que se había ido a 
Torreón, avisado a tiempo-, tomaron el dinero en existencia de 
las oficinas públicas del Municipio, del Estado y de la 
Federación, sacaron armas de los 3 montepíos del pueblo, se 
llevaron ropa de las tiendas, entre éstas de la de Apolonio 
Mercado "La Bahia de las Perlas 11 , de donde también tomaron 10 
monturas nuevecitas ºal triunfo de la causa te pagamos 11 le 
dijeron, y uno que otro caballo. Los tiros duraron hasta las 5 
a.m. y minutos, durante y después los pocos sublevados empezaron 
a enganchar adeptos, un testimonio oral nos narra el momento; 

Co11etieron un error conenzaron bastante- aal, conenzaron a agarrar gente a fuerza -lo que se dice a 
agarrar leva- todo el que pasaba lo agarraban, le daban una carabina ¿Qué a dónde vas? a la hacienda 
-eso ya pasó-. 

Agarraron un cuidador que cuidaba unas vacas a la fanilia Lajous, )' le dieron otra carabina. 

Luego 

<lll> Aquilar, 2W1., p. 121. 
<415> Lloyd, ~ •• p. lll. 

ya siendo 40, los insurrectos salieron del 
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pueblo, cortaron el telégrafo y levantaron la via del 
ferrocarril, para las 9:20 se dirigian sobre la hacienda de 
Santa Ana de los Hornos "para establecer el sitio, se 
desplegaron dos lineas en guerrilla, abriéndose en dirección 
opuesta para cerrar luego el cerco: que marchaban con 
todo orden y disciplinaº. Pero "el cerco fué levantado sin 
ocurrir percance alguno, ignorándose la causa de no haber 
entrado en la Hacienda" comentaba un pasajero del tren que se 
detuvo en la estación de Hornos por las averías en la vía. 
Después, siempre hacia el oeste, llegaron a la un1ca 
Congregación de La Laguna, El Gatuña, a 10 kilómetros de 
Matamoros y a 22 de Torreón, antes algunos hombres se habían 
dirigido a la estación Gilita para cuidarse del arribo de 
tropas. 

Mientras la mayor parte del grupo de gente armada 
tomaba el rumbo de El Gatuña, en la tarde de ese mismo 
día 25, se recibia en Torreón un telegrama del gobierno 
comunicando lo sucedido en Viesca, y alertando a la ciudad 
de prevenirse contra un posible ataque del grupo, ya gue parecia 
tener tendencias de dirigirse a ese lugar. Ante lo cual el 
comercio "Y principales personalidades de esta ciudad 
cooperaron con la Jefatura Política con armas y hombres. se 
protegió sobre todo los bancos -donde estuvieron también al 
cuidado 35 americanos- y se formaron patrullas que recorrían las 
calles". 

Todo el 26 fué de calma engañosa, los rebeldes 
"esperaron a la gente de Matamoros, pero no fué nadie", 
Praxedis Guerrero dijo "grupos... que pudieron levantarse 
oportunamente, faltaron a sus deberes de solidaridad quedándose 
en un silencio bochornoso". Y no salió ninguna partida en 
su persecución. Ese día viernes 11 fué un hervidero de 
noticias a cual más alarmantes", se dijo que "los tumultuosos" 
asaltaron el tren, la Hacienda de Hornos, Matamoros, y que eran 
de 500 a 600. Se creyó también "posible un 
levantamiento de campesinos y de la clase ínfima del pueblo, 
debido al hambre que empieza a enseñorearse y torturar a las 
gentes sin trabajo••. 

Luego de la inmovilidad de los grupos 
contendientes, el sábado, al siguiente día, se iniciaron las 
hostilidades. El gobierno envió de Torreón a Matamoros parte 
de la Acordada Montada de Juan Guajardo, 50 hombres de 
infantería y policia montada del municipio, sumando 100 
efectivos. Al llegar, salio una "partida exploradora de veinte 
hombres a vigilar el movimiento de los revoltosos y 
habiéndose alejado demasiado de la población tropezaron con 
éstos y se trabó un tiroteo en el que resultó muerto el Jefe 
de los exploradores Sr. José Maria Burrola. El resto pudo 
replegarse al pueblo". Esta victoria envalentonó a los 
rebeldes quienes en la noche intentaron atacar Matamoros, 
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pero ante la guarnición que custodiaba esa población, no lo 
hicieron u416u. 

Tres días después del levantamiento, el 28, llegaron 
los Cuerpos Rurales 4", a" y 12" de la ciudad de México 
a Torreón, y el General Durán de Saltillo con los 
Regimientos 7", 10· y otro y el s· cuerpo de rurales, 
"como soo 11

, a Viesca. ourán se fué ese mismo día a Gilita 
"donde desembarcó 300 caballos en más de JO carros". Al 
saberlo los rnagonistas acordaron dispersarse: 11 fué un 
fracaso". 

En Viesca, en el campo y en El Gatuña se detuvieron 
a 48 personas, muchas de las cuales no tenían nada que 
ver, y que fueron apresadas por órdenes de Tomás Zertuche 
Treviño, el Presidente Municipal, que trató de acusar no 
sólo a sus enemigos políticos sino (a) "los que tienen 
bienes de cualquiera naturaleza". En Matamoros hubo ocho 
detenidos y en Torreón 7, basándose en cargos "como la 
exaltación de sus ideas liberales" y 11a sostener 
enérgicamente sus derechos cuando se considera 
atropellado". De todos ellos salieron libres la mayoría, 
quedando solamente presos 20, 15 de ellos por 
participar activamente en el levantamiento y 5 por colaborar 
<«417». 

Después de apelada la sentencia, la Justicia Federal 
dictó: pena de muerte al jefe de la revuelta José Lugo 
"hombre de campo, de a caballo, vigilante de labor" de la 

<416> GUerrero, Praxedis., QJ!...ri.t,, págs. 168 a 171: Francisco r. Hadero a Raúl Hadero., 13 de julio 
de 1908, Hadero, ~. To•o !, págs. 2!3·214: Entrevista oral a Gregorlo Héctor 
Hartinez Hern~ndez de 90 años, Viesca, Coah., 28 de aqosto de 1988; pd1era Hoia suelta 
con las lás interesantes noticias de los aconteciaientos del día., junio de 1908, Jefatura 
Polftica del Partido de Hopi1l, Ciudad Lerdo, Dgo., SrJa. de Gno. del Edo. de Dgo., 
Sección 4, Expediente sin nú=ero, (aunque no aparece el luqar donde se i1prilíó este 
docUJento, segura1ente es Torreón, pues dice, 'en esta ciudad• cuando habla del aabicnte de 
Torreón 1ientras los aaqonistas andaban sueltos), este bpreso se encuentra en el Archivo 
Histórico del Estado de Durango (!JIED): Teleqrms del 26 y 27 de junio de 1908, 
Jefatura Po!Jtica del Partido de HaplaJ en ciudad Lerdo, Dgo., tabién en A!IED; 
'Escandaloso robo en Viesca•, ~ H.t!MQ., Torreón, Coab., 28 de junio de 190a, NÜI. 
9, Año II; •tos sucesos de Viesca•, t:l Mue110 Hundo., Torreón, Coab., 5 de juiio de 
1908, !fÚI. 10, Año II; Heyers, Willia1 K., lnterest qroup conflict and revolutionarv 
oolitics: A social History of La Cotarca Lagunera. Htxico. 1880-1911., (tesis), p. 272. 

<U?> •Escandaloso robo en Viesca•, El Hueyo Hundo., Torreón, Coah., 28 de junio de 1908, NÚI. 
9, Año II; 1 1.os sucesos de Viesca•, El Huevo Mundg., Torreón, Coah., 12 de juUo de 1908, lfúJ. 
10, Año II; francisco !. Modero a f, S.ntles., 17 de jullo de 1908, Hadero, ~' TOIO 
r, p. 217; Entrevista oral a Greqorio H. Htz. H. de 90 años, Viesca, Coah., 28 de 
agosto de 1988; ~., Tepic, Hiércoles 28 de octubre de 1908, Jlúa, 1841, To10 XXV, 
p. 3. 

109 



Hacienda de Bilbao u41Bn; 20 años de reclusión a Lorenzo 
Robledo u419n; 15 años y mil pesos de multa a Lucio 
Chaires o Chávez - 11 carpintero"-, Juan B. Hernández -"el 
manero" era del Estado de México, venía a la casa de la 
familia Leal, vendia monos de barro"-, Gregaria Bedolla -
"sirviente de otros 11

-, Patricio Polendo -"campesino"-, Félix 
Hernández, Julián Cardona, Leandro Rosales, José tternández 
-"campesino de su labor"-, y Andrés Vallejo; J años, 9 meses y 
cien pesos de multa a Juan Montelongo cc420u: y cien días de 
arresto o cien pesos de multa a Donaciano Estrada, Epigmenio 
Escajeda, Ernesto R. Delgado, Francisco A. González Sifuentes 
y Vicente Reyes u42lu. 

11.5. Del Rio - Las Vacas 

Aunque ni el 24 ni el 25 hubo más levantamientos, las 
precauciones no se desecharon, el envio de tropas a La Laguna 
fué hasta el día 28. La medidas no fueron en vano, pues el 26 
en la madrugada, luego de la llegada de Arauja a Del Rio, Texas 
con más armamento u422,,, los magonistas por fin atacaron 
la congregación de Las Vacas, la población gemela de Del 
Rio y una -de 5• categoria- de las dos aduanas fronterizas del 

<US> A pesar de que se trataba de un delito polltico para el cual queda abolida la pena de 1Uerte -Art. 23 
de la constitución Polltica Federal de los E.U.K. de 1857, •1iqente en aquella época-, el qobierno 
.anejó la versión de que era una banda de ulhechores, de bandidos. Infone del General Porfirio Diaz, 
al abrir las sesiones ordinarias del Congreso el 16 de septieRbre de 1908, en Los Presidentes de 
Hédco ante la Mación 1821-1966., To;o U, págs. 798 y 800; Primera Hoja suelta .•• , aplicando la pena 
que el 1is10 articulo 23 de la Constitución, y el Códiqo Penal señalan en ese caso: ªla pena capital a 
todo cabecilla o jefe de salteadores, aún cuando el delito se co1eta en despoblado•, en Parte 
Expositiva del Código Penal Federal, p. 34; "al salteador de ca1inos, al incendiario, al 
parricida ... etc ... '!.rt. 23 de la Constitución. 

<U9> Aunque se le seritenció prilero a pena de muerte, J&tilli, Tepic, Miércoles 28 de octubre de 1908, HÚI. 
1841, To10 XXV, p. 3, ya apelada se le dictó la de 20 años de reclusión, lla1ada prisión extraordina
ria, que sustituye a la pena de 1uerte ... en los casos en que la ley lo per11ite, Art. 145 del ~ 
Pena 1 Federal. 

<~20> No sabe10s si después de apelada la sentencia salieron o no libres los acusados a 15 años de prisión y 
1il pesos de 1ulta; Manuel Escobedo, Nicanor Hejia y Juan A. Ra1ire1. Juan Hontelongo [ué sentenciadtl 
de acuerdo al artículo 1124 del Código Penal fajeral, por conspiración. 

<421> .l.Yillu., Tepic, Miércoles 28 de octubre de 1908, Húa. lBH, Toao XXV, p. 3. En base al articulo 920 
del Código penal Federal que castiga la asonada o 1otin: "La asonada o 10tin es la reunión tuaultarla 
de diez o ús personas, tonada en calles, plJzas u otros lugares públicos, con el fin de co1eter de
litos que no sea el de traición, el de rebelión, ni el de sedición~; Art. 919; Abad, ~, p. 58; 
Guerrero, QQ.&.ÍL., p. 176; Entrevista oral a Ci. e. Hti. H., Viesca, COah., 28 de agosto de 1988. Por 
lo visto estos fueron los Unicos dirigentes pues no apuecen con ningún tipo de 1ulta o castigo, 
otros, a pesar de que otras fuentes señalan la participación de Benito lb.arra y Albino Polendo "junto 
con Donaciano Estrada' lideres del Club Liberal de Viesca, Lanqston, Williaa Stanley., COahui!a in the 
f2tl.jr!ato, 1893-1911: A study of Political lllli§, (tesis), p. 201; Entrevista oral a G. B. Mtz. B.; 
y los 2 núaeros citados del periódico &l Huevo Mundo. Ni hay docU11entación oficial de la época sobre 
a.is iapllcados cuyos no1bres aparecen en Villarello, 21!.&i..L., p. 96: casa de la cultura en Parras, 
Coah.; y el 1onuaento •en hoaenaje a los precursores de la revolución 1exicana" 1 en Viesca, Coab., por 
el Ayuntaalento 1955-1957. 

<U2> san Felipe del Rio, Tex., ús conocido co10 Del Río, fue uno de los centros aagonistas .as iaportantes 
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Estado de Coahuila, en número de 50 u423o "las habitaciones de 
los oficiales mejicanos y los cuarteles de las tropas fueron 
incendiados por los asaltantes, centralizándose el combate en la 
Aduana Federal 11

, los defensores en igual número que los 
atacantes se aprestaron al resguardo de la oficina. Entre los 
magonistas figuraban: Encarnación Diaz Guerra: José Maria 
Rangel -el del fallido ataque a Camargo, Tamps.-; Calixto 
Guerra, quién fué de los dirigentes que asaltaron Jiménez, 
Coah., cabecera de la municipalidad a la que pertenecía Las 
Vacas; Benjamín Canales Garza y Basilio Ramirez. A las 8, luego 
de dos horas de combate "cayó el mayor número de los nuestrosº, 
Benjamín Canales y otros ocho magonistas entre las arengas de 
iVivan los liberales! iMuera Porfirio Díaz!. Cerca del 
mediodía a pesar de su "temerario arrojo... su terrible 
precisión de tiradores... escenas de heroísmo por los 
voluntarios de la libertad 11 que también reprodujeron los 
soldados pues no obstante ser mal herido el comandante de las 
tropas federales, y haber tenido quince bajas, fueron rechazados 
los asaltantes, quienes regresaron a los Estados Unidos c<424,,. 

Entre los documentos recogidos en Las Vacas destacan 
dos que hablan de los organizadores de las celebraciones 
masónicas de los solsticios de invierno y verano. En la 
primera dentro de la Logia El Silencio No. 1, la cual era 
parte de la Respetable Gran Logia México-Texana de los 
libres y aceptados masones del Estado de Texas, aparece 

durante todo este periodo íl~OS-19081, ya había sido registrado por un capitán del ejército 
nortea1ericano, que recorrio h frontera, durante junio, julio y agosto de 1907, COllO espia al seni
cio de la Hilitar1· Infornation Di·;ision (HIDl, (Raat, ~,p. E"'J cono un lugar cla';e de las cpe· 
raciones cagonistas "e>:iste una junta re\•olucionarla en actividad, en las noches se reúnen cincuer:t3 o 
sesenta 11exicanos en diferentes casas y discuten planes revolucionarios• fBernández, ~, p. un. 
Recordar que fue la residencia este tie1:1po, de los hercanos Villarreal Hárquez, parte de los 11ás inpor 
tantes agentes 1ugonir.tas en los E.U .. En Del Río se orglnizó, tacbién, el qrupo atacante a Jinénez, 
Coah., en septienbre de 1906. 

<42~} Estos 49 se sacaron de las personas que aparecen dos o nás veces en: Asaltantes )' conplicados en los 
hechos de Las Vacas., Consulado de México (en Tucson, Ariz. l, L·E-950, Doctos. 76 'I 17, ABSRE; Arturo 
M. EUas., Eagle Pass, Tex., 5 de no·1ieobre de 1909, L-E·959, Docto. 70, AHSP.E; Blrrera, QQ..&Ü..:., p. 
262; Guerrero,~' págs. 161a167; Enrique C. Cree!., Washington, D. c., 15 de julio de 1908, L· 
E-937 1 >.HSRE~ Higuel Mayol, Coronel Jefe del Estado l!Jj'or., Datos recogidos en Lls ·:a.:as, relathos a 
los hechos del dia 26 de junio últilo., Mata1oros, Tallps., 7 de Jgosto de 1908, en Faoela, QQ&lL., p. 
94. Con excepción de Pedro Miranda, Juan Maldonado y Manuel V. Velis que aparecen en Guerrero, y Sixto 
Guerra en Cree!, los restantes son: Guillermo AdaD, Melquíades Hernández, Encarnación Díaz Guerra, 
Jesús Ha. Ranqel, Benja1in canales Garza, Antonio Martinez Peña, E1ilio Hunguía, Pedro Enriquez, 
Francisco Pulido, félix Chapoy, Basilio Ranírez, Refugio Renteria, Néstor López, Onésico Galindo, 
Pedro Vera, Jesús Treviño, José A. Villarreal, Jesús Maria Lonqoria, Jesús Gunán, Modesto G. P.a1íre!, 
Julian Rodrigue:, Vicente Arrendondo, Onési!:lo >.rreoll, Encarn3:ión Do::nngue:, Federico Espinoza, 
Leopoldo Treviño, Pedro silva, Santiago Rojas, celso Ooafnque:, Calixto Guerra, Ciriaco Guerra, 
Zacarías Guerra, Justo Guerra, Pedro Arreola, Di1:1as Do11ingue:, Pedro Gar?a Sih·a, Telésforo Gonzálei, 
Félh: 5andoval, Hacario Arreola, Luis \·illarreal, Ismael Nuncio, Juan Casillas, Vidal Barrera, Hartin 
Aliara: y Blas Hontalvo. Los últinos 16 -una tercera parte- habían participado ya en la acción de 
Jilénez. Los liberales de Jiténez., 'Manifiesto a la Nación•., Jiaéne:, Coah., 26 de septienbre de 
1906, en Fabela, @.&iL., ro::io XI, p. 20. 

q24> Este párrafo, y el siirJiente, se ba$3n en: ~Las '.'a-:as~, ~., los Anqeles, Cal., lo de 
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como 3" Recepción de Hospitalario I. J. Mendiola. Mendiola era 
miembro del PLM desde principios de 1906 y fué uno de sus 
agentes principales en Texas, y como tal uno de los 
organizadores del ataque a Las Vacas. En la otra dentro de la 
Logia Degollado No. 23 aparece como primer vigilante Néstor 
López, en contacto con el PLM por lo menos desde mediados 
de 1907, y uno de los participantes en el mismo ataque a 
Las Vacas «425u. 

El líder 
en una de esas 
encontradas de un 
decisión así: 

del grupo 
escasísimas 
descontento 

armado Encarnación Oiaz Guerra 
razones propias, escritas, y 

para rebelarse, explicaba su 

Co10 !lberal del tie1po del Sr. Juárez, y en sequida del Sr. Lerdo de Tejada, he peleado en 
contra de Diaz y ahora presto nl servicio con bastante qusto para derrocar este vil 
gobierno pues por su causa he sufrido 1ucho y han sufrido todos los aexicanos buenos, y ahora se 
acerca el fellz día de ir a pedir cuenta al Dictador de su 1ala conducta •426•. 

Dándonos a entender que había diferencias entre: Juárez 
que implantó la Constitución Liberal de 1857 e impulsó las 
Leyes de Reforma, Lerdo de Tejada que convirtió en 
constitucionales las Leyes de Reforma; y Díaz que con su 
política de conciliación 

.•• ofrecía .•. la tolerancia o un !lberalislO de !lbertad en el que la Iglesia pudiera ejercer su 
papal espiritual sin las trabas jurídicas iapuestas contra ella por las Le¡es de Refona 
•427•. Los párrocos pueden continuar siendo, sin sUfrir ataques, las verdaderas autoridades de 
1uchos pueblos «128• los cató!lcos en tanto individuos pudieron nuevmnte ocupar eopleos pUb!lcos 
•129•. Usando esa libertad el clero aultiplica obispados, construye teaplos, establece escuelas 
y coleqios, recauda donativos de los fieles sin cuidarse de dar a nadie cuentas de su inversión 
•430.. 

septielbre de 1910, H. 2, Guerrero, ~. págs. 161 a 167. De la infomción sobre los hechos que 
nos da Praxedis G. Guerrero supri1í la exclaaación que dice dieron los atacantes de iViva el Partido 
Liberal!, iViva la Libertad!, y coloqué Ja que aparece en L-E-820, Docto. 95, !JLSRE, por ser aás 
veroslall pues se recogió por el gobierno poco después de los hechos. 'El Ataque a Las Vacas', .El 
f!il, l de julio de 1908, en Aurrecoechea y Barrara, 2R&ih, p. 107; Fabela, ~. Toao XI, págs. 
84 a 89. 

<425> (!apreso), SOisticio de Invierno, Prograaa., san Antonio, Tex., 21 de dicieabre de 1907, L-E-820, 
Docto. 27, !JLSRE; (!apreso), Invitación a la fiesta solsticia!. •. , la noche del 24 de junio., Del Rlo, 
rex., junio de 1908, L-E-919, II, ABSRE. sobre el inicio de Ja relación de Hendio!a con el PLH., Rfll -
!.J. Hendiola., Oglesby, Tex., 6 de 1arzo, 9 de abril y 7 de oayo de 1906, L-E-919, la. parte, !locto. 
191., !JLSRE. Y, sobre Néstor López, Rfll a Toaás s. Labrada., El Paso, Tex., 25 de aayo de 1907, en 
González Raoírez, ~. págs. 106-107. 

<126> Encarnación Dlaz Guerra a Joaquln B. calvo (922 S. F•cos)., 20 de junio de 1908, L-E-926, Doctos. 004 
y 005, !JLSRE. 

<427> Guerra, QP.&i.h, To10 I, p. 223. 
<128> Decla José Maria Vigil, un liberal anticlerical, Diractor de la Biblioteca lacional, Riva 

Palacio, Vicente., México a trayés de los sial os, Voluien V, p. 864, en Guerra, ~, Toao I, 
p. 223. 

<429> Guerra, 9.R.L...ri!., Toao r, p. 222. 
<130> Lo 1isao que en la cita 428. 
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Volvemos aqui a encontrar la primera vena del grupo magonista 
que toma su primer vuelo en el Primer congreso Liberal en san 
Luis Potosi, continua en el Programa del Partido Liberal 
Mexicano, y en el del código usado con sus suscriptores y 
correligionarios en México y los Estados Unidos: su liberalismo 
anticlerical, y su pertenencia masónica. 

11. 6. Palomas 

Luego de acabar las autoridades norteamericanas con el 
centro de los conspiradores en El Paso, el resto de los rebeldes 
de esa zona permanecieron a la expectativa en esa ciudad, la 
gran mayoría de ellos eran trabajadores mexicanos reclutados en 
los centros mineros de Clifton, Morenci, Metcalf y Globe en 
Arizona. Esta región del este-centro de ese territorio eran 
bien conocida por Praxedis G. Guerrero tercer vocal de la Junta 
y Francisco Manrique, sobre todo Morenci y Clifton, en el primer 
lugar Praxedis trabajó durante dos años, ahí: lo visitó Manuel 
Sarabia que lo contactó con la Junta; constituyó la Junta 
Auxiliar "Obreros Libres" adherida al PLM; y estableció la 
sociedad mutualista 11 Benito Juárez". Morenci era asi el eje de 
sus actividades en esa zona: y, desde ahí se relacionó can los 
liberales conocidos como Reinaldo ornelas y Serapio Murillo de 
Clifton, Manuel Flores de Globe e Inés y Angel Salazar en 
Metcalf, éstos últimos junto con Manuel y Melquiades Orozco, 
eran medieros, que durante su estancia como trabajadores mineros 
en Arizona participaron en la WFM y en la IWW. Para el ataque 
preparado Gobre ciudad Juárez se organizaron los descontentos en 
Clifton bajo las órdenes de Praxedis, abortado éste, decidieron 
ocupar la aduana fronteriza de Palomas, Chih., al oeste de El 
Paso tomando el tren cerca de esa ciudad en la estación de Pelea 
al anochecer del 27 de junio, un día después del ataque a Las 
Vacas, a la de Mimbres donde permanecieron hasta el 29, día en 
que partieron hacia el sur para atacar Palomas el JO por la 
madrugada. En número de once con escaso armamento y pocos 
cartuchos se arrojaron los rebeldes, contra "doble o más ... 
hombres"; arrojaron dos bombas a la Aduana "que estaba vacia 11 y 
luego de una hora de combate en la que fué muerto Francisco 
Manrique, muy posiblemente el líder de la partida, se retiraron 
al sur, para después regresar de nuevo y cruzar la frontera. 
Pretendian después de ocupar Palomas, según sus planes 
originales, atacar Casas Grandes, 150 Kms. al sur, donde se les 
unirían Inés Salazar y Manuel orozco, quienes al no recibir 
refuerzos huyeron a Las Vegas, Nuevo México <<431». 

,431> Antonio v. Lo1eU a Antonio Haza, Cónsul de Hédco (en Douqlas, Ariz.)., Consulado de Mélico, El Paso, 
fex., 10 de julio de 1908, L-E-821, en Fabela, 2J!,.tlk, TOBO XI, p. 70; José G. carrillo a Arturo M. 
Ellas, Cónsul de México (en Tucson, Ariz.)., Horenci, >.riz., 2 de novielbre de 1908, en Gonz4lez 
R.ulm, Q!!.&Ík, p.lgs. 211-212; Lloyd, 21!&.it., p. 140; Arturo H. Ellas a Antonio v. Loael!., 
Cllfton, Ariz., 12 de julio de 1908, L-E-821, en Fabela, ~. Toao XI, págs. 70-71; Antonio V. 
Lo11alf al Srio. de Relaciones .Exteriores (en lféxico, O. r.)., Consulado de Hóxico, El Paso, Tex., L-E-
821, en Fabela, ~. TOIO XI, p. 67; Antonio v. LolOll al Srio. de R.E., (Ciudad de México)., El 
Paso, Tex., J de julio de 1908, L-E-821 en Fabela, 92.tlt .. p.lgs. 172 a 175; Cónsul (en el Paso)., El 
Paso, Tex., 15 de julio de 1908, L-E-939, Docto. 22, AHSRE. 
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La participación de Praxedis G. Guerrero y Enrique 
Flores Magón en el grupo magonista c(432», no parece ser cierta 
dada las precauciones que les indicó Ricardo para evitar quedar 
arrestados «433H y porque no solamente eran el contacto entre 
los miembros aprehendidos del PLM en los Estados Unidos, y los 
correligionarios y simpatizantes magonistas, sino de hecho eran 
los más importantes dirigentes activos de la Junta (con 
excepción de Araujo y los hermanos Villarreal Márquez) luego de 
las detenciones en El Paso, uno era hermano de Ricardo y el 
otro, un organizador importante y un panfletista de primer nivel 
cc434n; que los convertian en la autoridad más aceptada, después 
de Ricardo. 

<432> Guerra, 2R&IL. 1 Toao II, p. 71; Guerrero, ~, p. 40. 
<lll> Enrique Flores Hag6n a Praxedis G. Guerrero., carta feol\ada el 9 de junio de !!i-OS y publicada en LA 

P.llI.IJ el lS de septleli>re del 1ls10 año, en 1.bad, 2R&IL., p. IS. 
<lll> Ver sus artlculos de este periodo, Guerrero, ~. p.!gs. 67 a 69. 
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XII. EL MADERISMO 

12.l El impacto por los sucesos de 1908 

Los levantamientos de 1908 que para los magonistas 
resultaron un completo fracaso (ver más adelante) a otros los 
impresionó de otra manera. El gobierno le dio su importancia, 
Oiaz en su informe siguiente fué el primer terna que mencionó, y 
el primero que trató el Presidente del congreso al contentarlo, 
comparando a los magonistas con el tifo 11 otro género de 
malhechores" y aunque comprendió que no afectaron mayormente 
"prueban que pasaron ya, para no volver, por fortuna, aquellos 
luctuosos días en que el menor grito de los perturbadores de la 
paz pública bastaba para hacer brotar por donde quiera el 
desorden y la revolución" ,cc435,. el gobierno, inmutable en 
cualquier reforma social e institucional, respondió reprimiendo 
y evitando futuros desórdenes reforzando en julio militarmente 
todos los puestos fronterizos de Matamoros a Ciudad Juárez 
u4J6>•. 

Los magonistas en La Laguna, y en el país no sólo 
impresionaban a Oiaz, sino sobre todo al mismo Madero por la 
posibilidad de afectar materialmente sus propiedades, y también 
sus perspectivas «437n. Este joven hacendado coahuilense que 
inició su carrera política en octubre de 1904 apoyando un 
candidato no oficial cercano a su familia pues 

... si sequitos cono vanos, Mspu.¿s de don Porfirio se nos entroueta otro que sequir~ haciendo lo 
1isao, ... Un proqreso aaterial y no institucional .. 433.,, sin cu1plir ni respetar la Constitución .•• 
•439• y quien sabe hasta cuando venga un Presidente que se vea obliqado a respetar la ley por sus 
1isaos qobernados" .. 440.,: 

que en 1905 secundó también un candidato a gobernador; y que prg 
tendió convertirse en candidato a Diputado por el Distrito de Ps 
rras fracasando en todas estas sus primeras entradas en la poli 
tica ante el fraude electoral y la desbandada de sus aliados an
te la no aquiescencia de Diaz, pero al intentarlo iba propagan
do su ideal demócrata, de "un progreso institucional en la medi
da que se educara al pueblo en las prácticas democráticas 11 «44ln. 

<435> Infotlle del Gral. Dia1 ... , 16 de septienbre de 1908 y contestación del Oip. Greqorio Hendilábal, 
Presidente del Congreso., ~. paqs. 798 y Sil. 

<436> Enrique c. Cree! a Robert Bacon Srlo. Interino del Estado de los E.U.A., Eabajada de México, 
llashinqton, o. c., 30 de julio de 1908, L-E-938, Docto. 126, AHSRE. 

<437> Manuel Banda en Torreón y Patricio Guerra en Jiaénez dos liberales que Madero buscó atraer durante su 
campaña de apoyo a Fruaencio Fuentes para qobernador de coahuila en 1905, que lueqo se adhirieron al f 
LM. Francisco 1. Madero a Patricio Guerra (en Jilé.nez,Coah.)., 6 de Bayo y 27 de julio de 1905, y fran 
cisco I. Madero a Manuel Banda, (en Torreón, Coah.)., en Madero, QP.&..iL., To:;o I, págs. 118, 
lll y 144. 

<438> Feo. I. Madero a Eulalia Treviño (en san Antonio, Tex.)., 25 de febrero Ce 1907, en ibiclen, p. 183. 
<439> Feo. I. Madero a Crescencio V. Márquei (en Del Rio, Tex.)., 17 de agosto de 1906, en ibidea, p. 165. 
<410> !ladero al Lic. Rafael L. Hernándei., 22 de octubre de 1904, en ibldea, p. s;. 
<441> Madero a Trevlño., en ibideo, p. 183. 
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Por sus relaciones familiares y sus negocios Francisco 
I. Madero, hacendado y accionista en industrias, bancos y 
compañías mineras, u442,, era todo lo contrario a los magonistas 
con sus pretensiones de insurrección general y propiedad 
común. Para él, que en su primera experiencia política en 
San Pedro, Coahuila -donde residia- habia sido apoyado por 
los hacendados locales quienes habían hecho votar a sus peones 
por su candidato, consideraba: ºnuestros derechos de 
ciudadanos ... , tan sagrados como los derechos de propiedad 
y que asi como a ésta la defendemos con tanta tenacidad, 
asi debemos defender aquellos 11 «443». De ahí su rechazo a los 
métodos y al modelo magonistas. 

De los acontecimientos en 1908, el más importante fué 
el de Viesca tanto por ser una revuelta en el interior del pais, 
por las ramificaciones que tuvo en ese pueblo u444», y fuera de 
él, como por sus consecuencias. La explicación de esos sucesos 
por el abuelo de Madero, Evaristo, y por el propio Madero no 
sólo es cierta con respecto a sus causas sino demuestra la 
potencialidad que hubieran alcanzado estos en las condiciones de 
sequia en que se debatia La Laguna en 1906 «445» y de crisis 
económica a mediados de 1906 que obligaba a desemplear 
trabajadores de industrias y minas (en esa región se encontraban 
Viesca y San Pedro de las Colonias en esta última población 
residia Madero). El Cónsul norteamericano en Torreón informó 
que los rebeldes de Viesca contaban con la simpatia del pueblo 
común o446n. 

Para Evaristo Madero: 

... el principal incentivo para el tuaulto de Viesca fue el haobre y la pobreia derivadas de la 
actual crisis financiera¡ pero que han contribuido a ello las insinuaciones de los revolucionarios 
aexicanos Flores Hagón (y) ••• el renedio radical contra los disturbios de la frontera esta en que se 
perllita la libre introducción de cereales para el h3.ubre de las qentes sin trabajo .. ,tc447». 

Para Franci~co I. Madero: 

Estos levantaoientos (de Viese• y Las Vacas) fueron proo0'1idos por los Flores Magón y sólo tuvieron 

. <442> Cerutti, Mario., •Los Madero en la econoaia de Monterrey 11890-1910)", en Burguesla y caoitalisao en 
Monterrey 1850-1910, p.!gs. 57 a 136. 

<HJ> !ladero a su padre., 10 de no•1ie1bre de Ht04, en ibidea, p. 89. 
<444> Uno de los descontentos con la situación en \'iesca, aunque no se unió a los rebeldes, se encontrab.i 

entre los principales co1erciantes, era Donaciano Estrada, el oás inportante carnicero, y 1ieDbro del 
Club Liberal en Viesca. Lanqston, ~. p~gs. 196 y 201. 

<445> 1Au1enta la eaigración a los Estados Unidos por la sequía persistente•: El Huevo Mundo., Torreón, 
Coah., Jueves 19 de septielbre de 1907, Jlúl, 121, Año l. Feo. l. Madero a E. Madero., 11 de 
novienbre de 1908, Madero, ~, 'Ioao I, p. 248; Meyers, ~. p. 271. ta Laguna conprflnde 
los actuales ounicipios de Lerdo, Tlahualillo y Góoez Palacio en el Estado de Durango, y los de 
San Pedro de las Colonias, Viesca, Torreón, Francisco !. Madero y Mataaoros en el Estado de Coahuila. 

<446) en Meyers, ~, p. 275. 
<441> En El Huevo Hundo., Torreón, Coah., Doaingo 12 de julio de 1908, Kúa. 10, Año II, p. 2. Varios de los 

principales autores de tales violencias eran deudores personales del Alcalde Tonás Zertuche, Dollero, 
Adolfo., !féxico al d!a., p. 249. 
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eco en los de Vi esca, que ¡a estaban desesperados con el Presidente KUnicipal de a<j'Je \ Juqar, y en 
Vacas que fue atacado por los mexicanos e>:patria1!ws que ·;i-;en en leus. 

Seqún datos fidediqnos, parece que no llegaban a ser ni 60 los fa1osos revolucionarios. Por la 
Merced no han lleqado ningunos revoltosos, y entiendo que tapoco por la Bah!a; as! que esas :iotich.s 
son falsas •US• 

Los disturbios aqul en Coahulla fueron ocasionados por instiqaciones de los Flores Haqón, pero casi, 
casi puedo asequrarle que el que .is influyó en los llltiaos desórdenes fue una !"rsona que toaó el 
noabre de alc¡unos 1i,.bros de la Junta Liberal, y que probableiente con el objeto de a~er!quar lo que 
pasaba, andaba invitando a 1uchos, conUndoles 1lles de aentiras sobre la probabilidad del éxito que 
tenla el wovlalento que preaeditaba •449•. coao la trm era bastante burda, fueron 1uy pocos 
los desdichados Incautos que cayeron en ella, y sólo unos cu•ntos de Vlesca que estaban desesperados 
con el Presidente Municipal, que es un tirano verdadera1ente ruin y que se lla1a To1ás Zertucbl! 4(450-
cayeron en ella. 

Lo que si es un hecho, es que las autoridades de Torreón dieron pruebas de una Ineptitud y.de una 
cobardla que las han puesto en la picota del ridlculo. El tiranuelo de Viesca taablén 
de10Stró ser un cobarde, pero 1!s que cobarde un boabre de pasiones fw:losas, pues cuando 
regresó a Viesca, bien custodiado con fuerzas federales, hho apreh<nder co10 cóapllcu de la 
rebelión a todos sus ene1ic¡os pollticos, que no son noaás los boabres de Ideales y los que 
se ocupan de polltica coao en alqunas partes de la Repllb!lca, sino los que tienen bienes de 
cualquiera naturaleza, pues en su insaciable sed de dinero, se vale de los 1edios .is infJaes 
para expoliar a todos de sus bienes. 

La autoridad de aqul de s.n Pedro, fue la que se portó aejor que todas, pues no solaaente 
deaostró ds entereza en los aoaentos del peliqro, sino que pasado éste, ha sido la llnica 
parte de toda esta reqión en donde no ha habido perseC'Jclones de ninguna clase •151•. 

Francisco r. Madero irritado por la lentitud en detener a los 
rehaldes demuestra su enojo por el temor de lo que hubieran 
podido hacer éstos, así como las repercusiones que tendrian, 
pues la crisis no sólo afectaba a los más necesitados sino 
también a los más ricos ••452u, hay que recordar que el motin 
en cananea y la crisis de 1907 en los Estados Unidos 
propiciaron la ruina del Coronel Greene. 

<118> Madero a Radl Madero., 13 de julio de 1908, en Madero, ~. To10 I, ~qs. 213-214. 
<449> PUdo suceder, coto las razones que daba un aaqonista a otro para sublevarse en septieabre de 1908: 'Me 

proaetieron que tan pronto co10 cruiaraaos la linea {hacia Mélico} encontrarims boahres que nos 
darían dinero y anas. He dijeron que tenlan aás co1pañeros en la linea y cuatro hoabres estaban en 
Clifton• Traducción de la declaración de félix Martlnez., Condado de Graba1, Territorio de Arilona, L
E-943, Docto, 166, l.BSRE. 

<450> Tol!s zertuche Treviño, era propietario en Viesca de un altacén de abanotes llaaado La Ftontera, era 
aqente del Banco de Nuevo León, y representante de la Ceneceria cuauhté10C 1 la fábrica de auebles de 
la Cia. Industrial de Monterrey y de la casa de Ernesto Madero y Henanos. Y habla sido varias veees 
Presidente Municipal, Héxko ~n el siglo XX, Priaera Serie, México 1909-10, ~qs. 224-225. 

<451> Madero a Feo. senties., 17 de julio de 1908, en Madero, ~, Toao I, ~qs, 217-218. 
<~52> En dicieabre estaba arreqlando varios préstaaos a larqo plarn, CUtberland, 21MiL, p. 69. 
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12.2 Respuesta de Madero a esos sucesos y, principios que 
propugna 

Madero siendo un demócrata, desde 1904, se anticipó 
(después de Bulnes) al punto principal de la entrevista Diaz
Creelman: asegurar la paz en el marco del liberalismo. Madero 
fué el que mejor comprendió su significado: 

... intente;os recobrar nuestros derechos .•• en arMni3 con las aspiraciones de los liberales de 
nuestra Patria •453• ... dentro de los lialtes de la le¡. Porque la voluntad general esté representada 
en las Các1ras y porque tenga influencia en deteniinar quien ha de ser el sucesor del Gral. Dia:. 
·454· 

Destacando con ello que no seguiría una política 
porfirista de lograr algún cargo pidiéndoselo a Oiaz, "en 
cuestiones democráticas necesitamos sujetarnos a la mayoría" 
<c455», pues además "el porfirismo tendrá muy pronto que 
desaparecer por la muerte de su jefe" cc456u. Y que aspiraba a 
consolidar la paz, ºlo que queremos es perpetuar su obra de paz 
y orden, evitando ••. que su sucesor se encuentre investido del 
inmenso poder que él tiene, porque hay pocos Porfirios Díaz en 
quien se pueda depositar tal grado de confianza" cc457». 

Madero que permanecía a la espera primero, de una 
confirmación por Díaz de su entrevista con Creelman y segundo, 
desde 1906, de grandes acontecimientos que el pueblo necesita 
para despertar cc458»> 11 aprovechando una oportunidad 
constitucional como serán las próximas elecciones del Presidente 
de la República''... "será el momento oportuno... (para) 
reivindicar nuestros derechos, y poner al frente de la Nación a 
un hombre que sepa cumplir y hacer cumplir la Constitución" (en 
carta a Crescencio Villarreal en Del Rio), o como los sucesos 
magonistas, en 1907 a raiz de los sucesos de Rio Blanco queria 
iniciar su campaña "será una torpeza dejar pasar tan buena 
oportunidad, pues no es fácil que vuelva a suceder lo de Orizaba 
que tan honda impresión ha causado en todo el pais". El 
intervenir en las elecciones presidenciales se volvió un 
imperativo cada vez más viable por la entrevista Oiaz-Creelman 
(que abría las puertas de la politica presidencial a las 
camarillas políticas o a algún politice que pudiera captar en 

qs3> Madero a Paulino Martinez., 9 de nayo de 1906, en Hadero, 21!&.i!., Tono I, p. 159. 
<45~> " ••• sie1pre he opinado que luche1os dentro de los li1ites de la ley en las próxinas elecciones 

presidenciales ... si procedenos con enerqfa, obtendre11os un triunfo, que, aunque fuera parcial, seria 
de trascendencia para el país, pues se habría afinado la paz sobre bases 11ás duraderas 1 sólidas, y 
el país continuaría proqresando con 1ás rñpidez (no sólo 1aterial1ente} ... sino que taabién 
progresarian nuestras instituciones a 1edida que se educara el pueblo en las prácticas de1ocráticas•. 
Hadero a Euhlio Tre·dño ten san Antonio, Tex. l. 1 25 de febrero de 1907, Madero,~, To;o I, p. 
183. 

<455> Madero a Enillo Vá?quez., 20 de enero de 1909, ibidea, p. 301. 
<456> Madero a Victoriano Agüeros., 25 de octubre de 1~08, lbide1, p. 240. 
<457> Madero a r·;aristet Madero., 20 de julio de 1909, ibide1, p. 342. 
<456> Madero a Antonio santos., 14 de 1arzo de 1906, ibide1, p. 150. 

118 



torno suyo un apoyo consistente de otros politices para 
intervenir sobre Diaz o sin Diaz), no sólo para que éstas 
"dejarán de ser una forma ridícula, lo que debía ser la más 
sagrada de las protestas, la encarnación de las más nobles 
aspiraciones del ciudadano", sino también para evitar levanta
mientos armados, "debemos de ilustrar al pueblo ya sea por la 
prensa o por la cátedra (para que sepa) imponerse a los malos gQ 
biernos sin necesidad de revolución que afecta demasiado los in
tereses nacionales y nos exhibe ante el extranjero como una 
nación no civilizada y donde aún imperan los revoltosos 11 «459n. 

Luego de los acontecimientos de junio de 1908 Madero 
comenzó a actuar rápidamente mientras Diaz no era declarado 
públicamente candidato a la Presidencia de la República. 
Colaboró con Francisco de P. Senties en el folleto La 
Organización Política de México cc460u de sólo 32 páginas; ºsobre 
la conveniencia de que se formara un Part.ldo Democrático" cuyo 
nUcleo pensaba formar, sobre la reintegración del sufragio 
universal y la designación de sus candidatos por medio de 
Convenciones u461,,, el cual tuvo una buena acogida. Más tarde 
sugirió a Senties que Filomena Mata, el decano de .los 
periodistas independientes del pais y director del Diario del 
Hogar, entrevistará a Diaz para confirmar o no lo de su 
entrevista con Creelman ~~462». Para Madero era una ocasión 
crucial para sus fines: 

Yo creo que estanos ahora en uno de los nonentos historicvs de 11ayor iiiport3ncia para 
el porvenir de nuestra Patria y sólo un3 actitud enérgica, resuelta y abneqada de tcdos los buenos 
patriotas podrá sal'.1arl3 del precipicio a que la va orillando el actual régimen de cosas, pues si no 
se pone reaedio, va1os sequrae:ente por el ca1ino que nos hara perder nuestra nacionalidad, pues si el 
pais sigue soportando pacientenente el régiaen actual de Gobierno, irá aniquilando todas sus fuerzas, 
su virilidad, su energfa, su patriotis10, a la vez que se desarrollará des1edidanente el qusto por 
el lujo 'i la sed de riquezas, condiciones las nas favorables para aceptar un yugo e>:traño, ~ues 
los pueblos de 1ercaderes nunca han sabido defender su independencia. Por el contrario, si la Nación 
se desespera y recurre al canir.o antiguo de las revoluciones, sera dar un paso desastroso hacia 
atrás. El re1edio para evitar estos gra\•es 1ales, cree1os 1uchos que es reivindicar las prácticas 
republicanas; pero dadas las circunstancias actuales, la lucha para lograr este objeto se presenta 
dificilisi1a y sera necesario hacer abstracción de tlnld clast- ~~ ideas de partido para reconcentrar 
los esfuerzos de todos los buenos patriotas a conquistar los dos principios que tan hábilnente expuso 
"El Tie1po11 , en uno de sus editoriales: asequrar para sie1pre la paz sin que esto sea pretexto para 
que se ejerzan tiranias, y asegurar igualoente la alternabilidad del poder, a fin de que nu-:s~ros 
mandatarios sean los prileros en respetar la ley y no se aprovechen de su alta posición para 
vulnerarla .. 463n, 

Y ocupará en ello todo su tiempo y todos sus elementos u464n, 

<459> Madero a c.\'. Escobar., 5 de diciecbre de 1905; Madero a Rafael c. Hernández., 30 de enero de 1907, 
iblde1, paqs. 143 y 182. 

<460> Madero a Manuel H. J.legre., 17 de enero de 1909, ibi<le1, p. 294. 
<461> Senties, Francisco., La organización oolftica de México, p. 27, en Barrera, Qlt&ih, p. 273. 
<462> Madero a Líes. de la Paz, y Roe!., 8 de julio de 1908: Madero a Feo. Mtz. Ortiz., 18 de julio de 1906; 

Madero a Fllooeno Mata., 19 de julio de 1!08: Madero, Qlt&ih, Tono I, paqs. 214, 216 y 218. 
<463> Madero a Victoriano Aqileros., 23 de julio de 1908, ibiden, p. 219. 
<464> Hadero a Pedro 11. flores., 22 de febrero de 1909, ibiden, p. 321. 
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Por lo pronto: Mata no fue recibido por el Presidente, 
pretextando Diaz que habia sido lo dicho en la Entrevista con 
Creelman "un deseo personal 11 y que no dará una resolución ahora 
"cuando falta tanto tiempo para que llegue la oportunidad de 
comunicarla" u465»; y, El Nuevo Mundo, el periódico 
independiente de La Laguna, que habia apoyado a Madero en su 
campaña contra los sucesos de Viesca y a favor de la democracia, 
fue suspendido c<466» 4 

Madero, en tanto, enterado de la acogida favorable de 
la publicación del folleto de senties, comenzó a recabar datos 
para escribir un libro sobre La sucesión Presidencial en 1910, 
aprovechando ese gran acontecimiento que serán las elecciones 
presidenciales "pues contribuirá a agitar la opinión y a 
despertar el espíritu público" cc467n, estudiando en él 11 nuestra 
situación actual, el mal que acarreará al pais la continuación 
del poder absoluto y la necesidad de que el pueblo haga uso 
de sus derechos" cc46B», para formar después bajo estos supuestos 
un Partido Democrático netamente independiente que tenga como 
Programa Politice iSufragio Libre y No Reelección! «469», 

La formación de un partido democrático era, repetimos, 
con el fin de "evitarnos el seguir indefinidamente bajo un 
gobierno absoluto o de recurrir a medios violentos" «470,,. En 
este y en los anteriores planteamientos Madero se convierte a 
semejanza de lo sucedido en los Estados Unidos, en una 
progresista, en un reformador liberal que ansia impedir una 
nueva revolución ya sea social o personalista. En enero de 1907 
comentando los sucesos de Ria Blanco decia que han causado más 
alarma que las 11 explosiones de indignación de los obreros" y la 
ira ante "la sangrienta hecatombe 11 , "la imprevisión de los que 
originaron la desastrosa medida de arrojar a la calle a 10,000 

<t65> Porfirio Día: a filoneno Hata., 24 de octubre de 1908, en Villarello, ~, p. 110. 
<4~6> Madero a Carlos R. Menéndez., U de agosto de 1908, Madero, Qll.&.i.t.i,, To1:10 1, p. 225. 

El director de n «yevo Hundo de Torreón -un periódico independiente- pequeño propietario y 
3rrendatario (Plana, H:i.nuel, El reino del algodón en México, págs. 180 y 183), y correliqionario de 
Madero durante la canpaña estatal de 1905 (Madero, ~. Tono !, págs. 121-128) y tal vez 
influenciado por él, censuraba lo sucedido en Viesca co-ao un denócrata: 

La hipótesis de revolución politica nadie la acepta, porque aunque es cierto 
que el pueblo de Coahuila esta descontento con el actual estado de cosas en 
las esfera del poder, tallién es enteranente verdad que reclana, para reue
diarlas, el voto en los co1iclos y no las arias. (El lluevo Hundo., Torreón, 
Coah., Do1inqo 28 de junio de 1908, HÚll. 9, hño 11. l Los de16eratas coahui
lenses teneDos confianza en que uniéndonos para reclacar tena!Dente el ejer 
cicio de los derechos ciudadanos, lleqareaos a hacer iaperar en nuestra Pa
tria las leyes vigentes del sufragio universd de las cuales hoy se burlan 
los funcionarios públicos. (El lluevo Hundo., Torreón, Coah., Doüingo 5 de 
julio de 1908, Húa. 10, i.ilo 11.) 

<467:· Hadero a T. Esquive! Obregón., 25 de febrero de 1908, Hadero, ~' To110 I, p. 326. 
<468> Madero a E. Madero., 30 de dicie!!lbre de 1909, ibide11 1 p. 282. 
<469> Madero a feo. de P. Senties., 25 de dicienbre de 1~08, ibiden, p. 2il. 
<470> Madero a s. Roe!., 25 d• julio de 1~ry8, ibiden, p. 220. 
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obreros, hecho sin precedente en la historia del mundo" ••. 
"Nuestra misión va a ser encauzar por las vias democráticas, 
todas esas inquietudes vagas, y esos deseos de mejorar que 
podrán causar un trastorno al pais, si no le presentamos en las 
prácticas democráticas una válvula de seguridad 11 u471)). Y 
al igual que Francisco Bulnes, aseveraba en una carta dirigida 
a Porfirio Diaz "la Nación toda desea que el sucesor de usted 
sea la ley" «472)), o sea la Constitución, la cual establece el 
régimen democrático «473» (art. 40. Es voluntad del pueblo 
mexicano constituirse en una república representativa, 
democrática, federal •.. ). En la decisión de Madero influyeron: 
las revueltas magonistas; el mismo régimen porfirista 11 un 
poder absoluto que usted llama patriarcado" •t4 74,,; la entrevista 
Diaz-Creelman 11 hay que constar que con esas declaracione que 
hizo a Creelman tenemos un arma poderosa": el 1n1c10 de la 
campaña reeleccionista en agosto; y la posible muerte del 
Presidente .. 475,,. 

El programa de Madero incluia como puntos primeros el 
Sufragl.o Libre, y la No Reelección y como fin último la 
instauración del régimen democrático, por medio del Partido 
Nacional Democrático, asegurando la paz por la alternatividad de 
los gobernantes y, por la elección de éstos en convenciones en 
las cuales surgirán los candidatos, asi "el partido tendría vida 
propia" «476,,, un partido independiente sin compromisos con 
algün politice prominente. Entre los objetivos primeros y 
finales Madero al tomar parte en el folleto de Senties nos 
delinea la politice futura del Partido Democrático 11 una vez que 
se obtengan (los primeros principios), y que las Cámaras estén 
integradas por representantes legítimamente nombrados por el 
pueblo" (en palabras de Daniel Cosio Vi llegas): 

i1pulsar la vida independiente de los 1unicipios ... iapulso extraordinario a la educación pública ... 
dis1inuirse las responsabilidades del Presidente de la Reptlblica y a1pliarse las de sus secretarios 
de estado ... 1oralizar el poder judicial, \'olver al jurado popular co10 juez de los delitos de 
ilprenta y fortalecer la institución del a1paro ••• propone el reconociniento de las 11inor1as ... 
que se reparta (la tierra} 1inuciosa1ente, para lo cual propone un iapuesto pr<><Jresivo sobre los 
terrenos incultos •.• y (evitar sean vlcti1as de los terratenientes la clase indlqena) .•• (y para) 
distribuir equitativaaente la riqueza pública (se fone) una leqislación que establezca el 
equilibrio entre a.aos, capitalistas, obreros y sirvientes .,477,., 

Estos proyectos aunque no debemos tomarlos 
Madero, nos muestran muchos de los temas que 

todos como 
ha manejado 

de 
ya 

<471> Kadero a reo. de P. Senties., 19 de enero de 1907¡ Madero a J. Espinosa, 15 de septiembre de 1908, 
ibidel, páqs. 179 y 230. 

<472> Madero al Gral. Porfirio Dlai., 2 de febrero de 1909, lbideo, p. 316. 
<473> Madero a Roe!., 25 de julio de 1908, ibide1, p. 220. 
<171> Madero al Gral. Porfirio D!a1., 2 de febrero de 1909, lbide1, p. 316. 
<175> Coslo, ~. Parto Sequnda, p. 771; Madero a José Espinosa., 8 de aqosto de 1908 y Madero al Lic. 

Santiaqo Roe!., 25 de julio de 1908, Madero, !/R.&il., !010 !, páqs. 221-225 y 220. 
<116> Madero: a Victoriano Agüeros., 23 de julio de 1908; al Lic. Santiago Roe!., 25 de julio de 1908; a 

Francisco de P. Senties., 2S de dicielbre de 1908, Madero, ~. To10 !, páqs. 219, 220 y 273. 
<117> Coslo, QP&.ih, Parte Sequnda, ~· 181-785. 
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antes co~o la vida independiente de los municipios, la 
ampliación de la educación, y otros después, como no tocar el 
régimen de la propiedad. Medidas que como el Progresismo iban a 
prevenir una revolución como la maqonista. Los exiliados 
buscaban hacer ver a los obreros y campesinos que su situación 
se debia a una organización política y económica injusta, Madero 
reconocía ese desequilibrio pero ofrecía como remedio legislar: 
acuerdos entre los implicados, patrones y trabajadores, 
no despojar. Madero compartía con los magonistas la critica al 
régimen porf irista pero estaba en contra no sólo de los métodos 
violentos de éstos sino también de las proposiciones sobre 
politica social desarrollada por los magonistas, que iban para 
estas fechas, en el sentido de una acción equitativa no de la 
legislación sino de la distribución de la riqueza. La mención 
en La Organización Politica de México define fehacientemente la 
postura de Madero ante los temas abiertos por el magonismo. 

En diciembre de 1908 nace el Partido Democrático, el 
primer partido de oposición, de tendencia reyista, Madero no 
está ni estará entre sus miembros, Senties si. En el Manifiesto 
del Partido, aparece aqui una precisión de la cita del folleto 
de Senties, la promulgación de leyes sobre accidentes de trabajo 
c<478,,, disposición como dijimos, tendiente a evitar la atracción 
obrera por los magonistas. Así el Partido Democrático, y 
Madero, que formará después el Partido Antirreeleccionista 
aunque dejan de lado la politica social tan ampliamente 
planteada en el Programa del Partido Liberal Mexicano en 1906 se 
convertirán en la alternativa moderada de los liberales 
descontentos, -luego de la promesa de Diaz de poder contender 
libremente en elecciones-, con sus métodos pacificas, 
desbancando a los magonistas, de ser los principales opositores 
a Porfirio Diaz, después de 1908. 

<478> Guerra, 2P.&1L., Tono Il, p. 119. 
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XIII. SITUACION DE LOS MAGONISTAS AL FINALIZAR 1908 

si para Madero las insurrecciones magonistas fueron de 
temor: acabar con la paz en que fructificaron sus negocios y, de 
oportunidad: porque 11 han venido a causar honda y penosa 
impresión en toda la República ••• indican perentoriamente la 
urgencia y la oportunidad de principiar nuestra campaña 11 -sino 
lo hizo en 1906 cuando los sucesos de Río Bl¡:inco «4 79u, si lo 
haria luego de los de 1908-, para los magonistas fueron de 
consternación. Antonio de P. Arauja el principal lider 
magonista en el centro de Texas y organizador del ataque a Las 
Vacas, alentaba a sus seguidores con supuestos levantamientos y 
triunfos en Guerrero y Sierra del Burro, Estado de Coahuila y 
Mexicali, Territorio de la Baja California cc480u. La respuesta, 
extrema, de los gobiernos mexicano y norteamericano fueron: 
enviar tropas a la frontera, el primero seis compañías de 
caballería, y et otro tres, a lo largo de las aduanas 
fronterizas de ambos paises en el río Bravo o481n; en Arizona se 
continuó dando la colaboración entre las autoridades mexicanas 
y norteamericanas para vigilar a los liberales descontentos y a 
los magonistas en Clifton, Metcalf y Morenci ante la 
posibilidad de que fueran a agitar a Cananea t<482»; las medidas 
de Roosevelt contra la circulación de publicaciones con 
tendencias anarquistas empezaron a tener sus frutos <c48Jn; y un 
juez federal en El Paso encausó por violaciones a las leyes de 
neutralidad y/o por conspiración a los responsables de los 
ataques ~ Palomas y Las Vacas, como a los detenidos en junio en 
El Paso, incluyendo a Ricardo, Villarreal y Librado c<484n que 
fueron incomunicados siete meses, de julio a enero de 1909 
c<485u, contra esta medida, por lo menos durante más de la mitad 
de ella, "que es una vergüenza, -diría Ricardo en octubre- no 
hay una boca honrada que lance un grito" «486». 

La opción más viable y segura que representaron Madero 

<479> Feo. l. Madero a Fernam!o Iglesias calderon., 30 de enero de 1907, en Madero, 2R.&.1L., Toto 1, p. 181. 
<180> Araujo a Refona, Libertad, y Justicia., El Reno, Okla., 15 de julio de 1908, L-E-937, Docto. 210, 

ABSRE; Cockcroft, ~. p. 145; Cartas de Arauja a correligionarios en Stockdale, Rotan y Austin, 
Teras, en L6pe1 -cortés, Ei P1rtido Liberal,.., ~· 171 a 175. 

<481> Enrique c. Cteel a Robert Bacon Srlo. lnt. de Estado de los E.U.A., Elbajada de México, WilSblnqton, D. 
c., 30 de julio de 1908, L·E-938, Docto. 126, AHSRB: José P. Godoy Prioer Srio. lnteriJo de la 
Elbajada de lkldco en los E.U.A. al srlo. de Rel1ciones Exteriores (en lkldco, D. P.)., Washiw¡ton, D. 
c., 14 de septlelhre de 1908, L·MU. Doctos. ll8, 148 y 119, AHSRE. 

<482> Arturo M. Ellas al Srio. de R. B. (en lkldco, D. P.)., Consulado de México, TUcson, Arb., 17 de 
septieabre de 19Da, en Gon1Ue1 Raalm, ~. p. m. 

<483> TOl!S s. Labrada a '!sti11do C01pañero•., 20 de julio de 1908, L6pez-Cortés., Bl Partido liberal.,,, 
p.lgs. 219-220. 

<484> Antonio v. Lo1eli al Srio. de R. B. (en México, D. F.)., Consulado de !léxico, Bl Paso, Tu., 24 de 
octllbre de 19Da, L-E-943, Doctos. 327-328, ABSRE. 

<485> Cocltcroft, 2M!L, p. 144. 
<486> iw:Ja ?alaver• a Ricardo Flores Hagón., Los Angeles, Cal., 4 de octllbre de 1908, en Gon1álei Raalrez, 

2M!L. p. 181. 
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y el Partido Democrático ante la posible contienda de partidos 
en las próximas elecciones presidenciales y las medidas 
antimagonistas en los Estados Unidos redujeron casi a la 
inmovilidad, a la desesperación u487>>, a los tenaces magonistas. 
De los tres principales centros organizadores de mediados de 
año, 2 casi se paralizaron por los arrestos y condenas de 
sus dirigentes: de Prisciliano Silva a dos años en octubre 
cc488n: y de .lr\ntonio de P. Arauja detenido en septiembre cc489» 
y sentenciado en enero de 1909 a dos años y medio de arresto 
por dirigir el ataque a Las Vacas cc490». El centro que 
permaneció completo, salvo Enrique, fué el de Los Angeles 
donde se encontraba Maria Talavera la compañera de Ricardo 
y afiliada al Partido Socialista, Modesto Diaz el director 
de Revolución, F. H. Arizmendi el dueño de la imprenta, Fidel 
Ulibarri, el cajista, Lázaro Gutiérrez de Lara, fernando 
Palomarez (el del viaje frustrado a la zona yaqui), N. F. Loya 
y otras 7 personas u49ln. De este grupo de California 
los dirigentes eran Maria Talavera, quien sostenía una 
comunicación furtiva con Ricardo, y Ulibarri, (<492» son a ellos 
a los que Ricardo da instrucciones, pues Modesto está en 
vísperas de TI\orir l<49 Jn y Gutiérrez de Lar a no es ya de las 
confianzas de Ricardo u494n. 

Pero cuando más parecía el final de la actividad 
magonista, los socialistas apoyaron otra vez a los maqonistas: 
"defensores de los derechos del pueblo11 ••• ºnuestros camaradas 
en la revolución social .•. victimas de una conspiración 
asquerosa entre dos gobiernos capitalistas para ejecutarlos", 
palabras estas de un articulo publicado en el periódico Appeal 
to Reason (Girard, Kansas), reimpreso como folleto con las 
fotografías de Ricardo y otros <(495n, y escrito por el candidato 
socialista a la Presidencia de los Estados Unidos, Eugene v. 
Debs, quién lo repartía en los lugares que visitaba. En su 
campaña Debs sostuvo la causa de la Junta, en Los Angeles ante 7 
mil personas habló más de los exiliados que de su mismo programa 

<487> Cartas de Ricardo desde la prisión, subrepticianente, a Muta !alavera., Los kngeles, Cal., 20 de 
septie•bre, 4 de octubre ·¡ 6 de dicienbre de 1908, en ibiJ.en, pags. 168, 169 '/ lSl. 

qss> k. 1.', Loneli al srio. de R. L, 26 de abril de 1909, en ibiden, p. 222. 
qg9) 'i'ouás s. Labrada a Mnuy señor !110 V anigo•., Austin, Tex., dicienbre de 1908, en López y cortés., n 

partido LlV.ral..,. págs. 222-223; Raat w.,.tih, p. 184. 
<490> consulado de Hér.ico, Del Rlo, '[ex., 22 de enero de 1909, Docto. 1351 ABSRE. 
<491> Enrique c. Creel a Roberto Bacon., Et1bajada de Héxico, fiashinqton, o. C., 21 de julio de 1903, L-E-

918, Docto. 16, !.~S!E. 

qn;- Librado Rivera desde la prisión, subrepticianente, a su esposa Concha., Los kngeles, Cal., fiMs de 
1908, en Gonzále? Ratlre?, ~, p. 192. 

q~J> Maria Talavera, subrepticianente, a RfM., los Angeles, cal., 25 de septienbre de 1908, en González 
Ra11ra?., .QA&iL,, p. 166. 

<49~> Ricardo desde la prisión, subrepticianente, a Maria Tala•1era., Los Angeles, Cal., l de novienbre de 
1908, en Gonzalez Ranlre:, 9.P.&i.t., p. 184. 

<495> José f. Godoy al Srlo. de R. E., Eubajadi! d• l\éilco, Washington, D. C., JI de octubre de 190¡, <n 
González Raairet, ~'p. 211; A. v. to1el1 al Srio. de R. E., Consulado de México, El Paso, 1ex., 
26 de abril de 1908, en ibidi;n, p. 222; Raat, ~' p. 57. 
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H496H. Los socialistas apoyaban también económicamente a 
Ricardo, Villarreal y Librado u497n, y realizaban 
manifestaciones a favor de éstos frente al Palacio Municipal 
de Los Angeles donde se discutían 11 al aire libre y sin reserva 
alguna los actos de nuestro Gobierno, la deficiencia de nuestras 
instituciones, la conducta de nuestros hombres públicos y 
el porvenir de la República .•. señalando como victimas del 
deber y del patriotismo a los reos ... " o498u. 

La Prensa volvía a jugar su doble papel, por una 
parte a favor de la libertad y en "pro de intereses 
imperialistas por otra: en Los Angeles, Los Angeles Herald, 
reproducía artículos magonistas cc499u; en Tucson apoyaban 
a éstos el periódico socialista The Bordar y el 
Defensor del PUeblo cc500,,; y era la oportunidad para presionar 
al gobierno mexicano a través de ésta, atacando las medidas 
tomadas por el ministro de Hacienda, José Yves Limantour, 
para regular en algo las inversiones extranjeras en 
México, -luego de lograr que el gobierno controlara los 
ferrocarriles- murmurando que la nueva ley minera ºen opinión 
de reconocidos observadores" persigue limitar el capital 
extranjero en la minería. Criticas dirigidas contra el 
Ministro por que éste podría ser el sucesor de Diaz 
contra quien arremeten también pues "ha sido prácticamente 
un dictador constitucional e ilustrado por mucho tiempo" 
cc501u. 

Los beneficios del apoyo de los socialistas tardarían, 
pero evitaban de nuevo posibles deportaciones y ayudarían 
a la eXcarcelación de Manuel Sarabia en diciembre cc502», 
y a la defensa tanto de Ricardo, Villarreal y Librado 
presos en Los Angeles, y en Arizona a partir de marzo 
del año siguiente, como de Arauja <<503». Pero ello no 
pudo detener la efectividad de la vigilancia por tropas 
en la frontera, y en los pueblos norteamericanos allende 
a ella. Los incansables magonistas que preparaban nuevas 
agitaciones en casas Grandes, Chih., y en cananea, son., 

<496> HarJa, subrepticia1ente, a Ricardo., Los Angeles, Cal., 17 de septieabre de 1908, en González Raaírez, 
2l!&ll., p. 167. 

<497> Librado Rivera, subrepticiaRnte, a su esposa Concha., Los Angeles, Cal., fines de 1908, en ibide1, p. 
193. 

<498> Enrique c. Llorente al Srlo. de R. E., Consulado de los E.D.H., Phoenlx, Arlz., 24 de octubre de 1908, 
en lbide1, p. 209. 

<499> Iblde1. 
<500> Arturo H. Ellas al Srlo. de R. E., Consulado de los E.D.N., Pboen1', Arh., 4 de enero de 1909, en 

González Ra1lre1, ~.p. 215. 
<501> The South Alerican Journal, London, July 18, 1908, recorte enviado a la SrJa. de R. E. en Mé11co, D. 

F. por N. Covarrubias de la Leqación de los E.D.M. en Londres, Inqlaterra, L-E-938, Docto. 140-1, 
ABSRE. 

<502> Ibide1. 
<503> José F. Godoy al.Srlo. de R. E.,. Elbajada de Hédco, Washinqton, o. c., 17 de nov!01bre de 1908, y 

Arhona Deaogat., Phoenix, Arh., 19 de dicieabre de 1908, en González Ra1írez, ~, p&gs. HS a 
147: Raat a.rlh. p. 154 • 
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tal vez dirigidos secretamente por Praxedis desde los 
centros mineros de Arizona y Nuevo México, fueron llevados a 
una embosc~da por la alerta oportuna y la vigilancia 
estrecha de las autoridades de Arizona y Sonora, siendo 
presos al internarse en México «504u. 

Asi, al finalizar 1908 los principales dirigentes 
del PLM con excepción de Enrique y Praxedis, estaban en 
la cárcel. La organización sediciosa en el oasis texano 
parecia llegar a su final, la libertad de expresión con las 
medidas antianarquistas impedían cualquier circulación de 
articulas en esa dirección, los temerosos correligionarios 
fueron cesando sus cuotas y el tercer número de Reforma, 
Libertad y Justicia aparecido en diciembre, seria el ultimo 
«505n. En Arizona, Abraham Rico, mayordomo de una mina 
y uno de los fundadores con Praxedis de la Junta Auxiliar 
"Obreros Libres", en Morenci, estaba bien vigilado, junto 
con otros liberales conocidos ahi y en Metcalf u506n. Y, aunque 
subsistía un centro director en Del Ria, Texas, cuyo 
jefe, también director del periódico 1810, crecencio Villarreal 
Márquez buscaba "levantar los ánimos de sus correligionarios 
a quienes el último fracaso ha desmoralizado bastante" 
u507u; y en Los Angeles el núcleo magonista completo estaba 
en plena actividad para defender la causa de los exiliados 
con el apoyo de los socialistas y la IWW cc50Bu: y no 
estaban encarcelados aunque si encausados Enrique y Praxedis: 
no hubo nuevos levantamientos ni agitaciones hasta 1910, 
bajo el amparo de la revolución maderista. 

El freno más eficaz contra los rnagonistas, luego 
de las repercusiones de la Entrevista Diaz-creelman; más 
que la prisión, diría el recluido Rivera 11 Nuestra fe 
inquebrantable por el triunfo no se amedrenta nunca" u509n, el 
envió de tropas y la vigilancia de detectives: fué la 

<51.H> Arturo H. Elias al Srio. d~ R. r., Consulado de Héxico, Tucson, Ariz., 17 de septienbre de 1903, y 
José G. Carrillo a Arturo H. Elfas., Horenci, Ariz., 2 de novie1bre de 1908, en González Ranirez, 
QP.&i!,., pags. 164 y 211-212: Da<:laración de Félix Kartlnez., Condado de Grabas, Territorio de 
Ari:cna, septiecbre de 1908, L-E-943, Docto. 166, AHSRE. 

<505> Cartas de To1ás s. Labrada desde Austin, Tex.,: a Praxedis Guerrero., 14 de agosto de 1908; a Ascencio 
soto., 23 de septieubre de 1908; y a ~cuy señor mio y aaigo~., dicieubre de 1908. Y, carta de Araujo 
a!. c. Hernándei., Kc. Alester, Okla., 22 de agosto de 1908, en Lópe! y Cortés, ~ 
~' págs. 220 a 223. 

<506> José G. Carrillo a Arturo H. Elfas, (en Tucson, Ariz.)., Horenci, Ariz., 2 de novieabre de 1908, en 
Goniále1 Raalrez, ~' págs. 211-212. 

<507> Félix Martlne? al Redactor de !a!O., Aguscalientes, Ags., 1 de agosto de 1908, L·E-855, Docto. 42, 
AHSRE; A. V. Lo1elf al Srio de R. E., Consulado de los E.l!.H., El Paso, Tex., 29 de julio de 1908, 
Docto. 62, !JISRE. 

<508> Hodesto Día? a Manuel c. Esca13illa, sin fecha, pero por la aención que hace de que Manuel Sltabia se 
encuentra en la cárcel de este condado de Los Angeles, se colige que está escrita entre dicieubre de 
1907, cuando se arrestó a Sarabia, y abril de 1908, pues el 8 de uyo de este llltilo año fué 
trasladado a Tolilostone, Arl!.: Raat, 9¡¡,_til,., p. 154: Gon14le1 Ra1lre1, ~. p. 223. 

<509> De Librado Rivera a su esposa Conch•., Los Angeles, Cal., dicielbre de 1908, en Gon1ále1 Ra1ire1, 
~.p.192. 
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incomunicación en julio de Ricardo el Presidente de la 
Junta, quien era la autoridad indiscutible, el jefe, "le 
citoyen B", quien dictaba qué o no hacer <<510» ª Así. el 
movimiento cayó en la inmovilidad. Abad de Santillán un escritor 
avalado por Librado Rivera, el seguidor fiel de Ricardo, 
criticaba y resumía asi lo logrado por la Junta desde el punto 
de vista magonista, en estos 3 años y lo que sucedió después: 

El pueblo 1ericano, a causa de la labor de Ricardo Flores Haq6n y de sus coapaJicros, coaenz6 a 
reflexionar y a querer en todas partes un catbio de la situación. Pero con ese despe::tar del pueblo 
aparecieron los arribistas de la polltica, los caudillos, los aventureroS dispuestos a aprovechar los 
anhelos de e1ancipaci6n de las qrandes 1asas para sus fines personales y sus albiciones •511~ 

Los descontentos ante la opción de una lucha contra el 
régimen: violenta y reformas radicales siguiendo a los 
magonistas, y electoral y pacifica con cambios raoderados a loo 
maderistas. Para los que como Madero criticaban a los primeros 
de sumamente exaltados y sus métodos, ser demócrata era una vía 
lógica ante las posibilidades dadas por la Entrevista Diaz
Creelman, para los seguidores o posibles seguidores, la 
alternativa maderista fué también la suya ante los fracasos de 
las revueltas, de las agitaciones y el letargo en que entraron 
luego de la incomunicación de Ricardo. En julio de 1909 un año 
después de los sucesos de 1908 se instalaban varios clubs 
antirreleccionistas uno en Texas y dos de obreros en Puebla 
<«512n. Se iniciaba de este modo otra etapa, la del intento de 
la revolución pacífica con la ley y la serenidad en la mano. 

. Por lo pronto los magonistas dejaron en claro dos 
cosas: el incumplimiento de la Constitución; y el buscar 
disposiciones de acuerdo al Programa Liberal de Saint Louis 
creado en el seno de un país industrializado como los Estados 
Unidos y su movimiento obrero, para proteger a los trabajadores 
de los patrones, de la desigualdad y la explotación heredada y 
de los efectos negativos de la naciente industrialización en 
México sobre los pobres "obligando al capital inconmovible a 
obrar con menos avaricia y mayor equidad", con medidas que el 
mismo Ricardo llamaba de avanzadísimas en su tiempo, pero que 
evitarían a la larga aplicándolas, la revolución de los 
desamparados -muchas de esas medidas asentadas en el Programa 
serian implantadas en la Constitución de 1917-, o una revolución 
personalista con su apoyo como lo harian los siguientes lideres 
de lo que se ha llamado la Revolución Mexicana. 

<SlO> La separación de Manuel 5arabla fué 1!s que por no aceptar el anarquls10 -1ucbos sequlan si- fieles 
a la Junta sin estar convertidos al anarqu1s10, 1.15 bien iqnorando que los dirigentes de esUi sequian 
esa doctrina- f"' por ser contrario a la jerarqula autoritaria de Ricardo, en palabras de 5arabla: 
'luchar por la emclpacl6n de la clase proletaria sin que tenqa que dar o pedir cuenta de 1ls 
acciones", Manuel Sarabia a Alejandro Alvarei., Tucson, Ariz., 6 de novieabre de 1908, e1 Gonz4lez 
Rnlm, llR&lh, p. 213. 

<511> Abad, llR&lh. p. 59. 
<512> Madero: a Félix F. Palavlcinl., 23 de julio de 1909, a Elilio !bañei., 17 de julio do 1909, en 

Madero, llR&lh, p.lc¡s. 347 y m. 
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CONCLUSIONES 

El Escenario y los Actores 

El modelo económico porfirista de fomentar y proteger 
las inversiones extranjeras y nacionales, y el fortalecimiento 
del poder central bajo una dictadura oligárquica y liberal, 
dieron al Porfiriato sus más grandes logros, de acuerdo al lema 
positivista de orden y progreso. Una paz como nunca antes en 
forma tan prolongada y efectiva habia vivido el México 
independiente y un desarrollo económico impresionante, en el 
marco de la segunda revolución industrial con un crecimiento de 
la producción del doble que el de la tasa de población tuvieron 
sus contrapesos, pues si bien la paz perduró y el progreso 
fructificó donde: el 97% de la propiedad de la tierra la poseían 
hacendados y rancheros, donde se fomentaba el monopolio de la 
gran industria y el gran comercio mediante exenciones de impues
tos y liberalización de aranceles, y donde la dirección e iniciª 
tiva de los bancos estaba en manos de un reducido número de fi
nancieros, por otra parte: sólo el 2% de la tierra era controla
da por pequeños propietarios y el 1% por las comunidades; el 
salario mínimo real cayó en términos de 1877 -a excepción de la 
mineria donde aumentó el doble-, en el campo donde abundaba la 
mano de obra disminuyó aún menos que en ese año y en la indus
tria llegó a ser el mismo; el número de enfermedades infeccio
sas, contagiosas y virulentas se incrementó; disminuyó el ritmo 
de crecimiento de las masas rurales n513». En el renglón políti
co el orden porfirista privilegió a unos en contra de otros, 
muchos de los privilegiados permanecieron en sus mismos o en di
ferentes puestos los 34 años del régimen, esta prolongada inmovi 
lidad afectó: a las nuevas clases medias, producto del progreso 
porfirista que encontraban obstaculizado su ascenso«514n; o bien 
a los grupos o camarillas de politices que estuvieron dentro y 
ya no lo estaban o se hallaban insatisfechos con lo que tenian. 

La prédica y la subversión magonista fueron dirigidos 
a esos sectores o grupos liberales afectados 11 en sus necesidades 
y aspiraciones" por los logros porfiristas, aunque su apoyo para 
tales fines será sobre todo la clase media. Con sus objetivos 
expuestos en el Programa del Partido Liberal Mexicano y de que 
la iniciativa la tomen los obreros de acuerdo al anarcosindica
l ismo, modalidad del anarquismo que se volvería la predominante 
dentro de esa corriente a partir de 1900, atraerán o buscarán 
agitar a los trabajadores de las principales industrias en Méxi
co, ahi están la huelga y el motín en cananea y Río Blanco, los 
nuevos intentos en esos lugares y en Santa Resalía, Nacozari, 
Monterrey, Matehuala y La Paz. Con tan sólo un lenguaje y una 
argumentación liberal captarán a los politices desplazados o 
contenidos por otros grupos políticos en sus lugares de 

<513> Rosenn:eig, remando., "El desarrollo econónico de Hético de 1877 a 1911", El Tria2stre Econónico, 
XXXll, p~gs. 405 a 454. 

<5141 ·'conclusión senejante lleqa Saith, Pe.ter B., Los laberintos del poder, págs. 119 .. 120. 
129 



residencia, ahí están los acontecimientos de Casas Grandes, 
Viesca, San Juan del Mezquital, Sur del Estado de Veracruz y, 
posiblemente los de Guadalajara, Uruapan, Oaxaca, Tamasopo, 
Alaquines, Parral y Jiménez. Y, por el Programa del PLM y el 
discurso liberal Toribio y la Zona Yaqui. 

El apoyo a los planteamientos magonistas no sólo se 
dio en México sino también en los Estados Unidos. En el vecino 
pais del norte residían miles de trabajadores mexicanos 
expuestos sin defensa alguna del gobierno mexicano ademá3 de la 
explotación en sus lugares de trabajo (como sucedía en México), 
a la discriminación y a la segregación social, política y 
laboral, a la que se veían enfrentados también los 
norteamericanos de origen mexicano. Ahí como en México la clase 
media liberal fué también el sostén principal del ideal 
magonista, la que sabia leer, que conocia las leyes, que 
comprendía el código liberal manejado por los magonistas y la 
cual apoyó y organizó los ataques de Palomas, Jiménez, Las 
Vacas, y las fallidas irrupciones de Agua Prieta, Camargo, Nava 
y Toribio, as! como las agitaciones de Nacozari, Cananea y casas 
Grandes. En los Estados Unidos, la tierra de la libertad; 
conseguirían: con su lenguaje liberal el apoyo de la prensa 
liberal norteamericana y de muchos liberales; y con un discurso 
socialdemócrata en el Programa del Partido Liberal Mexicano la 
ayuda de los socialistas y la simpatía de la AFL. Y con sus 
veladas o claras posiciones anarcosindicalistas la coincidencia 
con la IWW sobre todo a partir de 1908. En los Estados Unidos, 
la potencia imperialista, atraer!an las miradas y las acechanzas 
de quienes querían más facilidades aún que las otorgadas por los 
estrategas porfiristas, una influencia ''eficaz'' en la política 
mexicana, y seguridad duradera para los inversionistas, posturas 
que eran vertidas o enmascaradas en la prensa liberal 
norteamericana, o que bien buscaban beneficiarse de los ataques 
por esta prensa al régimen porfirista. 

Los Magonistas 

Ricardo Flores Magón claro antiporfirista, 
participante en el Congreso Liberal de San Luis Potosí 
-manifestación de una discrepancia entre los liberales en el 
poder-, buscó encauzar tal reunión hacia una actitud 
antiporfirista sin conseguirlo, no obstante ello, mantuvo luego 
de suspendido el Congreso, ese propósito a través de los 
suscriptores de Regeneración. Los temas del Congreso: educar al 
pueblo, crear ciudadanos, vigilar los actos de los funcionarios 
públicos, y el anticlericalismo, resultaron insuficientes a 
Ricardo y a sus más cercanos seguidores puesto que pasaron de 
esos reclamos a la crítica a la dictadura, a la oligarquía, al 
extranjero y al antirreeleccionismo como fruto de sus lecturas 
anarquistas. 

Las diferencias entre los jacobinos moderados y los 
jacobinos radicales no importaron al régimen quién los acosó a 
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ambos hasta que decidieron los dos grupos exiliarse a Laredo, 
Texas. En los Estados Unidos las diferencias se mantuvieron 
entre los exiliados hasta 1905, año en que se volvieron 
definitivas cuando los radicales entablaron relaciones con 
anarquistas rusos, españoles y norteamericanos. El Anarquismo 
potenciaría sus criticas al régimen: de la desconfianza en el 
gobierno pasarían a la lucha contra toda autoridad, de su 
anticlericalismo pasarian a la lucha contra la religión, de su 
oposición a la farsa de elecciones a la acción directa y a la 
lucha subversiva, de la critica al poderoso y el extranjero 
contra la propiedad privada y la clase dominante. su paso al 
anarquismo tuvo su origen en la lectura, sus amistades y en las 
circunstancias: primero el encarcelamiento, luego el exilio, su 
conversión con los radicales norteamericanos, y la represión. 
Los magonistas tomarían del liberalismo su discurso público y 
del anarquismo su estrategia. De la combinación de liberalismo 
y anarquismo surgió el magonismo. 

Las olas de estrépito y sus consecuencias 

cuando los magonistas se decidieron por la 
insurrección, y no por la vía legislativa es decir por contender 
en elecciones, provocaron -a pesar de sus fracasos en conseguir 
una insurrección nacional permanente- situaciones embarazosas al 
gobierno mexicano, a los inversionistas extranjeros y a la 
oligarquía nacional. 

La primera ola, que sacudió Cananea, Jiménez, el sur 
del Estado de Veracruz y Rio Blanco, a pesar de que los motines 
y revueltas fueron reprimidos y controlados los implicados a 
quienes se encarceló o asesinó, averió la imagen porfirista de 
orden y progreso bajo la cual se atraían y se protegían las 
inversiones nacionales y extranjeras, inversiones que eran el 
pilar de la politica mexicana. En los Estados Unidos -país 
vecino, primer inversor en México y la potencia imperialista de 
América- se expandió el temor (lo que Raat llama el espectro 
"Cananea") de un complot contra los norteamericanos, un 
levantamiento para el 16 de septiembre, y de que al morir Diaz 
sucederían nuevas revueltas, lo que ocasionaría no sólo que no 
se invirtiera en México o se desinvirtiera sino que para el 
gobierno norteamericano significaría un problema un vecino 
inestable. Por lo que el gobierno mexicano se vio obligado a 
realizar primero un estudio de las causas de los disturbios y 
segundo ante el dilema ocasionado, exterminar a los magonistas. 

La siguiente ola tuvo como actor principal no a los 
magonistas -debilitados por el acoso, los arrestos y la crisis 
de 1907- sino al gobierno mexicano, puesto que durante todo 1907 
buscó acabar con los liberales radicales exiliados en los 
Estados Unidos con resultados no del todo satisfactorios, pues a 
pesar de no poder deportar a éstos lograron al menos que fueran 
encarcelados los principales. Pero al inmiscuirse en los 
Estados Unidos para perseguir y deportar los agentes porf iristas 
a los magonistas, utilizaron métodos ilegales que provocaron la 
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ira de la prensa liberal, de los liberales, de los socialistas y 
de la AFL (estos dos últimos simpatizantes del Programa del 
PLM), provocando un escándalo peor que el de 1906, ya que ahora 
al divulgar la prensa y los liberales norteamericanos los 
motivos de los exiliados mexicanos, las persecuciones y los 
métodos ilegales -algunas veces en colaboración con funcionarios 
federales, estatales y municipales norteamericanos- usados por 
las agencias de detectives contratados por el gobierno mexicano, 
los magonistas fueron conocidos por la opinión pública 
norteamericana. 

La consecuencia de esta segunda ola fué la entrevista 
Diaz-Creelman. Oiaz esta vez tuvo que demostrar a la poderosa y 
peligrosa prensa norteamericana que no era un dictador y 
reafirmar al gobierno y a los inversionistas norteamericanos que 
su régimen habia sido, era y seria eficaz para mantener la paz 
interna, la seguridad de los inversionistas norteamericanos, y 
de que su muerte no traería nuevas revueltas. La demostración 
que D!az estableció fué a través de una entrevista, mediante 
palabras no mediante hechos, en esta estuvo mezclado el gobierno 
norteamericano interesado en tener un vecino más seguro, pero 
también un presidente más a la mano. La afirmación de que 
renunciaría y apoyaría una democracia satisfacía a la prensa 
norteamericana, a los liberales, a los inversionistas y al 
gobierno norteamericano. Entrevista que llevó a su vez a la 
primera información antimagonista en aquella prensa. 

La Ultima ola, la de los disturbios de Viesca, Las 
Vacas y Palomas apresuró a la contienda presidencial a Francisco 
Ignacio Madero, miembro de una de las más importantes familias 
de empresarios mexicanos, un ambicioso político temeroso de las 
acciones y los propósitos magonistas, y que al mismo tiempo 
aprovecharia el impacto que esos "grandes acontecimientos" 
suscitaban en la opinión pública mexicana: por los que se veían 
afectadas "en sus necesidades y aspiraciones" t por los 
privilegiados de la politica porfirista; por los que se sentían 
inseguros, por la edad del Presidente, de su estilo de gobernar; 
y/o por los que rechazaban el Programa del PLM, el modelo, y/o 
el método magonista de proceder. 

Epílogo 

Luego de la entrevista Diaz-Creelman y de los 
levantamientos de 1908 la colaboración entre los gobiernos de 
México y los Estados Unidos fué más estrecha y efectiva, primero 
se aisló al lider de toda la organización magonista y se 
encarceló a sus colaboradores más importantes. La persistencia 
de estos gobiernos llevó cada vez más a los magonistas a 
radicalizar sus posiciones, asi a partir de 1908 su anarquismo 
va a predominar sobre el liberalismo en sus discursos, lo que 
traerá consigo el abandono de los liberales, de la prensa y de 
los socialistas y la simpatia de la AFL, reduciendo su apoyo en 
los Estados Unidos a la IWW y a unos cuantos socialistas. La 
etapa más importante sin duda por tanto fué la de 1905-1908, en 
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ella; atrajeron la mayor parte de sus seguidores, plasmaron la 
mayoría de sus mejores proclamas, sus más continuas revueltas, y 
los efectos más importantes en México y los Estados Unidos. 

Los magonistas a pesar de su discurso liberal se 
vieron enfrentados al desdén de la mayoría de los liberales, 
estos eran gobierno, tenían el poder político y en muchos 
lugares también el económico, estaban desinteresados de la 
democracia y de una educación sobre la Constitución en las aulas 
escolares o en las reuniones públicas. La política libaral en 
México y los Estados Unidos era en favor de los empresarios, de 
los "más capaces". Las proclamas rnagonistas eran demasiado 
radicales para los liberales e incluso inciertas, para los 
trabajadores en México y los Estados Unidos por su analfabetismo 
eran desconocidas, sólo para la clase media situada entre unos y 
otros resultó atractiva, no para redimir a los trabajadores sino 
para hacerse valer -como señala Montejano-, ocupar un puesto de 
acuerdo a sus pretensiones; los dirigentes de Cananea y Rio 
Blanco buscaron ser lideres obreros, los mexicanos o mexico
norteamericanos que se les distinguiera de los braceros, y otros 
recuperar sus canongias políticas o alcanzarlas. 

Pero no obstante las persecuciones, los objetivos 
diferentes entre muchos de sus seguidores y los anarquistas, las 
oportunidades que dio al gobierno norteamericano, a los inver
sionistas extranjeros, a los políticos mexicanos y a la no apli
cación de su modelo anarquista, los magonistas mostraron a los 
liberales que no bastaba conservar la Constitución de 1857 y los 
ideales de la Reforma, que había que ocuparse de la llamada 
cuestión social, como en otras partes del mundo. Esta demanda, 
los puntos que señalaron para resolverla, y las acciones que 
llevaron a cabo de acuerdo a su proyecto anarquista para hacerla 
realidad, fué su contribución mas importante a la historia 
nacional. 

Para los magonistas ellos fueron los revolucionarios, 
Madero, Carranza y Obregón hicieron la guerra, para la historia 
oficial ellos fueron los precursores de la Revolución Mexicana. 
La Constitución de 1917 que se ha tomado como la realización 
plena de los propósitos de los participantes de la Revolución 
Mexicana, tiene en los artículos tornados del Programa del 
Partido Liberal Mexicano sus rasgos más originales al dar a esta 
una dirección hacia lo social. Pero ese Programa sólo fué un 
paso en los propósitos últimos de los magonistas, muchas de las 
criticas vertidas por ellos y otras referentes a algunos de los 
temas tratados aquí: el monopolio oligárquico y "liberal" del 
gobierno y sus caracteristicas en México, el abandono, coerción 
y explotación de la mano de obra en México y los Estados Unidos; 
de cuáles son y porqué se dieron los postulados del Anarquismo; 
de los problemas y las oportunidades que crearon al gobierno y a 
los políticos mexicanos; del coloso del norte; y del papel de la 
prensa y la masoneria, como decía el maestro Eduardo Blanquel al 
hablar de Madero, hacen que los Flores Magón corno espíritus aún 
nos ronden. 

lll 



FUENTES 

Archiv0< y Colecciones 

ACl/J Archivo Civil del Municipio de Juan Aldaaa, Zacatecas., Presidencia Municipal, Juan Alda1a, Zac. 

ACV!Et'OAB Archivo civil del Municipio de Viesca, Coahulla., Casa particular, Vlesca, Coah. 

AECJAI Archivo Eclesiástico del curato de Juan Aldaaa, Zacatecas, Iglesia Parroquial, Juan Aldaaa, lac. 

ACll Archivo General de la Nación, Secretarla de Gobernación, San L.l!aro, D. F. 

ARtD Archivo Histórico del Estado de Durango., Gobierno del Estado de Durango, Durango, Dgo. 

ABSRE Archivo Histórico de la secretarla de Relaciones Exteriores., secretarla de Relaciones Exterlo· 
res, Tlatelolco, D. F. 

APD Archivo Porfirio Dlaz, Universidad lberoa10rlcana, Santa Fe, D. F. 

CES Colección de CUauhtéaoc Esparza S~nchez. 

Entrevistas y Testimonios orales 

Alejandro y José Castillo, 79 años, Asientos, Aquascalientes; 18 de aayo de 1988. 

Jeslls Gaona Rlos, 80 años, Juan Alda>a, Zacatecas; 12 de abril y 18 de dlcielbre de 1991. 

Greqorlo Béctor Kartlnez Bernlndez, 90 rulos, Vlesca, Coahulla; 28 de agosto de 1988. 

Raaón Luis Padilla, 90 ru10<, Miguel Auza, Zacatecas; 12 de abril de 1991. 

Rafael ~chez Gon1a!ez, 92 años, Guadalajara, Jal., 7 de ag0<to de 1992. 

Periódicos 

Correo de laca tecas ( Zacatecas, lac.), 1906. 

La Jomda (México, D. f,), 1992. 

Lucifer (Tepic, Nay.), 1908. 

El Nuevo Hundo (Torreón, Coah.), 1908, 

El Observador (Aguascalientes, Ags.), 1907. 

La Regeneración (lacatecas, lac.), 1904. 

134 



La Soll>ra de Jos aártlres ignorados (Zacatecas, lac.), 1892. 

Libros y Folletos 

Abad de Santlllán, Diego,, Ricardo Flores Hagón. el aOOstol de la Revolución social Hex{cana, 
México, D. P., Crupo cultural 'Ricardo Flores Magón' 1925, lll p. 

Abendrotb, Wolfqanq., Historia Social del Movhlento Obrero Euroneo" 5a. ed •• , Barcelona, Edito• 
ria! Laia, 1915, 185 p. 

Adau, Willi Paul., los Estados Unidos de A1ér1ca, Historia IJniversal Siglo XXI, VolUJen 30, 7a. 
ed., México, D. P., Siglo XXI editores, 1983, 493 p. 

Aguado, Lic. Adrlan., Ejecutoria de la supresa Corte de Justicia de la Nación en el juicio de 
a1paro seauJdg por el Lic. Mdan Aguado en fep[!tseotación de The SoJbrerette Mining Co. contra 
actos del recaudador de rentas de Soabrerete. Estado de Zacatecas - alegatos del ais10 aboqado y 
sentencia del juzgado de Distrito de Zacatecas, México, D. P., !Bp. Universal, 1901, 32 p. 

Aquilar taain, Béctor., ~61ada: Sonora y la Reyolucióo Mexicana, Ja. ed., México, 
D. P., Siglo lll Editores, 1981, 450 p. 

Aliada, Francisco R., DkcJonar1o de Historia. Geografía y Biografía chihuahcenses, Chibuahua, 
Cblb., Universidad de Chihuahua, 1968, 584 p. 

__ , Diccionario de BistorJa. Geografía V Biografh Sonorenses, 3a, ed., Beniosillo, SOn., 
Gobierno del Estado de Sonora, 1990, 746 p. 

_·_, Francisco R., Resu11en de la historia del tstado de Chihuahua, Hédco, D. f., Libros Hexi 
canos, 1955, 461 p. 

Asiaov, Isaac., Los Estados Unidos de la Gu1>rra ciyil a la Prisera Gyerra Mundial., Historia 
Universal AsiloY., Libro de Bolsillo 999, Madrid, Alianza Editorial, 1977, 286 p. 

Azaola Garrido, Elena., Rebelión y derrota del 11aqonis1~, Colección SEP/80/17, México, 
D. F., Fondo de CUitura Econ61ica, 1982, 314 p. 

Barr Cbidsey, Donald., Tbe Panata Qnal, Hew York, CrOWll Publishers, Inc,, 1970, p. 216. 

Barrera Fuentes, Plorencio., Historia de la Reyolución Hexkana, La etapa precursora, Biblioteca 
del Instituto Nacional de Estudios Históricos de Ja Revolución Mexicana, !, 2a. ed., México, D. F., 
IIEIOOI, 1970, 340 p. 

Bartra, Amndo., ed. y CO•P• Reqenerad6n. 1900·19181 Lecturas Mexicanas 88 Segunda serle, Mé
xico, D. P., secretarla de Edllcación Plll>llca, 1987, 437 p. 

Bu.loes, francisco., El Verdadgro Díar y l.! Reyoluci6n (Facsiailar de la edición de 1920}, Héxl .. 
co, D. P., Ediciones l'CttA, 1982, 04 p. 

cardoso, Ciro., coordinador, México en el siglo ux, historia econ01ica y de la estructura so
cial, llaucalpan, Edo. de México, Editorial Mueva Iaagen, 1980, 525 p. 

135 



carr, Barry., ll.12Yi.~lento obrero y la ooUtica en H.&rico 1910-1929, Colecdón Probleaas de Mé-
dco, México, D. F., Ediciones Era, 1981, 282 p. 

cavazos Garza, Israel., Diccionario Biográfico de Hue,10 León, Totos t y 11, Monterrey, K.L., 
Universidad Autónoaa de Huevo Le-In, 1984, 510 p. 

Ceceña, Jesé Luis., México en la órbita il1>erial, las e1presas transnacionales, Hético, D. F. 1 
Ediciones El caballito, 1970, 271 p. 

cerutti, Hado., Burg\Jes!a y capitalisto en Monterrey 1950-1910, Mé¡ico, D. f., Claves Latinoa· 
aericanas, 1983, 211 p. 

coatsworth, John., .tLiumo Ecpn61ico de los Ferrocarriles en el PorfirJato, Colección Probl~ 
aas de México, México, D. F., Ediciones Era, 1981, 2lJ p. 

Cockcrott, Jaaes D., Pucursous Intelectuales de la Re•1olud6n Mexicana, 4a. ed., Hhico, D.F., 
Siglo XXI Editores, 1978, 290 p. 

Códfoo Penal para el pistrlto Federal y Teuitorio de la naja California sobre delitos d@l Cuero 
co1ún y para toda la Reptlblk! sobre delltos contra la Federación. Guadalupe, zac., I1prenta del Hos
picio de Hiños, 1902, 234 p. 

co1eaui, Halco1 L., Arhona A Ceqgraohy, Boulder, Colorado, Westviev Press, 1981, 336 p. 

Contreras, Mario y Ta1a70, Jesús., co1ps. Antología. México en el Siglo XX 1900-19131 Textos y 
Doclllentos, Toao I, Lecturas Universitarias 22, México, d. F., aniversidad Hacional lutónoaa de Méxi
co, 1915, 528 p. 

Cótdova, Arnaldo., ta !onaeión ®l 09der polltico en México, serie popular !ll.\/15, México, D. 
F., IOa. ed., Ediciones Era, S. A., 1982, 99 p. 

__ , ta ideología de la Reyolución trexi@na, La fonación del nuevo réqilen, coleeción El boa
bre y su tieapo, la. ed., México, D. r., Ediciones Era, 1975, 508 p. 

Cesio Vllleqas, Daniel,, Vida Política Interior. Pritera Pgte. Historia Moderna de MhiCQ, H~ 
xlco, D. F., Editorial Beraes, 1910, 859 p. 

__ , yida Política Interior. Segunda parte. Historia Moderna do México, Mélico, D. P., Edito
. ria! Benes, 1912, 1086 p. 

CUlberland, tbarles c., Madero y la Reyoluclón Mexicana, Colección Aaérica Nuestra, cuinos de 
liberación, 2a. ed., México, d. F., Siglo XXI Editores, 1981, 311 p. 

Denoyer-Geppert Coapany, tllll, Chicago, Ill., Publisbed by Denoyer-Geppert Co., 1968, !dited by 
J. L. Clark. 

Diguet, León., Tm"ltorlo de la Bala California, Reseña CeoqrAfica y Estadistica, México, D. P., 
Libreri• de la Vda. de c. Bouret, 1912, 10 p. 

Dollero, Adolfo., Hér!co al di!, México, D. F., Librerla de la Vda. de c. Bouret, 1911, 912 p. 

Fabela, Isidro y Josefina., eds. y co1ps., Docuaentos Históricos de la Revolución Hgdcana. To10 
XI <Precursores de la Revolución Mexicana\, Hético, D. F,, Editorial Ju.s, 1966, 196 p. 

136 



García Dia:, Bernardo., lin pueblo fabril del porflriato; santa Rosa. \'eracruz, Colección 
SEP/~0'2, Hexico, D. r., fondo de CUltura Econónica, 1981, 167 p. 

Garza Guajardo, Celso., En busca de Cat3rino Gana 1859-1895, Serle Biblioteca de Huevo Lejn/5, 
Monterrey, H.L., rniversidad Autónoia de Huevo León, 1989, 362 p. 

Góne:-Quiñones, Juan y Haciel, David., al norte del rio bravo fl600-1930l. Ll Clase Obrera en la 
Historia de Héxico. Volunen 16, México, D. F. / Siglo XXI Editores, S, A. - Instituto de Investigacio
nes sociales de Ja tW.ll, 1981, 263 p. 

__ ,Las ideas ooUticas de Ricardo Flores Hagón, Serie popular Era 47, Héxico, D. F., EdiciQ 
nes Era, s. A., 1977, 253 p. 

Gónei serrano, Jesús., dgyascalientes: hiperlo de los Gugqenhei;, Colección SEP/80/43, México, 
D. F., Fondo de CUitura Econó1lca, 1982, 428 p. 

González Casano\·a, Pablo., Ipperialispo y Liberación, una introducción contenporánea de América 
latina, 4a. ed., Héxico, D. r., Siglo XXI Editores, 1983, 297 p. 

González Navarro, Moisés,, !J&a social. El Porfiriato. Historia Moderna de México, Hético, O. 
F., Editorial Henies, 1957, 979 p. 

González OrUz, Cristina y Zeneño Padilla, Guillenio., Síntesis de su Historia U. EUA 2, Mé
xico, D. F., coedición del Instituto de Investigaciones Dr. José Haría Luis Hora y Alianza Editorial 
Hexicana, 1988, 158 p. 

Gon?.ález Ranirez, Manuel., coup., Epistolario y tex:tos de Ricardo Flores Hagón, Prinera reiDprQ 
sión, México, D. F., Fondo de CUltun Econóaica, 1973 1 260 p. 

__ , co1p., Planes Politicos y otros docu.entos. Fuentes oara la Historia de la Revolución 
~. Héxico, D. F., Fondo de CUitura Econónica, 1971, 347 p. 

Gordon, Alice., Caiarillo Dunn Jr, Jerry., y White, Hel., Texas & The Arkansas River Valley. 
iba Snithsonlan Cuide to Historie A11érlca, Tokio, Stewart Tabori & Chang, 1990, 495 p. 

Guerra, Francois-Xavier., Del Antiguo Réginen a la Revolución, Tono I, México, D. F., Fondo de 
CUitura Econó1ica, 1988, l53 p. 

__ , Qel Antiguo RégÍ!len a la Revolución, TODO II, Hér.ico, D. F., fondo de CUitura EconóDica, 
1988, 547 p. 

Guerrero Praxedis G., Vocación de Libertad (Docuuentos), México, D. F., Ediciones del Gobierno 
del Estado de Cuanajuato, 1977, 206 p. 

Hart, Jobn Hason., El México Reyolucionario, Gestación y proceso de la Revolución Hedcana, co
lección Ralees y razones, Naucalpan, Edo. de México, Alianza Editorial Mexicana, 1990, 57l p. 

Bern!ndez Padilla, Salvador., El Hagonjs10; Historia de una pasión libertaria 1900-1922, México, 
D. í., Ediciones Era, 1984, 203 p. 

__ , cardoso, Ciro y Beraosillo, Francisco G., de la dictadura a los tiepoos libertarios. La 
Clase Obrera en la Historia de México 3, México, D. F., Siglo XXI Editores, s. A. - Instituto de Inve~ 
ligaciones SOciales de la UlllJI, 1982, 218 P. 

137 



Kaplan, Saluel., Pelems contra la !nlµst!cla. Enrique Flores Magón, precursor de la Revolución 
Mexicana, cuenta su historia a saauel ~plan, To10 I, Colección Testlaonio del siglo IX, Médco, D.F., 
Universidad Aut6nou de S!naloa, 1916, 165 p. 

__ , P.le110• contra la !nlµst!cla. Enrique Plores Mag6n, precursore• de la Revolución Hedct 
na, cuenta su historia a sa1uel Kaplan, To10 II, COlecclón Te5tl10nio del Siglo ll, Mélico, D. r., lh>i 
ver1!dad Autónou de Sinaloa, 1986, 118 p. 

latz, Prl~icb., La cwrra Secreta tD PMJ]co. Europa, Estados Unidos y la nyolucldn 1Qicana, 
Mélico, D, F., Bdlciones Era, 1912, 405 p. 

Kropotltin, Pedro., la (!le) ciencia llOderna y el anarqu!Ho, Colecclón Renovación 7, Mérlco, D. 
F., Universidad AutónoH de S!naloa, 1984, 162 p. 

__ , La conqu!tta del pan, Serla: pequefta biblioteca anarquista, Mérlco, D. F,, 
Ediciones Antorclla, 1911, 201 p. 

Lloyd, Janl-Dalt., El PrOCHO de Hodernhac!6n caoltalista en el l!oronte de Cl!!hual!ya 188Q= 
J.ill!, México, D. F., lh>ivers!dad Ibero11er!cana, 1987, 168 p. 

Lóper, C!lantal y COrUI, ow:., eds. y c:oep., 11 partido Liberal !!eligno, Mélico, D. f., Edi· 
clones Antorcba, 1986, 408 p. 

__ , adl. y .... , !I Proama dll Partido Llbffil !!exlCJJ!Q de 1906 y •!IS antece<fentn, Se· 
r!t: El Partido Llberil Medcano, Médco, D.P,, Ediciones lntorclli, !9SS, 300 p. 

__ , eds. y COlp!., Ricardo flores !!ag6n. Artlculos follt!c91 19n, Obras de Ricardo llores 
Magón, :za. ed., Múleo, D. F., Ediciones lntorclli, 1986, 214 p. 

Jlldero, Francl.sco !., Epistolario 1900-1909. Archivo de Don Franclw I. !ladero· Tono I, 2a. 
ed., México, D. P., Secretarla de Hacienda y Cridlto Pllbllco, 1985, 541 P• 

Meyer, Micbael c., El Rebllde !!ti Norte. PUCIJ•l ororco y la Reyoluc!ón, K6dco, o. r., thliver· 
•!dad Autónou de 116dco, 1984, 197 p. 

!Hdco en el Siglo XI., PriHra Serie, !Wdco, D. F., 1909-10, 416 p. 

llicbeller, Jues A., :mu., a.tcelona, Piara' Janes Editores, 1986, 1020 p. 

Montejano, Dovid., Anglos y Mex!04Ms ID la fonach!n de Tms. lll6·lfü, colección Lol lovu· 
ta 84, coedición de consejo laclonal para la CUitura y 115 Artes y lllanra Editorial Mellcana, 1991, 
1020 p. 

Moreno saez, Francisco., coordinador., El l.n1tquls12 en !llcante C!!§B-!9!5l, Alicante, coedl· 
dición del Instituto de Estudios 'Juan Gil·Albert' y la E1cu. Diputación Provincia! de Alicante, 
1916, 167 p. 

Moyano Pahissa, Angela., Ca!ltgrnla y sus relaciones con Bala Callfornla, COiección SFP/80/48, 
K6xlco, D. f., Fondo de CUitura Econó1lca, 1983, lll p. 

Xestrand, Richard L., Los chicanos; geografia histórica regional, Colección Sepsetentas 306, 
Haucalpan, Edo. de México, Secretarla de Educación Pública, 1976, 178 p. 

131 



Nuñe? García, Silvia y Zeneño Padilla, Guilleno., eds. 'i cocps., Docupentos dé su B]$toria 
Pollt!ca !!! EUA l, México, D.F., Instituto de Investigaciones DI, José Maria Luis Mora, 1988, "51 p. 

O'Jed, [aaco·1. 1 Il Jnarquls19 y gl Hoyillento Qbrero en Argentina, Colección Anérica Nuestra 14, 
México, D. f., Siglo XXI editores, S. A., 1~78, 459 p. 

Padua, c. o., Hoyi;ignto Re·1olucionario 1906 tn \'et:)ctuz, cuernwaca, Hor., 1936, lU p. 

Pennybacker, Anna J., A history oc Texas toe ScMols; also for qeneral readinq and for teachers 
preparinq theaselves for exaaination, Austin, Texas, Krs. Percy \1

• Pennybaker, 1907, 412 p. 

Plana, Manuel., El reino del algodón en Mélico, la estructura agraria de La Laguna 1!55·1910, 
Serie Ayuntaniento de Torreón, Coah. 199H993, Guadalajara, Ja!., Patronato del teatro lsauro Hartl· 
nez, 1991, 278 p. 

Prado, >.c!do., Prontuario de la 11unfcipali(fad del Turuón, Saltillo, coah., Tip. del Gobierno en 
Palacio, 1899, 104 p. 

Presidentes dg Kéxicy ante la Nación ILosl, Toao II, México, D. f,, XLVI Leqislatura de la Cána
ra de Diputados, 1966, 913 p. 

Raat, ~. Dlrk., Los Beyoltosos. Rebel@s uxicanos en los Estados Unidos 19fU:ll2l, Sección de 
obras de Historia, H6xlco, D. r .. rondo de CUitura Econó1ica, 1988, 306 p. 

Rabasa, Eaillo., La constitución y la Dictadu!a, 6a. ed., México, D. F., Editorial Porrúa, 1982, 
246 p. 

__ , La Ev9lucidn Histórica de Hé)iico. Las t•:oluciones Violentas, La E\'Olución PacifiCa. tos 
Problenas Uaclonales, la. ed., H6dco, D. F., Editorial Porrúa, 1972, 279 p. 

Reina Aoyaaa, Leticla., Las Rebeliones cappcsinas en México 1819·1906, Colección Atérica Nues
tro, ca1inos de ilberación, Héxlco, D. F., Slglo XXI Editores, 1980, 437 p. 

Rosentwefg, Fernando., "La industria", Vida Econónica TolO t. tl Forfirbto. eistorla Moderna 
~. 2a. ed., México, D. F., Editorial Benes 1974, p.!gs. lli a 481. 

Rui:, Raaón Eduardo., Mhico¡ la aran rebelión 1905-1924, Colección ProbleD!S de México, Hédco, 
D. F., Ediciones Era, 1984, 444 p. 

st. Louis, ¡Club Espanol de ¡., st, Louis, Mo., tu!., st. Louis, Ho., Wood'md & Tlernan Prin
tinq co., 1897, 176 p. 

salado !!vare:, Victoriano., ~. Colección Sepán cuantos ... Mll1 477, Mexico, D. f., Edito
rial Porrúa, 1985, 409 p. 

Saith, Peter H., tos laberintos del DQder, 2a. ed., Héliico, D.F., El Coleqio de Héx!co, 1982, 
414 p. 

Tena Ra11ira:, Felipe., cocp., Leyes fundanentales de Nérico 1908-1985, na. ed., Héxico, D. f., 
Editorial Pomia, 1985, 1051 p. 

ThoHs, Bernard., coap., Hi Dios Hl Apo, citas de los anarquistas, Colección los nuros tienen la 
palabra, México, D. F., Editorial Exte•poráneos, 1977, 188 p. 

m 



tvcquevHle, Hexis de., k1 Deno"racia en ~perlca, Héxico, D. f., Fondo de Cultura econooica, 
1957' 877 p. 

Torres Pares, Javier., ta Revolución sin frontera, México, D. f. coedición de la t:nh·ersidad Jla
cional ~.utónona de MéY.ico y Ediciones Hispánicas, 1990, 259 p. 

Turner, John Kenneth., México BárQaro, en Proble1as >.qricolas e Ir.dustriales d: Béxico, lllinero 
2, vol VII, México, D. F., 19S5, pi!qs. 7 a 158. 

\'illarnllo Vélez, Ildefonso., Historia de la Reyolución Mexicana en Coahuila, hibUote·:a del 
Instituto lhcion3l de tstudios Históricos de lri Re·tolución Medcana ~9, Hé'd~o, D. f., llirHRH, 19i0, 
ll2 p. 

Wassernan, Hark., Capitalistas. Caciqu .. s y Revolución. La faoilia Terra•as de Chihuahua, Vi2!: 
l2.ll, M4xico, D. F., Editorial Grijalbo, 1987, 388 p. 

~exler, Hice., Enna Gold1an in Acerica, B.:tcon Paperback 715, Sosten, Hass., Be~con Press, 1984 1 

JHp. 

Wilson, Edaund., Hacia la Estación de Finllrifil, Madrid, Alianza Editoriai, 1972, 572 p. 

Jaaora, Eailio., El novhiiento obrero 1exicano en el sur de Texas l900·1Q2Q, Colección Frontera, 
Héxko, D. f., Secretaria de Educación Pllblica, 190ó, 205 p. 

Tesis 

Lanqston, Willia11 Stanley., Coahuila in the Porfiriato. 1893-1911: A Stud·.· of P<>litical Elites, 
lesis doctoral, Universidad de Tulane, 19aO, 263 p. 

Heyers, Williao K., lnterest group conflict and re;·olutlonarL.N}itics: \social Hi~torv of ld 
~n.era. H&.xico 1880-1911, Tesis doctoral, tniversidad d-= Chicaqo, 1960, 300 p. 

Articulas 

Aaao Manriquez, Jorqe Luis., •sonora y Baja california: la huelqa de Cananea y su i1pacto en 
santa Rosalia'. HWQQ, Orqano del Centro de ln\'estiqaciones Históricas UHAM·UABC, Volunen I, ll\in. "' 
Tiju3na, B.C., dicieDbre 198~, páqs. 29 a 35. 

krroyo Orti?, Juan Pablo., "Porfirio Dia? y el Inperialisno", Historia ·1 sociedad 24, Re·tista 
Latinoanericana de pensa1iento aan:ista, México, D. f., 1981, págs. 51 a 69. 

Aurrecoechea, Juan Hanuel 'i Barrera, Jacinto., "Las jornadas insurreccionales•, As! fué la R~·to
lución ff:odcana. tono I, México, D. F,, Secretaria de Educación Pllblica, 1985, páqs, 99 a 107. 

Bernard, Josefina., Maitron, Jean y Paris, Robert., ~.\narquisco", Gran Larousg tni;·ersal Volu
m..l, Barcelona, Plaza & Janes, s. A. Editores, 1981, paqs. 649 a 656. 

Bravo, Gian Mario., 'Anarquisco~. Diccionario da política. Volu11eo I, 2a, ed., México, D. f., 
Siglo XXI Editores, 1981, págs. 42 a 51. 

llO 



Blanquel, f.duardo., 'El anarco-1agonis10•, Bistorl.1 M~xicana 51, Vol. ltlt, Hl!I. 3, El Colegio 
de México, enero·nrio 1%4, págs. 394 a m. 

Cena, Alpbonse., 'Masons•, The encycJopedia Aoerlcana. \'olume 18, o.s. Constitutlon Bicenten
nial coue10iative Edition, Deluxe Llbrary Editlon lnternational Edltion, Danburg, CoMectlcut, 
Groller lncoJiOrated Headguaters, 1976, p. 432. 

Barbaugh, Wlllia1 B., 'Theodore Rooselvet•, The rncyclopedla Americana. VolUJe 23, O. S. COns .. 
tltutlon BicenteMial Coumrat!ve Editlon, Deluxe Llbrary Headquarters, 1976, págs. 774 a 781. 

Lehnlnq, Arthur., 'Bakunin (Hijail Alezándrovich)',, Gran Larousse Üniyersal. VolUJe 5, Barce· 
lona, Plaza • Janes, s. A. fdltores, 1981, p. 1425. 

Lloyd, Jane· Dale., 'Los levantaalentos del Partido Liberal Mexicano en 1906', Historia 1e la 
cuestión Agraria Mexicana 3, México, D. F., coediclón de Siglo XXI Editores y CEBAN, 1988, págs. 37 a 
59. 

Maitron, Jean., •tcopotJdn (Piotr Aletéievicb, príncipe)•., Gran Larousse Uniyersal, VoluJe 24, 
Barcelona, Plaza ' Janes, s. A. Editores, 1981, págs. 7350·7351. 

Marueco, Dora., 'El slndlcalis101 , Historia de las Ideas folíticas. Econ61icas y Sociales. El 
Siglo X!·P?iaera Parte, México, D. F., Folios Ediciones, 1984, págs. 77 a 123. 

Morqan, 8. Wayne. 1 'Williaa McJ:inley• 1 fhe Encyclopedia A1erlcana 1 Voluae 18, U. S. Const.ltution 
BlcenteMlal COueaoratlve Edltlon, Deluxe Llbrary Edilion, International Edltlon, Danburg, COnnecti
cut, Groller Incorporated Beadquarters, 1976, págs. 571 a 573. 

Plovnan, David H. 'llorklng conditlons', Tl!e Austra!lan l!!cyc!qpaeslla, Voluae Eleven, Tbe Groliec 
Soclety Qf Australia, Fourtb Edltion, Sidney, Kev SOutb Wales, Austxalla, 1983, págs. 81 a 83. 

Rosenmig, Fernando., 'El desarrollo econóaico de México de 1877 a 1911', El Tri•estr• E;onó1i
r;J!, XXXII, juilo·septieabre de 1965, págs. 105 a 454. 

141 


	Portada
	Índice
	Introducción
	I. El Orígen
	II. El Mundo del Trabajo en los Estados Unidos
	III. El Exilio Norteamericano
	IV. Doctrina y Práctica, o de las Palabras a los Hechos
	V. El Programa
	VI. Inicios Insurreccionales
	VII. 1907 un año de Aparente Calma
	VIII. Los Estados Unidos
	IX. La Entrevista Diaz-Creelman
	X. El Modelo Anarquista
	XI. Los Intentos y los Levantamientos de 1908
	XII. El Maderismo
	XIII. Situación de los Magonistas al Finalizar 1908
	Conclusiones
	Fuentes



