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Guárdame, oh Dios, 
porque en ti he confiado. 
Oh alma mia, 
digiste a Jehová: 
Tú eres mi señor; 
no hay para mí 
bien fuera de ti. 

salmos 16.2 
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INTRODUCCION 

Escribir sobre la Revolución Mexicana de 1910 puede parecer innesesario, ya 
que es un tema que ha sido investigado con frecuencia. Escriben los aduladores 
para decir que la revolución es una obra que no tiene paralelo en la historia de 
México, que es la expresión suprema de todo lo noble y legitimo que pueda tener el 
ser humano, que ha cumplido de sobremanera y en grado supremo todos sus 
programas, que el obrero y el campesino han alcanzado sus más grandes anhelos a 
través de ella. Una extensa literatura llena de hazanas se ha formulado alrededor del 
movimiento revolucionario; propaganda, elogios y alabanzas van de la mano. 

Se considera que nuestra revolución fue la primera de tipo social en el 
presente siglo y produjo una Constitución avanzada; a diferencia de muchas 
constituciones de corte liberal, donde lo más sobresaliente era la inclusión de los 
derechos individuales del hombre, en la Constitución de 1917 quedaron incluidos no 
sólo esos derechos, sino también los derechos de tipo social como los artlculos 27 y 
123. 

Por el lado contrario, como Amaldo Cordova, en la formación de poder polltico 
en México e ideología de la revolución mexicana, consideran que el movimiento 
armado de 1910, por la violencia producida y por los cambios ocurridos. no 
necesariamente corresponde a una revolución social, ya que una revolución es más 
que un mero cambio de gobernantes, es un movimiento transformador que, entre 
una de sus caracterlsticas més importantes, altera dramáticamente el sistema 
económico prevaleciente y transforma la estructura de clases, asl como los patrones 
de riqueza y distribución del ingreso: elementos a los que no condujo el movimiento 
armado de 1910. 

La historia de México, concretamente la revolución de 1910, en términos 
generales requiere una interpretación más estrictamente polltica, que no se limite al 
aspecto puramente narrativo y aneodótico, sino que ahonde en la conducta polltica 
de los dirigentes y sus seguidores, en los antecedentes y la creación de las 
instituciones pollticas existentes. 

Al buscar un enfoque polllico surgió la idea de realizar el presente estudio, " 
Del Programa del Partido Liberal Mexicano de 1906 a la Constituc16.n Polltica de 
1917, análisis de los planes y programas revolucionarios". en el que examinamos 
los planes y programas más significativos de los hombres que fueron parte de ese 
proceso histórico, desde su origen hasta su trascendencia polltlca nacional. Se parte 
de la hipótesis de que dichos planes y programas revolucionarios surgen y tienen 
consenso, conforme se desarrolla a nivel nacional una correlación de fuerzas 
politico-militares en el periodo histórico que se analiza. 

Se toman en cuenta las diversas posiciones de los protagonistas de la 
revolución, lo que se manifiesta en sus planes y programas revolucionarios: asl se 
comprende el por qué retomamos diferentes conceptualizaciones y anilllisis para 



documentar nuestro tema de investigación, lo que nos permite una mayor apertura y 
flexibilidad en nuestro enfoque.Se quiere partir no de lo que se ha dicho o escrito 
acerca de los principales dirigentes que participaron en el movimiento armado, sino 
de analizar su ideario politice, expresado en los documentos elaborados al 
incorporarse a la lucha armada o en el desarrollo de ella, para poder entender el por 
qué luchaban, cuáles fueron sus alcances y limitaciones, asl como los factores que 
influyeron en la victoria o la derrota de los dirigentes y sus grupos. 

Lejos de pensar que el movimiento armado de 1910 fue una lucha unificada, 
en la que se persiguieron objetivos comunes y habla confusión sobre como alcanzar 
esos objetivos únicamente en las tropas; esta alcanzaba también el alto mando 
militar. Para Villa, por ejemplo, la restitución de la legalidad por la que luchaba al 
lado de Carranza debla conducir a una transformación en el régimen de tenencia y 
explotación de la tierra, mediante colonias militares formadas con veteranos de la 
revolución. Para Carranz3, mientras tanto, el pueblo en armas sólo tenla una meta: 
la implantación de instituciones justas que lo mismo protegieran al pobre que al rico, 
al grande que al pequelio, mediante una administración de justicia independiente 
que diera a cada uno lo suyo y la protección de la libertad del voto. Para Zapata su 
lucha se enfocaba a la restitución de las tierras a los pueblos del estado de Morelos, 
mediante la expropiación de latifundios. 

El presente trabajo está compuesto de 7 capitulas, que se distribuyen de la 
siguiente manera: 

En el capitulo 1 se abordan algunas consideraciones teoricas en tomo a los 
planes y programas revolucionarios mexicanos y su contextualización, como el 
concepto de sociedad, clases sociales y relaciones de fuerza, Estado, hegemonla, 
revolución y reforma y plan y programa revolucionario. 

En el capitulo 2 se analiza la Constitución de 1857, el Plan de La Noria y el 
Plan de Tuxtepec, como antecedentes historicos y referentes ideológicos del . 

En el capltulo 3 se examina el origen y los principales aspectos de los 
primeros clubes liberales en México, el pensamiento floresmagonista, la integración 
del Partido Liberal Mexicano en los Estados Unidos y su influencia en la lucha 
armada de 1910. 

El capitulo 4 examina la organización e integración de los partidos Nacional 
Democrático y Antirreeleccionista, asl como el papel que Madero juega dentro de la 
primera etapa de la revolución mexicana. 

En el capitulo 5 se examina el ideario politice de VIiia y Zapata, sus alcances y 
limitaciones en el desarrollo del movimiento armado. 

En el capltulo 6 se analiza el desarrollo de la lucha constltucionalista, el 
ideario politice de Carranza y su enfrentamiento contra el villismo y el zapatlsmo, 



reflejado en la Convención de Aguascalientes, asl como el triunfo del carrancismo en 
la correlación de fuerzas revolucionaria 

Finalmente, en el capltulo 7 se hace un estudio sobre la integración y 
funcionamiento del Congreso Constituyente de 1917, sus principales Ideas, para 
concluir con un análisis de los aspectos pollticos sobresalientes de la Constitución 
de 1917. 

1 



CAPITULO 1. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES TEORICAS EN TORNO A LOS PLANES Y 

PROGRAMAS REVOLUCIONARIOS MEXICANOS Y SU CONTEXTUALIZACION. 



1.1. - CONCEPTO DE SOCIEDAD 

Para la concepcion histórica de sociedad tomamos en consideración la categorla 
de bloque historico de Antonio Gramsci, desarrollado por Hugues Portelli. (1) 

El concepto esencial de la noción de bloque histórico está comprendido por el 
estudio de las relaciones entre estructura y superestructura y el vinculo que conlleva 
au unidad; el bloque historico es una totalidad compleja. 

Si se examina un bloque histórico pueden distinguirse, por una parte, una 
estructura social, de las clases • ligadas direclamente con las relaciones de las 
fuerzas productivas y, por otra parte, una superestructura ideológica y política. La 
vinculación que se establece entre estas dos esferas la lleva a cabo cierto grupo 
social, que opera no en el nivel económico sino en el superestructural,el cual está 
compuesto por. los intelectuales; cuyo carácter orgánico aparece en la solidaridad 
estrecha que lo liga a las clases de los que son sus representantes. 

En las superestructuras del bloque histórico Gramsci distingue dos esferas 
esenciales: la sociedad polltica, que agrupa al aparato del Estado, y la a la sociedad 
civil. 

Gramscl identifica a la sociedad civil como el conjunto de los organismos 
vulgarmente llamados privados y que corresponden a la función de hegemonla que 
el grupo dominante ejerce en toda la sociedad; asl mismo reconoce que su campo 
de acción es muy amplio y su vocación por dirigir todo el bloque histórico implica una 
adaptación de sus contenidos en función de las categorlas sociales que alcanza. La 
sociedad civil puede ser considerada ademés bajo tres aspectos complementarios: 
como ideologla de la clase dirigente, concepción del mundo, dirección ideológica de 
la sociedad. 

El campo que abarca la sociedad civil es el que constituye la ideologla, 
entendida por Gramsci como una concepción del mundo que se manifiesta 
impllcitamente en el arte, en el derecho, en la actividad económica y, en general en 
todas las manifestaciones de la vida intelectual y colectiva. 

La sociedad polltica, mientras tanto, corresponde a la función de dominio 
directo o de comando que se expresa en el Estado y en el gobierno jurídico. Asl, en 
la sociedad polltica se identifica a la dictadura o aparato coercitivo para conformar a 
las masas del pueblo de acuerdo al tipo de producción y de economla en un 
momento dado. 

Se identifica tambien a la sociedad polltica como el •gobierno político", es 
decir, el aparato de coerción estatal que asegura legalmente la disciplina de aquellos 
grupos que no consienten ni activa ni pasivamente, pero que están preparados para 



toda la sociedad, en previsión de los momentos de crisis en el comando y en la 
dirección, casos en que no se da el consenso espontáneo. La sociedad polltica, por 
lo tanto, posee caracteres bien definidos donde se agrupan el conjunto de 
actividades de la superestructura que dan cuenta de la función de la coerción, como 
una prolongación de la sociedad civil. 

En el análisis presentado por Gramsci, en la realidad social, no se presenta 
esta división tajante de sociedad civil y sociedad polltica, únicamente para su estudio 
y análisis. No existe sistema social donde el consenso sirva de única base de la 
hegemonla, ni Estado donde un mismo grupo social pueda mantener duramente su 
dominación sobre la base de la pura coerción. Un sistema basado únicamente en el 
consenso es utopla; mientras que la dominación fundada exclusivamente sobre la 
fuerza no puede ser sino provisoria y expresa la crisis del bloque histórico, cuando la 
clase dominante no tiene ya la dirección ideológica y se mantiene únicamente por la 
fuerza. 

El concepto de sociedad desarrollado por Gramsci, no es el unico, por ello se 
considera necesario incluir otras concepciones, sobre todo a la que predomina de los 
sujetos de investigacion, los que elaboran y defienden los documentos 
revolucionarios que se analizan, como los planes y programas. 

Encontramos que en concepto de sociedad está lntimamente ligado al 
concepto que de Estado se tiene en un época determinada y, al mismo tiempo.un 
vinculo indisoluble en el modo de produccion existente; asi, de esta manera, 
podemos hablar de una sociedad feudal, un Esta<10 feudal, y un modo de producción 
feudalista, o bien de una sociedad capitalista, un Estado capltalista y un modo de 
producción capitalista. 

Un elemento fundamental constitutivo de una sociedad, sobre todo en una 
sociedad contemporánea, está dado por las clases y por su relación que guardan 
entre si, llegando a comprender, mediante el estudio de estas relaciones y sus 
fuerzas sociales, el origen, las tendencias y el destino de un tipo de sociedad. 

La sociedad está constituida por una pluralidad de miembros, ligados entre si 
orgánicamente por múltiples vinculos que nacen de sus intereses comunes y de su 
concepción libre y consciente hacia un fin común.que es un bien superior al bien 
particular del cada uno de ellos, en el plano de la vida temporal y mundana. La vida 
en sociedad implica sacrificios y limitaciones a los individuos; éstos deben refrendar 
sus tendencias egoístas y utilitarias y seguir la línea de conducta que les senale la 
autoridad social, por medio de sus leyes y ordenamientos concretos.(2) 

Esa pluralidad de miembros o clases sociales, como elementos de la 
sociedad, son ante todo categorlas históricas, lo que nos indica que, según las 
diferentes sociedades a cada una de ellas corresponde una clasificación especifica 
de clases que llevan consigo las contradicciones propias y fundamentales de la 
sociedad en cuestión. 



Ahora bien, el número de clases sociales presentes en una sociedad no 
constituye una variación que obedezca a los criterios discriminatorios impuestos 
arbitrariamente por el analista, sino que se debe a los modos de producción 
contenidos en una sociedad determinada y solo puede ser precisado mediante el 
estudio de la sociedad, cuyo cambio implica la eliminación de las relaciones de 
produccion que ya no corresponden al desarrollo de las fuerzas productivas y la 
sustitución de la viejas clases dominantes.(3) 

Traduciendo estos conceptos a la época porfirista, nos encontramos, según 
Armando Porras y lópez "en luis Cabrera revolucionario e Intelectual" en el campo 
una sociedad atrazada compuesta por una pequena capa de terratenientes y una 
gran masa de campesinos desposeldos, mientras en la ciudad tenemos una naciente 
sociedad capitalista industria~. integrada por burgueses y pequenos burgueses 
poseedores de los medios de producción y tambien por una gran masa de proletarios 
poseedores únicamente de su fuerza de trabajo. 

1.2.-CLASES SOCIALES Y RELACIONES DE FUERZA. 

Todas las sociedades humanas comportan estratificaciones y jerarqulas, a 
menudo complejas y embrolladas, en las que se integran Individuos y familias. A 
través de estas estratificaciones y jerarqulas se distinguen, las clases sociales, 
grandes categorlas de hombres y familias agrupadas según el papel que 
desempenan dentro de la sociedad. 

Para investigar cuáles son las clases sociales en un pals, el primer punto de 
referencia que deberemos tomar en consideración es el tipo de propiedad; si bien no 
es éste el único elemento que debemos considerar si es el más importante y el que 
de una manera más clara nos ubica en el lugar que cada individuo ocupa dentro de 
esa sociedad. 

De una manera muy precisa Poulantzas establece que una clase social "se 
define por su lugar en el conjunto de las prácticas sociales, es decir, por su lugar en 
el conjunto de la división social del trabajo que comprende las relaciones polltlcas y 
las relaciones ideológicas. la clase social es, en este sentido, un concepto que 
designa el efecto de estructura en la división social del trabajo". ( 4 ) 

Para la teorla marxista la base de las clases sociales está constituida por el 
papel que las clases desempenan en la producción de los bienes económicos; este 
papel determina el nivel de vida, la consciencia de clase, la ideologla, la cultura, la 
actitud polllica etc.; su existencia se manifiesta por la lucha que libran entre si por el 
poder. ( 5) 

Para estudiar las clases sociales en un pals capitalista, comenzamos 
averiguando qul6nes son los propietarios del capital y qul6nes los trabajadores que 



hacen producir dicho capital; encontrándonos con dos grandes clases sociales: ta 
burguesía y el proletariado. La primera compuesta por los propietarios del capital, los 
que dominan los organismos del Estado y, al mismo tiempo, el grupo social que 
impone sus ideas y sus formas de vida al resto de la sociedad corno si fueran las 
mejores. El proletariado, mientras tanto, sólo posee su fuerza de trabajo. · 

En una sociedad capitalista, enmedio de estas bien definidas clases sociales, 
se sitúa una más, que se ha denominado "pequena burguesia". Por la situación que 
ocupa ésta en el terreno económico, polltico e ideológico, es una clase social 
"emparedada" entre la burguesla y el proletariado; esta clase social no tiene un 
objetivo claro que alcanzar en el terreno económico; por lo tanto, tampoco tiene 
metas claras en los terrenos pollticos e ideológicos; entre la burguesla y el 
proletariado, balanceándose constantemente entre unos y otros. ( 6 ) 

El estudio concreto de las clases sociales en un pals, nos obliga a acudir cada 
vez a las posiciones que esa clase ha logrado consolidar en cada uno de los 
terrenos: económico, polltico e Ideológico en su lucha contra la clase enemiga. Marx 
nos dice al respecto que "La historia de todas las sociedades hasta nuestros dlas es 
la lucha de clases".(7) Con esto se nos sellala que la humanidad se ha ido 
transformando principalmente gracias a la lucha que libran las clases sociales 
mediante sus relaciones de fUerzas en las instancias estructurales y 
superestructurales. 

El problema de las relaciones que se dan entre la estructura y la 
superestructura es necesario plantearlo con precisión para llegar a un análisis justo 
de la relación de fuerzas que operan en un periodo determinado, para lo cual es 
necesario tomar en consideración la importancia de lo estructural en los alcances 
históricos de una sociedad. 

" Ninguna formacion social desaparece antes de que se desarrollen todas las 
fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas relaciones 
de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan 
madurado en et seno de la propia sociaedad antigua. Por eso la humanidad se 
propone siempre únicamente los objetivos que puede alcanzar, pues bien miradas 
las cosas vemos siempre que estos objetivos sólo brotan cuando ya se dan o, por lo 
menos se están gestando, las condiciones materiales para su realización". ( 8) 

En la relación de fuerzas tambien es necesario distinguir diferentes momentos 
o grados:(9) 

1.- Una relación de fuerzas sociales estrechamente ligadas a la estructura, obejliva e 
Independiente de la voluntad de los hombres. Esta fundametal disposición de fuerzas 
permite estudiar si existen en la sociedad las condiciones suficient" y necesarias 
para su transformación. 
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2.- Un segundo momento sucesivo es la relación de fuerzas polllicas, esto es, la 
valoración del grado de homogeneidad, autoconsciencia y organización alcanzada 
por los grupos sociales; este momento a su vez puede ser analizado y dividido en 
diferentes momentos de la consciencia política colectiva; el primero es el económico 
corporativo, un segundo momento es aquél donde se logra la consciencia de 
solidaridad de intereses entre los miembros del grupo social, pero todavla en el 
campo meramente económico. Un tercer momento es aquel donde se logra la 
consciencia de que los propios intereses corporativos. en su desarrollo actual y 
futuro. superan los limites de la corporación de un grupo puramente económico y 
pueden y deben convertirse en los intereses de otros grupos subordinados; esta es 
la fase más estrictamente poli ti ca que sen ala el preciso pasaje de la estructura a la 
esfera de las superestructuras complejas. 

3. - El tercer momento o grado es el de la relación de fuerzas militares, 
inmediatamente decisivo sr,g(ln las circunstancias. Tambien en el se pueden 
distinguir dos grados: Uno militar en sentido estricto, o técnlco-mllitar, y otro que 
puede denominarse polllico-militar. 

En el caso mexicano. desde el ascenso de Porfirio Dlaz al poder, su 
preocupación fundamental en el proceso historico del desarrollo del capitalismo, fue 
sacar del atraso material en que se encontraba el pals a través de la penetración 
económica de las potencias imperialistas, sin embargo el pals no contaba con 
instituciones sanas que pudieran sostener un gobierno estable que brindara 
seguridad al inversionista extranjero; ante tal situación se hacia necesario el 
surgimiento de un gobierno fuerte, una dictadura, pero una dictadura con tintes 
modernos. que tuviera un poder ilimílado, pero al mismo tiempo supiera hacer uso de 
ese poder en bien y protección de esos nuevos inversionistas. En esas condiciones 
la función de la dictadura porfirista, consistió no solamente en abrir nuevas 
posibilidades de empresa para los sectores que integraban la clase dominante. sino 
también en someter a las demás clases sociales al servicio de los privilegiados. Los 
escritores positivistas se encargaron de preparar ideológicamente la llegada de la 
dictadura con las consignas de "orden y progreso" que Porfirio Dlaz adecuarla a su 
plan de gobierno convirtiéndolas en "poca polltica y mucha administración".(10) 

La Revolución Mexicana, que fue en gran medida una rebelión popular llevada 
a cabo por el proletariado y la pequena burguesla, terminó con ta victoria de una 
nueva clase explotadora que Onicamente vino a sustituir a la que existla durante la 
dictadura de Porfirio Dlaz. Sin embargo, los alcances, logros o limitaciones en esta 
lucha armada se desprenden de los siguientes factores: en esa época la Industria 
estaba poco desarrollada, por lo que la clase obrera era débil y poco numerosa; los 
campesinos estaban mal organizados y luchaban Onicamente por un pedazo de 
tierra, no por cambiar el sistema de explotación. No existla. por otro lado, un partido 
revolucionario capaz de organizar y guiar la lucha de los oprimidos contra ta 
burguesla; ni siguiera el Partido Liberal Mexicano pudo cumplir el papel de conductor 
de la lucha de las masas populares. 
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En estas condiciones la clase de los ricos, que estaba bien organizada, poseia 
grandes recursos económicos y militares y núnca perdió las riendas del gobierno y, 
aunque a veces lucharon entre ellos, logró mantener su dominación. Las reformas 
que se hicieron, como la reforma agraria, para aplacar el descontento de las masas 
populares, no cambiaron el sistema de explotación, en muchos casos lo hicieron más 
eficaz. 

1.3.- ESTADO. 

Desde el momento que aparece el Estado, a consecuencia de las 
contradicciones entre las clases sociales, surge también la preocupación de la clase 
dominiante por ocultar el verdadero carácter del Estado, presentándolo como 
representante de los intereses colectivos, defensor de la justicia, etc., con lo cual se 
intenta ocultar y justificar la explotación de una clase por otra; para disfrazar esta 
realidad las clases dominantes han recurrido a lo largo de la historia a gran cantidad 
de argumentos, mismos que ha sido necesario ir transformando en la medida que el 
pueblo dejaba de aceptarlos.(11) 

Las relaciones que se dan entre los factores reales de poder de una sociedad 
son relaciones de fuerza y estas encuentran su forma concentrada en el poder 
institucionalizado en el Estado.El Estado constituye el principio organizador de la 
dominación que caracteriza a una sociedad y representa el objetivo fundamental de 
la lucha politica;de donde se establece que toda práctica politica sólo puede tener 
como resultado último,el mantenimiento o la transformación del orden sostenido por 
el Estado. Sin embargo se considera necesario también hacer notar que los 
diferentes centros de poder de una sociedad y particularmente el Estado,carecen de 
un poder estricto. Si se quiere considerar a las instituciones desde el punto de vista 
del poder.en todo momento esta consideración debe de tomar en cuenta los factores 
reales de poder. 

El ejercicio del poder politico del Estado proyecta siempre las relaciones 
existentes entre las diferentes clases y grupos sociales en una sociedad .. Asl 
mismo.para que el Estado pueda contar con cierta legitimidad dentro de un sistema 
de distribución desigual de la riqueza y el poder,es indespensable que en parte 
pretenda aparecer y funcione como instancia autónoma.independiente y superior a 
todos los grupos y clases sociales. Además.el Estado puede estar controlado no por 
toda una clase social o bloque de clases dominantes.sino por una fracción o 
fracciones de clase. ( 12 ) 

En el caso del desarrollo histórico del Estado mexicano pueden distinguirse 3 
momentos: uno, que va de la consumación de la independencia de México en 1821 
a la Revolución de Ayutla en 1854; otro, que parte de la revolución de Reforma 
(1854-1867) hasta 1914, y el que se estructura entre 1915 y 1940 y llega hasta 
nuestro dias. Con el movimiento revolucionario, surgido en Ayutla, queda marcado 
en la historia de México el fin del periodo anárquico y la consolidación del primer 
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Estado propiamente nacional en el pals. Se trata del Estado liberal, surgido de la 
guerra de Reforma, expresado en el triunfo de la "sociedad civil" sobre los cuerpos 
provilegiados heredados de la colonia.( 13 ) 

A nivel mundial la postura del liberalismo frente al poder se explica por la 
situación combativa en la que se encontraba la burguesía, en auge frente al Estado 
absoluto. La ilustración habla destruido la fundamentación legltima del Estado 
medieval, la concepción de que el poder público estaba autorizado por delegación y 
en el nombre de Dios. Desde aquel momento el Estado era una institución humana, 
la cual derivaba su legitimidad de la voluntad del pueblo, por lo que tenla como tarea 
procurar el bienestar de los súbditos. 

Forman parte importante de la concepción básica del liberalismo el optimismo 
y el humanismo, al igual que la doctrina de los derechos naturales y, sobre todo, los 
derechos individuales; la sociedad en estos términos no es sino un producto 
secundario y el Estado sólo tiene razón de existir en tanto protege la libertad del 
Individuo. ( 14) . 

El modelo ideal concebido por los liberales mexicanos era el de una sociedad 
en la que el Individuo encarnarla el principio rector, mientras que el Estado se 
limitarla a garantizar y promover los Intereses de los particulares. la iglesia y el 
Estado deberlan divorciarse y éste último adoptarla la forma federal de gobierno; la 
soberanía de los Estados deberla ser celosamente respetada y la división de 
poderes se encargarla de mantener el equilibrio dentro de la administración. Sin 
embargo, la realidad fué diferente una vez que los liberales estuvieron en el poder, 
distanciándose notablemente de su modelo téorico. Tanto los gobiernos de Juárez y 
Lerdo, como posteriormente el de Dlaz, se caracterizaron por la instauración de un 
Estado fuerte y centralizado y por la concentración del poder en manos del ejecutivo, 
como sucede aún hoy. 

El Estado liberal mexicano, en este contexto, brindó todo su apoyo a los 
capitalistas nacionales y extranjeros para que se apropiaran de las tierras de los 
campesinos y de los terrenos baldlos, tuvieran acceso lrrestricto a los depósitos de 
minerales, formaran una amplia red ferrocarrilera que uniera las haciendas y los 
centros mineros con Jos puntos de exportación y para que desarrollaran, por primera 
vez, un mercado nacional para la producción agrlcola e industrial del pals. ( 15) 

1.4.- HEGEMONIA. 

Popularmente se ha atribuido el origen del concepto de hegemonla a 
Gramsci, aunque Portelli establece que "en varias oportunidades· Gramsci ve el 
origen de esta noción en la obra y la acción polltica de Lenin. En los Cuadernos 
afirma que el principio teórico práctico de la hegemonla es el aporte teórico máximo 
de lenin a la lilosofla de la praxis". ( 18) 
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Si la clase dominante ha perdido el consenso, esto es, si ya no es "dirigente•, 
sino sólo "dominante'', ha perdido la hegemonfa, ejerciendo solo la fuerza coercitiva, 
esto significa precisamente que las grandes masas se han distanciado de sus 
ideologlas tradicionales. 

Dentro de un sistema social de dominación se puede destacar la hegemonla 
de una clase o una fracción de clase, donde la hegemonla presupone no sólo el 
predominio en el terreno económico sino de manera fundamental en el terreno 
cultural y polltlco. La supremacla de un grupo social se manifiesta en dos momentos: 
uno como poder de dominación y otro como dirección intelectual y moral de las 
clases subordinadas. La dominación es el control que ejerce el Estado por medios 
coercitivos y mediante la disciplina que impone a los elementos que, activa o 
pasivamente no se adhieren a su proyecto económico y polltico. La segunda forma, 
que corresponde a la hegemonla propiamente dicha, es ejercida en el seno de la 
sociedad civil a través del desarrollo de las organizaciones privadas, como son los 
partidos polftlco.s, los sindicatos, etc.; es la sociedad civil, donde se resuelven las 
contradicciones surgidas en la base económica;debiendo diferenciar los tres niveles 
en que se puede realizar la hegemonla: el económico, el polltico y el ideológico. (17) 

En este contexto la hegemonla no se impone, no se realiza por coacción o 
mandato, sino se conquista. Es aquf, en el terreno cultural, polltico e ideológico de la 
sociedad civil, donde el intelectual de la clase dirigente llene que moverse para 
conquistar la aceptación y el apoyo de los dominados al proyecto del poder. La 
hegemonla se visualiza no solo como una alianza de clase o la posibilidad que tiene 
el Estado para ejercer el poder sin recurrir a la coerción, sino como la creación de 
una vida superior, en donde se fusionan quienes pertenecen al bloque en el poder y 
precisamente esta fusión se realiza a través de la hegemonla. ( 18 ) 

En consecuencia, el gobierno del Estado hegemónico aspira no sólo a la 
defensa y ampliación de sus intereses en forma coercitiva, sino principalmente por la 
dirección y acción educativa de clases subalternas; pretende unir en bloque los 
intereses de las diferentes fuerzas sociales, funamentindolos en el consenso y la 
adhesión. La sociedad civil se fortalece con la unificación consensual del conjunto de 
intereses sociales, mientras que la sociedad polltica se debilita ante el uso, cada vez 
més esporédico, de la coerción. 

En la medida en que las clases dirigentes estin considerando soluciones 
autoritarias, uno poclrla preguntarse en qué magnitud seguirén siendo "clases 
dirigentes•. Si el arte de la dlrigencia reside en la selección de diversas opciones, 
con el objeto de preservar el poder, entonces las fuerzas dominantes dentro del 
capitalismo tardio, como se ubica en México, pierden su capacidad de dirección. De 
esta manera, "la dirección por la fuerza" es una contradicción; las soluciones 
autoritarias son una expresión de la incapacidad de dirección, de la sustitución de la 
elección entre opciones por la necesidad de preservar el poder por cualquier medio. 
Quienes buscan reemplazar la democracia liberal por algún tipo de estructura 
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autoritaria están dedicados no tanto a la conformación de una estrategia para la 
clase dirigente, son más bien la expresión de la decadencia de esa clase dirigente. 
Esto no hace del autoritarismo algo menos peligroso para los valores humanos, pero 
si indica la desesperación de un sistema que ya no puede preservase ante los 
deseos de la mayoria. ( 19) 

Para analizar la hegemonla exietente durante el régimen porflrista,se ha 
tomado en consideración a Juan Felipe Leal.(20) 

Cuando Porfirio Dlaz sube al poder no lo hace con la fuerza e independencia 
que tuvieron Juarez y Lerdo de Tejada.sino que lo hace més que nada apoyado en 
el acuerdo entre los generales tuxtepecanos, que aparte de sus propios intereses, 
representaban a tas oligarquias de sus propias regiones. De aqul se parte que en su 
ascenso al poder en los orimeros atlos,Porfirio Dlaz se encuentre con serias 
dificultades para mantener su jefatura sobre los generales rebeldes y para su 
reelección en el periodo 1880 -1884, teniendo que dejar en la presidencia a Manuel 
González. Entre 1876 y 1880 et pais vive un vaclo hegemónico que no lo pueden 
llenar los terratenientes.ni los usureros ni los Industriales. Los Estados Unidos de 
Norteamerica no reconocen de inmediato el gobierno de Dlaz, permitiéndoles 
esto.poder negociar muchos otros asuntos como los problemas fronterizos; Dlaz 
mientras tanlo se dedica a disipar el celo nacionalista del congreso mexicano.hasta 
asegurar su autorización para contratar con empresas norteamericanas la 
construcción del ferrocarril a ciudad Juárez y Nuevo Laredo. 

A partir de la adopción por parte del gobierno meJdcano de medidas que 
favorecen e impulsan la Inversión extranjera, se da una redefinlción de la 
dependencia del pals;una recomposición del bloque en el poder.y un cambio en la 
forma de régimen. Polltlcamente lo más relevante es la inclusión de un nuevo 
elemento en el bloque en el poder: la fracción imperialista de la burguesla constituida 
por inversionistas norteamericanos,británicos,canadienses y franceses;estos 
constituirán la nueva fracción hegemónica hasta su desintegración en 1914. 

La rotación de ta hegemonfa de la fracción liberal terrateniente a la fracción 
imperialista de la burguesla ocurre mediante una militarización del 
poder:caracterlsllcas del primer gobierno de Dlaz,del de Manuel González y del 
segundo gobierno porfirista. El hecho de que el grupo hegemónico del bloque en el 
poder sea extranjero y tenga sus centros de toma de decisiones fuera del pals hace 
Innecesaria la existencia de una escena polltica;de partidos pollticos y de un 
congreso operante. Con ello se acentúan los rasgos autoritarios del Estado liberal 
oligárquico.pero también a la vez fortalece el Estado nacionalista. La fracción liberal 
terrateniente pierde la hegemonla del bloque en el poder.sin embargo sigue siendo 
la capa gobemante y continúa presentándose ante ta nación como la engargada de 
la soberanla nacional. La famosa frase que identifica al de poca polltica y mucha 
administración más que una consigna.es el diagnóstico de una realidad polltica. 
Dentro de este marco.Porfirio Dlaz aparece,ldeolOgicamente,como el árbitro supremo 
delpals. 



Hacia 1890 se da una alteración profunda del bloque en el poder.consistente 
en la presencia de una extensa burguesla mexicana. Se observan varias fracciones 
regionales.grupos empresariales con vestigios patrimoniales como el caso de la 
familia Madero en el norte del pals. Destaca también una fracción nacional de la 
burguesla mexicana.identificada con el grupo de los " científicos " quienes tiene 
acceso directo al poder a través del ministro de Hacienda. El control del sistema 
bancario permite a este grupo aprovechar en su propio beneficio las condiciones 
favorables del mercado inlemacional de capitales de esa época. Ahora bien.el 
predominio de tos " cientlficos " sobre el resto de las fracciones regionales y locales 
de la burguesla mexicana es posible por la debilidad polilica de estos grupos 
regionales,encontrllndose la mayorla de ellos excluidos del poder 
polltlco,establecléndose una heterogeneidad entre los hacendados. 

Es sabido que el hecho que precipita a la revolución mexicana, es la sucesión 
presidencial de 191 O, en que las clases y los grupos dominantes caen en una crisis 
de autorepresentac\{>n; aunado a ello, la economla mexicana entre los anos de 1900 
- 1901 entra en una crisis profunda, producto de la depresión mundial, poniendo fin a 
la época de las grandes exportaciones. 

La postura de los Estados Unidos de Norteamerica, si bien no es hostil a Dlaz, 
tampoco lo apoyan firmante y ven con buenos ojos una renovación en el poder. la 
crisis Internacional se traduce en México con un sin fin de quiebras de pequenos 
fabricantes, protestas proletarias y campesinas, enfrentamientos entre "cientlficos" y 
terratenientes.surgiendo asl un gran descalabro en la primer década de este siglo del 
desarrollo capitalista dependiente, agrominero exportador. 

Ante la imposibilidad de Dlaz que ofreciera una salida ante la crisis; el bloque 
en el poder empieza a desintegrarse y desmoronarse ante la embestida de la 
Insurrección popular. 

1.5.- REVOLUCION Y REFORMA. 

Es necesario distinguir que en toda revolución la transmisión del poder se 
presenta de una manera totalmente diferente a la tradicional o la establecida en el 
régimen jurldico existente; generalmente este cambio de poder va precedido de una 
lucha violenta; mlls aún, una revolución no es simplemente la sustitución de un 
grupo en el poder por otro, implica también una reestructuración més o menos 
profunda del poder difuso surgido de esa lucha. La revolución, més que un 
desplazamiento en el poder de una clase por otra, significa ademlls una renovación 
de instituciones y valores. 

Umberto Melotti senala que la revolución es un cambio que modifica la 
estrucura social existente, de manera tal que no sólo la capa dominante se despoja 
del poder, sino que todas las capas sociales se desintegran para reintegrarse en la 
sociedad de una forma distinta; por ello mismo se senala que, como producto de una 
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revolución, surge una nueva estrucura social y, al mismo tiempo, un cambio profundo 
de Jos valores fundamentales de Ja civilización. 

Se hace necesario, sin embargo, distinguir y diferenciar los alcances y 
limitaciones entre revolución y reforma; tanto el reformador como el revolucionario 
desean cambios, aunque no de los mismos alcances o dimensiones; por intensa o 
profunda que sea un.a reforma, no existe una incompatibilidad fundamental con los 
intereses de las clases dominantes.ya que muchas reformas pueden contribuir a 
reafirmar el poder de dichas clases dominantes. Una revolución, por el contrario, 
esté en contradicción absoluta con los intereses de las clases dominantes, ya que la 
lucha revolucionaria equivale siempre al aniquilamiento de su hegemonla. 

En este sentido Ja revolución es una transformación radical y de fondo, un 
cambio de régimen, de direccl6n, de principio; mientras que la reforma ea una 
modificación menos profur1da;ante la supresión de un abuso, por ejemplo la 
revolución destruye y reconstruye un nuevo orden social, mientras que la reforma 
repara, remienda y consolida; la revolución arrasa completamente con todo y 
construye un régimen nuevo; Ja reforma apuntala, corrige y encausa el régimen 
existente. En suma, las reformas son llevadas a cabo por el poder constituido, 
mientras que la revolución se realiza contra dicho poder. ( 21 ) 

La revolución es un proceso que lleva consigo cambios evolutivos y cambios 
violentos que se manifiestan en tiempos y lugares .distintos. Tal proceso culmina con 
la sustitución violenta de una clase por otra, generalmente con més consenso, en 
una posición de hegemonla social que se expresa también a nivel polltico; en este 
sentido, la revolución presupone una ruptura profunda con el sistema social del 
antiguo régimen e implanta un sistema que difiere del primero no sólo en sus 
aspectos formales, sino también en el fondo.(22) 

Una revolución siempre significaré més que ·un mero cambio de gobernantes, 
anuncia el nacimiento de una nueva era en Jos aspectos pollticos, económicos y 
sociales,asl también, equivale a una transformación de la estructura béslca de una 
sociedad. Una revolución propicia una transformación social que, entre otros logros, 
altera draméticamente el sistema económico prevaleciente y transforma la estrucura 
de clases, asl como Jos patronea de riqueza y de distribución del ingreso. Més alln, 
en el siglo XX una revolución debe modificar la naturaleza de la dependencia 
económica de una nación respecto del mundo exterior. ( 23 ) 

El modelo conceptual de Ja teorla politice cléslca distingue dos tipos de 
revolución, una polltica y una social; en este contexto trataré de definirse a la 
revolución mexicana. 

la revolución polltlca es aquélla que está dirigida a destruir un poder polltlco 
que, como el feudal, se confunde directamente con la propiedad, haciendo de ella 
una propiedad privilegiada. La revolución polltlca se plantea Ja destrucción del orden 
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público y la modificación de la propiedad, eliminando la situación de privilegio y 
transformándola simplemente en propiedad privada. 

Una revolución social no sólo significa la destrucción del orden polltico 
existente, sino además la eliminación de la propiedad misma.Una revolución social 
sólo se da cuando ha abolido toda forma de propiedad sobre los bienes de 
producción. 

Se debe observar que si una revolución politica va en contra de un régimen 
feudal, es sólo en razón de que ese régimen se funda en relaciones de propiedad 
privilegiada. Si un pals se encuentra promoviendo el capitalismo en su propio 
desarrollo, no puede más que aceptar los principios de la organización capitalista; 
es precisamente con un régimen de privilegio cuando el mismo desarrollo capitalista 
exige una revolución polltica que libere las relaciones de propiedad de privilegio y las 
predisponga para el libre juego del intercambio mercantil. 

Existen diferentes caracterizaciones para la interpretación de la revolución 
mexicana.llegando incluso hasta la mistificación, impidiendo una adecuada 
comprensión y manipulación para el desarrollo de una consciencia proletaria en 
México. La burguesia ha tratado de ocultar la lucha de clase de esta revolución.se 
insiste en darle cualquier denominación, menos la de una revolución burguesa. Por la 
presencia de fuerzas campesinas radicales en el movimiento revolucionario se 
insiste en que fue una revolución popular.sin embargo.para un análisis más profundo 
se hace necesario tomar en cuenta su carácter de clase presentado en dicho 
movimiento. No es fácil caracterizar a la revolución mexicana.pero cualquier intento 
de evitar la caracterización de clase.es abrir la puerta a todo tipo de mistificaciones. 

De acuerdo a la mayorfa de las interpretaciones burguesas.la revolución 
mexicana fue impulsada por el común esfuerzo y contribución de Ricardo Flores 
Magón, Francisco l. Madero, Venusliano Carranza, de las fuerzas de Alvaro 
Obregón, Francisco Villa y Emiliano Zapata; presentándonos a todos ellos como si 
lucharan exactamente por el mismo proyecto.existiendo sólamente mínimas 
diferencias de táctica, pasando por alto las diferencias de clase o contradicciones 
antagónicas. 

Otra mistificación más del movimiento armado de 1910 es presentarlo no 
como obra del pueblo y de las clases sociales, sino obra de héroes y gobernantes. 

Para la izquierda mexicana su respuesta ante estas mistificaciones establece 
que la revolución mexicana es un proceso de lucha de clases, en la cual grupos con 
Intereses antagónicos a veces se enfrentan y a veces se unen. Para el marxismo las 
contradicciones que separan a la corriente de Zapata de la de Carranza, son 
contradicciones antagónicas, históricamente irreconciliables, que representan 
intereses de clase diferente. Con estas posturas la izquierda mexicana contraria a 
las mistificaciones que se han hecho de la revolución mexicana va desde la posición 
de negar totalmente la existencia de una verdadera revolucion, donde todas esas 
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luchas sólo forman parte del desarrollo capitalista en México; pasando por aquellos 
que sellalan que lo ocurrido entre 1910 a 1920 en México corresponde a una 
revolución interrumpida, es decir, una revolución que es nacionalista y 
antiimperialista y, por lo tanto, pasará a ser socialista en un momento determinado. 
(24). 

La revolución mexicana tuvo como resultado la reforma de la propiedad 
privada, pero no su abolición. La independencia con que actuaron los obreros y 
campesinos, dentro del proceso revolucionario, nos muestra un nuevo elemento que 
no se presenta en las revoluciones pollticas clásicas; en éstas el fenómenno del 
terror fue la única y aislada forma de su participáción, en tanto que la revolución 
mexicana se lleva a cabo en un contexto mundial en el que el Estado se transforma 
en Estado de masas. Desde sus inicios esta revolución comienza siendo un 
fenómeno de masas, pues fue preparada por el pueblo mismo a través del 
levantamiento campesino y por medio de movimientos huelgufsticos, que mostraron 
por primera vez en México la presencia en masa de su proletario; sin embargo, para 
ser una revolución popular y social, que barriera a fondo con las viejas estructuras de 
propiedad se necesitaba que fuera llevada al poder. No basta la participación del 
pueblo en una revolución para que esta sea popular y social, para ello es necesaria 
una participación independiente que pueda imponer su criterio en la transformación 
social. Para que la revolución mexicana triunfara como revolución popular, era 
necesario que los movimientos independientes de los campesinos y los obreros se 
hubieran impuesto como movimientos exclusivos y dominantes. La revolución fue 
hecha por las masas, pero dirigida por los sectores medios rurales y urbanos. Asl, 
los constitucionalistas defendieron como núcleo esencial de su programa social las 
instancias fundamentales de la revolución polltica; ellos mismos arrebataron a los 
movimientos obreros y campesinos todas sus banderas.al pregonizar la reforma 
agraria y el mejoramiento de las clases trabajadoras urbanas, con un Estado fuerte 
capaz de garantizarlas contra quienes se les opusieran o pretendieran ir más allá de 
ellas. Para triunfar, contaron a su favor con un hecho decisivo: ni Villa, ni Zapata, ni 
cualquier otro dirigente popular se planteó la lucha por el poder del Estado. 

En realidad la revolución mexicana estuvo lejos de ser una revolución social, 
sino mas bien constitula una forma, inédita en la historia, de revolución polltica, 
siendo una revolución populista. ( 25 ) 

1.6.- PLAN Y PROGRAMA REVOLUCIONARIOS. 

En la vida pública de México el plan polltico es literatura fundamental. Las 
grandes coyunturas que caracterizan su historia independiente tuvieron alguna 
relación con algún plan polltico: el de Iguala configuró la Independencia: el de Ayutla 
abrió el camino para la Reforma; y el de San Luis dió a la revolución el fmpetu que 
comenzó a destruir lo que entrallaba el régimen porfirista. Los anhelos de cambio 
polltlco muchas veces han sido expresados en los planes pollticos; en otras 
ocasiones, esos documentos sólo han servido de vehfculo a las ambiciones 
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personales, a la casta militarista y a los grandes intereses, para retener privilegios o 
como punta de lanza para alcanzar el poder. En los planes pollticos se pueden hallar 
todos los intentos que procuraron dar forma al gobierno civil. ( 26 ) 

El Plan, si bien es proyecto para ser desarrollado, en realidad resulta un 
compromiso polltico que justifica o pretende justificar la aventura cruenta en que el 
alzado, el rebelde, el revolucionario, se compromete y compromete a sus partidarios: 
de ahl que el plan polltico comience por ser el juicio severo del estado de cosas 
prevalecientes. cuya destrucción 88 propone; a continuación, inserte las causas que 
lo comprometen ante la opinión pública, pues en ellas están las bases que darán 
vida a la nueva situación y, por último, fije las expresiones que dan por seguro el 
triunfo y, con la victoria, la realización de los ideales y el premio de esos esfuerzos. 
Las consignas. aunque esquemáticas, son profundamente explosivas y, más de una 
vez, han sintetizado en sus breves palabras las tendencias, los programas, los 
proyectos y las ambiciones en juego: "Sufragio efectivo y no reelección". " Tierra y 
libertad •, fueron lemas que estremecieron a México y son ejemplos de los aciertos 
para convocar ~ la~ masas. ya que el plan polltico esta dirigido al gran número y no 
se justifica sino en cuanto puede conmover a millones de personas. Un plan polltico 
no puede caer en el vacío, esto es, en la indiferencia que le merme partidarios y que 
no excite la voluntad de tomar las armas para imponerlo a intereses distintos y 
contradictorios. Cabe subrayar que, puesto que el plan es la manifestación de la 
inconformidad, prospera y se multiplica en las épocas de crisis. El plan ha servido 
también de antesala a las transformaciones institucionales que han operado en 
México. ya que por regla general 88 ha propuesto justificar su expedición prohijando 
una nueva legislación que sustituya a la anacrónica del régimen que combate. De 
ahl que en la dificil tarea de dar forma al gobierno civil los planes se hayan 
repetido.(27) 

Al hablar del programa diremos que éste es un documento més elaborado, 
más detallado que el plan. Todo documento programético debe contener, en primer 
término. una descripción breve acerca de sus propósitos y su fundamentación 
general. En esta parte, se procura demostrar la necesidad de elaborar este 
programa. 

Todo programa polltico, generalmente, debe iniciar con un diagnóstico sobre 
la situación económica, polltica y social que intenta modificar: diagnóstico que sirva 
como introducción al programa que se presenta a la opinión pública para Interesarla 
en sus propósitos ; tiene también por objeto el análisis de la realidad existente, 
donde se examinan los problemas mlis importantes. 

Otro aspecto considerado dentro del programa es la proyección de las 
distintas alternativas que se presentan para cambiar la situación existente y avanzar 
a niveles más altos de bienestar social. Es pertinente que en el programa se 
establezcan metas claras para reducir al máximo los propósitos de caracler 
genérico. Asl la fijación de metas forma el cuadro del programa mismo. 
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Finalmente el programa polllico deberé contener una discución acerca de los 
posibles problemas que enfrentara éste en su puesta en marcha y las alternativas de 
solución. El programa, en suma, deberé contener un planteamiento completo y 
detallado de como se llevara a la practica. 

De esta manera a diferencia del plan politlco que generalmente eaté 
comprendido por consignas para exaltar el énimo de las personas e incorporarlas a 
la lucha, el programa polllico es un documento més elaborado y completo, donde se 
sellala lo que se pretende hacer a través del desarrollo del movimiento y al triunfo de 
él. (28) 

Un ejemplo claro de programa pollllco lo encontramos en la corriente 
florMmagonista, a través del programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, y que 
es objeto de estudio de la presente tesis. 
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CAPITULO 2. 

MARCO HISTORICO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS REVOLUCIONARIOS. 



2.1.- LA REVOLUCION DE AYUTLA Y LA CONSTITUCION DE 1857. 

Para referimos a la Constitución de 1857 se hace indispensable hablar 
tambl6n de la revolución de Ayutla como fundamento de ella, ya que este 
movimiento no significó tinicamente un pronunciamiento en contra del gobierno de 
Santa Anna, sino més bien una gran movilización que marcó la consolidación del 
reformismo liberal. 

La revolución de Ayutla fué un auténtico levantamiento popular que dió a 
M6xlco una nueva estructura polltica, que no se limitó tinlcamente al cambio de 
hombres en la estructura del poder, fué más bien el origen de modificaciones de 
cartcter polltico, económico y social, que les correspondió llevar a la practica a una 
nueva generación de talentosos mexicanos como Melchor Ocampo, Benito Juárez, 
Ponciano Amaga y otros. ( 1 ) 

Al respeclo, Mario de la Cueva senala: "Los allos de la revolución, del Plan de 
Ayutla y de la Constitución de 1857, son una de las más hermosas páginas de 
nuestra historia; es dificil encontrar otro periodo de mayor decisión, grandeza de 
propósitos y elevación del pensamiento; naturalmente existieron laguna• y errores, 
pero, en su generalidad los Intelectuales mexicano~ supieron crear el marco de vida 
de la Nacionalidad Mexicana".(2) 

De acuerdo al Plan de Ayutla se estableció que, al triunfo de la revolución, se 
formularla la convocatoria correspondiente para la Integración de un Congreso 
Constituyente, que le diera a México una nueva Constitución; es asl que en febrero 
de 1856 se reunen los Diputados para elaborar esa nueva Constitución. que en la 
historia de México se conoce como la Constitución del 57. 

Iniciados los debates y despUés de transcurrido un allo, el 5 de febrero de 
1857 se proclamó la Constitución, acompanéndola de un breve manifiesto cuyo 
contenido, en su parte esencial, puede reflejamos una noción de lo que se habla 
logrado. 

"La igualdad será de hoy en adelante la gran ley en ta Reptiblica y de 
la vida privada; el tránsito, el movimiento sin dificultades el comercio, la 
agricultura sin obstáculos; los negocios del Estado examinados por los 
ciudadanos todos; no habrá leyes retroactivas, ni jueces especiales ni 
confiscación de bienes, ni penas infamantes, ni se pagará por la justicia, ni 
se violará la correspondencia y en México, para su gloria ante Dios y ante el 
mundo, será una verdad práctica la inviolabilidad de la vida humana, luego 
que con el sistema penitenciario puede alcanzarse el arrepentimiento y la 
rehabilitación moral del hombre que el crimen extravla".( 3 ) · 

Con esta Constitución se apoyaba la ideologla politica que habrla de dar 
lugar a estructuras distintas. Una nueva generación que habrla de esforzarse por dar 
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al pals el sentido nacional que suponla la creación de un verdadero Estado. Desde 
ta promulgación de la Constitución se suscitaron discusiones y criticas a favor y en 
contra; dos expresiones nos ponen de manifiesto el tipo de Constitución que en 1857 
alcanzamos y, según algunos criticas, no coincidla totalmente con la realidad de 
nuestro pals: 

"Don Justo Sierra llegó a considerar a la ley fundamental del 57 como un bello · 
poema, producto de la generosa utopla liberal". 

Mientras que Manuel Doblado se expresaba de ella en los siguientes 
términos: 

"Nos han fabricado un bonito vestido sin tomamos la medida".( 4 ) 

Sin embargo, con todas las criticas y discusiones que se dieron en los 
debates del Congreso Constituyente y en los periodos posteriores a la promulgación 
de ta Constitución, los liberales triunfaron al lograr incluir los aspectos del 
federalismo y los derechos naturales en la carta magna. Asl, se estableció un 
sistema federal con tres ramas de gobierno, poniendo interés en un sólo cuerpo 
legislativo; en cuanto a los derechos del hombre fueron los primeros temas que se 
incluyeron en ella, procediendo a elaborar un total de 29 artlculos sobre estos 
derechos.( 5 ) 

En su teorla de gobiemo, tos liberales mexicanos adoptaron como suyas las 
creencias de la ilustración; firmemente crelan que la forma federal de gobierno, 
basada en la libertad del individuo, sobre derechos naturales y en la soberanla 
popular, ofreclan las condiciones óptimas para alcanzar esta perfección; para los 
liberales el progreso y el federalismo estaban estrechamente ligados. ( 6 ) 

Finalmente, podemos decir que en la Constitución del 57, considerada como 
una Constitución de tipo liberal, quedaron sentadas las bases para el tipo de Estado 
que los liberales se propusieron establecer: un sistema federal de gobierno; 
restricción del poder del clero; alimentar et sistema capitalista; educación laica; 
establecimiento de la igualdad polltica y jurldica; y fomentar la iniciativa individual. 
"Probablemente podrla decirse que ellos crelan que la clave del progreso social ta 
constituis el propio interés bien orientado. Además, reconoclan que los derechos 
económicos deberlan quedar garantizados por los derechos pollticos".( 7) 

2.2.- EL PLAN DE LA NORIA Y EL PLAN DE TUXTEPEC. 

Con la Constitución de 1857 y a través de los mandatos de Juárez y Lerdo de 
Tejada, se habla afianzado un régimen cMlista,asl como sus instituciones públicas, 
el régimen de derecho y las libertades ciudadanas.Empero desde la restauración de 
la Replibllca se empezaba a gestar en la mente de un hombre la contrarrevolución, 



la que después de varios intentos y no menos fracasos, al fin logró llegar al poder 
en 1877 Porfirio Dlaz. 

La toma del poder le costó a Dlaz nueve anos y dos revueltas, las cuales 
suscitaron un problema mucho más grave que el de sufragio efectivo y la no 
reelección, porque el lapso fué una década sumamente azarosa, no sólo en su 
propia carrera sino en la de la nación: 

" ... En esos nueve anos Dlaz habla perdido lo mejor de su reputación, 
cambiando la fama de un patriota impecable por la de un rebelde 
incorregible y sacrificando la gloria, bien ganada en la gran guerra patriótica, 
por la reprobación merecida a causa de sus motines irresponsables y hasta 
su talento militar, tan brillantemente demostrado al de defender la causa 
nacional, le traicionó al luchar por una causa personalista; ante sus derrotas 
redobló su tenacidad. Una vez comprometida su integridad, una vez dado el 
primer paso en falso, no le quedó más remedio que reincidir para salvar su 
error reconocido con el triunfo indiscutible. Contra Juárez fracasó 
ignominiosamente; contra Lerdo salió ganando, porque era Lerdo un 
adversario Inferior y, por casualidad, al superar al fin la suerte adversa, el 
soldado desviado tenla los motivos más Imperiosos para purgarse de sus 
revueltas y rehabilitarse ante la opinión pública".( 8 ) 

En octubre de 1871 el Congreso declaraba a Benito Juárez Presidente de la 
República, iniciando el que habrla de ser el último de sus perlados; sin embargo, ya 
desde el mes de julio Porfirio Olaz maquinaba su estrategia para alcanzar el poder, 
manifestándolo en el mes de noviembre de 1871 a través del Plan de la Noria. 

El Plan de la Noria, redactado contra Juárez, protestaba contra sus constantes 
reelecciones, la violación del sufragio y las consecuencias funestas del abuso del 
poder; enfrentaba el favoritismo oficial, el control del Congreso y de la Suprema 
Corte por los juaristas, dominación de los Estados por los gobernadores impopulares 
y tiránicos; prostitución del ejército para poder sofocar el descontento popular: en 
todas las ramas de la administración la vigencia de una dictadura disimulada. ( 9 ) 

La rebelión de la Noria, nos dice Ramón Prida, puede considerarse como un 
vil crimen, porque abrió el surco de la deslealtad y sembró la semilla de la rebelión: 

" El general Olaz, al rebelarse contra el gobierno constituido, manchaba, 
con tinta indeleble, toda una vida de sacrificios por la patria, toda una década 
de patriotismo, de abnegación y de virtudes clvicas. Convertla su espada 
gloriosa de defensor de la patria, en el puí'lal inmundo del sedicioso." ( 10) 

La reelección lndefinlda,la utilización forzosa y violenta del ejército • decla 
Porfirio Dlaz en su plan de la Noria - ha puesto en peligro laa instituciones 
nacionales; empero, una vez ascendido al poder, practicó indefinidamente la misma 
reelección. 
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Se quejaba de Ja sumisión del Congreso y siempre fué afecto a tener en las 
cámaras dóciles servidores. lamentaba la corrupción de la justicia sin pruebas, 
cuando habrla de convertir el poder judicial en un sólo instrumento complaciente de 
su poder . Criticaba como los Estados de la Federación hablan perdido su soberanla, 
y él los convirtió en simples departamentos, en el que estaban colocados sus 
amigos: 
Sostenla que la elección de Presidente de la República fuese directa, personal, y se 
evitara la reelección; sin embargo, él practicó sus reelecciones en forma indefinida e 
indirecta. Proponfa que Jos nombramienJos de Jos ministros y altos funcionarios 
tuvieran la aprobación del Congreso y después los nombró a su arbitrio, sin ninguna 
regla durante 3 décadas.(11) 

Por lodo esto, puede decirse que el Pfan de la Noria criticaba lo que después 
harfa en mayor medida el mismo Porfirio Dfaz; ademés, era un documento 
demagógico y plagado de falsedades, justificadas únicamente por la ambición de 
poder: 

" ... El trfslemente célebre Plan de la Noria provocó la desaprobación casi 
unénime. Hasta los mismos porflristas reconocieron que el Plan era malo ... 
la autoridad moral de Juárez hizo pedazos toda la demagogia de la Noria; el 
propio Dfaz habrla de entender este desatino al reconocer: - cuando cometf 
la barbaridad de rebelarme contra Juárez -". ( 12 ) 

Muerto repentinamente Juérez, en julio de 1872, es sustituido por lerdo, el 
cual emitió una ley de amnislfa y en el mes de noviembre del mismo ano, con su 
visita al Presidente lerdo de Tejada, el general Diaz daba por terminada, 
aparentemente, la frustraba revuelta de Ja Noria. 

Para finales de 1875 ante la amenaza de que Sebaslián lerdo de Tejada 
tratara de reelegirse.mediante la eleccion presidencial del ano siguiente, el general 
Dfaz vofvi6 a planear otra revuelta, con la esperanza de no volver a cometer Jos 
mismos errores del Plan de la Noria. 

la nueva revuelta estalló el 10 de enero de 1876, en la villa de Ajollén, Distrito 
de Tuxtepec, Oaxaca, al proclamar el coronel Sarmiento el documento porflrisla que 
se conoce con el nombre de "Plan de Tuxtepec".( 13) 

En este Plan se desconocfa al gobierno de lerdo de Tejada y se proclamaba 
la jefatura del general Porfirio Dlaz como general en jefe del ejército regenerador, 
declaréndose nulos lodos Jos actos del gobierno, senalando como presidente interino 
al ciudadano que obtuviera la mayorfa de votos de los gobernadores de los Estados. 

Sebaslián lerdo de Tejada.a pesar del descontento por su posible reelección, 
hace caso omiso y se empieza a preparar. Porfirio Dfaz y sus seguidores, mientras 
tanto, no pensaron luchar en los comicios, sino que se rebelaron sin esperar Ja 
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eleccion. Finalmente, el gobierno realizó los comicios y Lerdo es electo Presidente 
de ta República para el cuatrienio 1876-1880. ( 14) 

El Plan de Tuxtepec entre sus partes fundamentales establece: 

- Como ley suprema de la República la Constttución de 1857. 
- Tendrá el mismo carácter de ley suprema la no reelección de presidente 

de la República y gobernadores de los Estados. 
- Se desconoce a Lerdo de Tejada como presidente de la República. 
- Se llevarán a cabo elecciones a los 2 meses de ocupada la capital. 
- Se reconoce como general en jefe del ejército renovador al general 

Porfirio Dlaz. ( 15 ) 

El Plan de Tuxtepec diferla visiblemente del de la Noria, et cual se puede 
catalogar como un manifiesto, mientras que el de Tuxtepec se presenta como una 
especie de acuerdo, donde se establece el desconocimiento de Lerdo y la manera 
de sustituirlo. Con este Plan el volvla a levantar la bandera del antineeleccionismo 
y, con ello, ratificaba su responsabilidad histórica que pronto habría de traicionar. 

Para asegurar su ascenso al poder, Oiaz expide en Palo Blanco reformas al 
Plan de Tuxtepec, donde se fijaba que la presidencia interina recalrla en el jefe del 
ejército renovador: " si el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la nación, ya 
fuere por silencio o mediante una declaración categórica, rehusaba reconocerlo y 
aceptar sus consecuencias". Con ello el objetivo era vincular la revuetta con el mds 
alto tribunal del pais, para conferirle un sello de legalidad.(16) 

Después de sufrir algunos reveses y tras la declaratoria del Congreso en que 
se reconocla a Lerdo como Presidente electo, Dlaz intensificó sus actividades 
militares en el sur del pals hasta que el 16 de noviembre de 1876,cuando vence en 
ta batalla de Tecoac, lo que le permite apoderarse de la capital de la República, 
entrando triunfante en ella, y, con ello, se iniciaba la etapa histórica del porflriato, 
que habrla de prolongarse hasta 1911. ( 17) 

2.3.- LA VIDA SOCIOPOLITICA NACIONAL Y LA SITUACION ECONOMICA 
DURANTE EL PORFIRIATO. 

Después del fracasado Plan de la Noria, en 1871, Dtaz apareció como liberal 
y demócrata. Los principios que adoptó se amoldaban a las circunstancias de la 
ideologla dominante: democracia, libertad electoral, sentimientos de humanidad; 
para aparentar rebeldla: no reelección, menos gobierno y más libertades. Estos 
principios eran los que estaban de moda en esa época y varios de ellos formaban el 
nervio de la revolución liberal. Sin embargo, trató de hacerlos suyos al utilizarlos 
como bandera. 



En cuanto Olaz se estableció en el poder se olvidó de los principios de 
libertad, Igualdad y democracia, que tanto habla pregonado para circunscribir su 
idearlo, con sentido dictatorial.a la paz,el orden y el progreso. ( 18) 

Con respecto al periodo histórico conocido como porfiriato aparecen dos 
interpretaciones o dos puntos de vista fundamentales para analizarlo: 

El primero de ellos menciona que el porfiriato fué, "en esencia, la negación y 
retroceso histórico de México, porque careció de programa y se fincó en la egolatrla, 
traicionó los ideales de fa Reforma, que simuló heredar y retrotrajo al pals al 
feudalismo y al colonialismo. El porfirlato llevó al paroxismo las dos grandes lacras 
polftlcas que ha sufrido México: el caudillismo y el caciquismo. Sin programa 
nacional, sin rumbo ni consciencia histórica, sino por confabulación plutocrética, el 
porfiriato sacrificó el verdadero desarrollo económico de México ... en provecho de 
unos cuantos". ( 19 ) ' 

La otra interpretación, a su vez, establece que " no hay razones para 
Identificar indiscriminadamente el porfiriato y la revolución. Sus diferencias son 
notables. Pero esto no es, por otra parte, argumento suficiente para abrir un abismo 
entre ambos fenómenos históricos, pues las semejanzas son més numerosas que 
las diferencias. En términos de desarrollo social y económico ... tanto el porfiriato 
como la revolución obedecen al mismo proyecto histórico: el desarrollo del 
capitalismo". ( 20 ) 

Amaldo Córdova nos dice que quienes hacen una revolución generalmente 
comienzan por negar el pasado, proyectando su acción, su mente y sus ideas hacia 
el futuro. Toda Identificación con el pasado parece correr el riesgo de fundirse con la 
conservación del estado de cosas que se pretende destruir y, entre más clara y 
evidente es fa negación del pasado, tanto más radical resulta el cambio 
revolucionario. ( 21 ) 

Los que sustentan, por tanto, fa primera interpretación y que ven en el 
porfiriato fa negación del avance histórico y el retroceso a un régimen neofeudalista, 
pertenecen al grupo de pensadores e intelectuales, que se identifican con fa 
revolución mexicana. 

Por otro lado, la otra interpretación considera que el porfiriato y fa revolución 
son etapas del mismo proceso histórico que consiste, por lo menos a partir de la 
Reforma, en un esfuerzo nacional que tiende a la consolidación del sistema 
capitalista. Esta interpretación está avalada por aquellos pensadores, més 
comprometidos con la ciencia que con grupos, que ven que ninguna acción 
revolucionaria trascendente y consciente puede ser abordada y estudiada fuera de fa 
comprensión cienlllica objetiva y analltica. 

De acuerdo a lo que set!alabamos anteriormente, al analizar la situación 
polltica, económica y SC?Cial durante el porliriato, encontramos que muchos de los 



planteamientos realizados por estas dos interpretaciones tienen amplios aspectos de 
coincidencia.al variar en la concepción final. 

Desde las Leyes de Reforma, que no propiciaron el nacimiento de una nueva 
clase de pequetlos agricultores y propietarios, sino más bien una nueva 
concentración latifundista de la propiedad agraria y el nacimiento de una clase social 
campesina asalariada; ya que las tierras de las comunidades agrarias indias fueron 
fraccionadas en los al'\os siguientes a la aplicación de esas leyes: donde los 
latifundistas crecieron, arrebatando las tierras comunales de los pueblos indios y 
convirtiendo a los campesinos de las comunidades en peones de los terratenientes. 
Esos Inmensos latifundios inclulan una gran cantidad de poblados, cuyos habitantes 
automáticamente eran considerados trabajadores o peones de la hacienda. "Esta fué 
la forma atrazada de penetración capitalista en el campo mexicano durante la época 
de la dictadura de Porfirio Dlaz": donde el objetivo de la gigantesca operación de 
despoío de tierras. que en el Porfiriato se acrecentó con las compatllas 
deslindadoras, no era solamente constituir grandes latifundios, sino disponer también 
de jornaleros lib.res .. carentes de propiedad fuera de su fuerza de trabajo; elementos 
vitales del Capitalismo para abrirse paso. ( 22 ) 

Un documento de la época, que nos manifiesta la situación económica que se 
vivla en el porfirialo, es el Programa del Partido Lib.eral Mexicano,( PLM ) 
proclamado en 1906. En la exposición de motivos este documento seilala que 
gracias a la dictuadura de Porfirio Dlaz se puso el poder al servicio de todos los 
explotadores. El trabajador mexicano, habla sido reducido a una condición 
miserable, pues en donde quiera que prestaba su servicios se le obligaba a 
desempenar una labor dura, de muchas horas de trabaío, por un jornal de unos 
cuantos centavos; que el capitalista imponía sin apelación de las condiciones de 
trabajo siempre desastrosas para el obrero, quien no tenia más remedio que 
aceptarlas por dos razones: porque la miseria le obligaba a trabajar a cualquier 
precio o porque si se rebelaba contra et abuso del rico, las bayonetas de ta dictadura 
tenlan el encargo de someterlo. 

Al hacer referencia al jornalero del campo, sostiene el Partido Liberal 
Mexicano que la situación de éste era todavía más deprorable que la del trabajador 
Industrial, a quien se le obligaba a trabajar por un jornal de 25 centavos o menos, del 
cual ni podía disfrutar totalmente, porque el amo habla tenido et cuidado de 
acumularle deudas, que pasaban de padres a hlíos, recibiendo como pago 
solamente algo de malz, frijol y alguna otra mercancía, a través de ta tienda de raya, 
las que te servfan únicamente para que no se muriera de hambre. 

En lo referente al problema de la propiedad, advierte el PLM que la falta de 
escrúpulos de la dictadura porfirista, para apropiarse y distribuir entre sus favoritos, 
sus amigos e incondicionales, ha tenido por consecuencia que · unos cuantos 
afortunados sean los acaparadores de la tierra, mientras una infinidad de 
ciudadanos lamentan en fa miseria la pérdida de sus propiedades. ( 23 ) 
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Con lo expuesto en el programa del PLM debemos entender que el Porfiriato 
desde su ascenso al poder no llegó con la finalidad de crear nuevas relaciones de 
propiedad, sino procurar el desarrollo de las ya existentes, surgidas de las leyes de 
Reforma. Si bien las Intenciones de los liberales era crear una masa de pequellos 
propietarios, emprendedores, que sirvieran de base a la formación del mercado 
nacional y al desarrollo del capitalismo; aunque los resultados no fueran 
exactamente como se esperaba dado que las tierras de la Iglesia nacionalizadas 
fueron malbaratadas y acaparadas por unos cuantos especuladores. Mientras tanto, 
en las antiguas comunidades indlgenas los comuneros aún no acababan de recibir 
las tierras en propiedad individual, cuando ya los especuladores las adquirlan a un 
bajlsimo costo, frustrando en cierta medida lo que se propuso la reforma juarista. 

En poco tiempo el sector más importante y poderoso estuvo conformado por 
los nuevos latifundistas, mientras que los empresarios urbanos eran todavla débiles. 
Con ello fácil era comprender que la condición básica para desarrollar 
económicamente al pals, a través de un mercado nacional, estaba lejos de cumplirse 
con los elementos humanos y materiales que ofrecla la clase dominante, ante todo 
para abrir nuevas vlas de comunicación, sin las cuales tal mercado nacional era una 
ilusión. Para desarrollar lo que ya exlstla no quedaba otro recurso que abrir la 
entrada a los capitales extranjeros. ( 24 ) 

"El porfiriato, como ha sido senalado con certeza, produjo el primer gobierno 
en México con una estrategia dirigida a lograr el desarrollo económico y desde el 
comienzo dicha estrategia se concretó en crear las condiciones para atraer el capital 
extranjero y fortalecer por todos los medios a disposición del Estado, incluidos los de 
canlcter represivo, a los propietarios mexicanos". ( 25) 

Cuando explicamos las dos caracterizaciones del porfirlato, una de ellas lo 
consideraba como un sistema feudal; sin embargo, hay elementos para 
deslindamos de la anterior caracterización. "Aunque existieran en las haciendas 
rasgos de dependencia feudal y hasta rasgos esclavistas, son relaciones de 
dependencia salarial y los peones no son sino trabajadores asalariados, por misero 
que sea su salario y por escaso que sea su consumo en el mercado capitalista a 
través de la tienda de raya. otro de los rasgos más tlpicos de ese desarrollo 
capitalista fue la construcción de la red ferroviaria; hasta 1875 se hablan construido 
solamente 578 Kilometros de vlas; al finalizar el gobierno de Porfirio Dlaz, la 
extensión superaba los 20,000 Kilómetros, es decir, los ferrocarriles nacionales, eje 
tal de la construcción del aparato económico capitalista, se desarrollaron 
lntegramente durante el gobierno de Dlaz y su red estaba ya prácticamente 
concluida al estallar la revoluclón". ( 26) 

En el aspecto polltico la construcción de esta importante red ferroviaria tenla 
también su justificación, que consistfa en consolidar al gotiiemo central. 
Reestablecer la Constitución de 1857 fué el elemento que como bandera manejó 
Olaz en la rebelión de Tuxtepec; sin embargo, los verdaderos propósitos se 
rellejarlan más tarde: Imponer la paz y promover el desarrollo capitalista. Para 



cumplir con esos objetivos encontró el terreno propicio; por un lado contó con el 
apoyo de la clase económicamente fuerte, que desde hacia tiempo querlan la 
pacificación del pals; por otro lado,Dlaz contó con el consentimiento de la 
cludadanla que se mostraba ya cansada para seguir dirimiendo sus diferencias por 
medio de las armas. Afirmar la paz y desarrollar la riqueza se presentaban, por tanto, 
como los mas altos intereses de la nación. Cabe entender, sin embargo, que esta 
paz, no era otra cosa sino el arma polllica, bajo la cual se imponlan al pueblo de 
México los privilegios de la clase dominante. ( 27 ) 

En resumen podemos concluir que durante el régimen porfirista se consolidó 
la paz nacional; se construyeron más de 20,000 kilómetros de vlas terreas aumentó 
considerablemente la producción de oro y plata, se establecieron nuevas fébricas de 
tejidos de lana y algodón; hubo equilibrio en se los presupuestos; se legisló en 
materia bancaria y se embellecieron las principales ciudades de la República, entre 
otras cosas;sin emgargo por otra, parte Dlaz se olvidó de incentivar la agricultura; se 
olvidó del campesino y en general de alrededor del 80% de los habitantes de México. 
De esta manera, puede afirmarse que para fines de t910 México habla crecido, más 
no se habla desarrollado, porque al verdadero desarrollo, en sentido modemo, debe 
entenderse por la estrecha relación que se da entre Ja eficiencia económica con la 
justicia social. ( 28 ) El grado de desarrollo no únicamente debe ser expresado a 
través de los frias números, en cuanto a volumen de producción de mercanclas o en 
la cantidad de infraestructura creada, ni siquiera aún en el Ingreso percápita en un 
periodo determinado; todos estos elementos deben guardar una estrecha relación 
con el número de empleos creados.el porcentaje de población con acceso a 
servicios de salud, educación y vivienda, entre otros, asl como el valor real del poder 
adquisitivo de sus Ingresos; es decir, en avances de justicia social. 

En lo que falló "El porfiriato fue la falta de un desarrollo Independiente, la 
postergación de una verdadera Industria nacional, la acentuación de privilegios que 
castraron el desarrollo capitalista de la producción agropecuaria y la rapina 
generalizada del capital extranjero; todo ello en el marco polltico de una dictadura 
personallsta que pronto se hizo decrépita y que desencadenó la tormenta 
revolucionaria en razón directa del estancamiento que no se supo superar". ( 29 ) 

2.4.· LA VIDA SOCIOPOLITICA NACIONAL DURANTE EL PERIODO 
REVOLUCIONARIO DE 1910-1917. 

En 1911, después de los Tratados de Ciudad Juárez entre el gobierno de 
Porfirio Dlaz y el grupo revolucionario que representaba Franciso t. Madero.el 
primero sale al exilio, en tanto el segundo se prepara para asumir la Presidencia de 
la República después de un breve inte¡inato de León de la Barra. 

Mucho se ha mistificado la figura de algunos de nuestros personajes que han 
tenido un papel en nuestro devenir histórico, sin tomar muchas veces en cuenta el 



verdadero sentir e ldeologla de la persona en cuestión; tal es el caso de Francisco l. 
Madero, al cual se ha llegado a otorgar el tllulo de "apostar de la revolución''. A 
través del desarrollo de este trabajo trataremos de abandonar en la medida de lo 
posible, esa idea de mistificar nuestra historia, para profundizar mllls en los 
documentos y en la obra de quienes deben ser considerados con todos sus aciertos 
y errores. 

Al hablar en este subcapftufo de fa vida soc:iopolltica nacional durante el 
periodo revolucionario de 1910-1917, no quisiera ser repetitivo y ahondar 
profundamente en cuestiones que serán tratadas con posteridad en ta investigación. 
Sirva entonces este apartado para contextualizar la historicidad de los principales 
procesos sociales y poffticos que revolucionan a México. 

Renglones antes haciamos referencia a Madero porque con él se inicia el 
periodo senalado. Madero ha sido Identificado como un hombre de negocios, 
terrateniente y liberal, cuyo papel en la revolución y en la formación de la ideologfa 
revolucionaria sjgue siendo un asunto polémico. Mucho se ha insistido en que 
Madero no fué el creador de la revolución mexicana, porque cuando él apareció en el 
escenario polflico, ya tenla sus cimientos y hubiera estallado con o sin su programa. 
Tal y como se desarrolla la actuación de Madero, dos consideraciones surgen de 
Inmediato: en primer fugar.Madero no buscaba una transformación radical, sino sólo 
una corrección democrática de las fallas del sistema polltlco de la dictadura, ya que 
aceptaba las bases materiales del desarrollo del pafs; en segundo lugar, Madero 
nunca se planteó una nueva forma de Estado, sino ¡jnlcamente un cambio de 
dirección, esto es, un cambio de gente en el gobierno, sin necesidad de una 
modificación o cambio en las leyes. Por esto se ha manejado que Madero no fué un 
revolucionario, ni siquiera cuando decidió tomar las armas. ( 30 ) 

Aunque Madero, como persona, fué un hombre Integro su polftica tendfa, más 
que a acelerar la revolución, a detenerla. Cuando aumentó la critica contra su 
polltlca, negó que la revolución hubiera hecho amplias promesas sociales, senalando 
que su Plan de San Luis Potosi, solo hablaba de la tierra, del fomento de la 
propiedad privada, pequena y medlana,asf como de la restitución de las tierras, que 
fueron arrebatadas "ilegalmente" bajo el "abuso" de la ley de colonización. 

Textualmente, Madero senaló: "siempre he abogado por crear la pequena 
propiedad, pero esto no quiere decir que se le robe a las haciendas ... Una cosa es 
crear la pequena propiedad por medio de esfuerzos constantes, y otra es repartir las 
grandes haciendas, en lo cual nunca he pensado ni ofrecido en ninguno de mis 
programas". ( 31 ) 

A pesar del carácter poco preciso, el pronunciamiento del Plan de San Luis 
Potosi, de anular la apropiación "ilegal" de tierras ejidales de los hacéndados, habla 
sido suficiente para movilizar la población rural en muchas partes de México. 



El movimiento agrario, si bien no provocado por la oposición burguesa, pero 
reclamado por ella, se alejó de ésta y entró en la lucha con un programa 
independiente, provocando con ello, el movimiento que la burguesia nacional habla 
tratado de evitar. En esta primera fase de su lucha por el poder, la oposición 
burguesa habla buscado intervenir en todos lados: en los traladoa de Ciudad Juárez 
frente a los clentlficos y el latifundismo conservador, en el Plan de San Luis frente a 
los campesinos, por medio de un programa agrario poco preciso, y frente al capital 
extranjero a través de la demanda antiímperialisla. Por el contrario, el Plan de San 
Luis contenia la premisa de reconocer lodos los contratos cerrados por Oiaz y de 
respetar la propiedad extranjera.( 32 ) 
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CAPITULO 3 

El IDEARIO FLORESMAGONISTA COMO PRECURSOR IDEOLOGICO DE 

LA REVOLUCION MEXICANA. 



3.1.- LA INTEGRACION DE LOS PRIMEROS CLUBES LIBERALES. 

En ta ciudad de San Luis Potosi, considerada como la cuna de la revolución, 
es donde se establecen las primeras bases ideológicas y polfticas del movimiento, 
que allos más tarde se iniciarla con el Plan de San Luis. En 1900 un pequello grupo 
de lntelectuales,entre los que destacan Camilo Arriaga,Enrique y Ricardo Flores 
magón,Juan Sarabia y otros, en esa ciudad, empieza una lucha por concretar los 
principios liberales clásicos del siglo XIX y por restablecer la Constitución de 1857, 
con principios basados en la democracia, el anliclerismo y la libre empresa. Este 
grupo se dirigió a los sectores medíos ilustrados, quienes estaban resentidos con el 
régimen de Dlaz, quien habla prometido defender al liberalismo desde su ascenso al 
poder. Este movimiento antiporfirísta ha sido reconocido como precursor de ta 
revolución mexicana, ya que habla protagonizado manifestaciones, huelgas y 
levantamientos armados, que parten desde la fundación del club liberal "Ponciano 
Arriaga" en 1900 en San Luis Potosi, hasta el estallido de la Revolución en el ano de 
1910. (1) 

El 30 de agosto de 1900 Camilo Arriaga publica su manifiesto "Invitación al 
Partido Liberal", en San Luis Potosi, donde por esas fechas se vive un conflicto con 
la Iglesia Católica: los liberales consideraban que las autoridades civiles eran 
especialmente olvidadizas a la hora de aplicar las laicas Leyes de Reforma; como 
consecuencia, estos liberales potosinos cada vez se irritaban más por los abiertos 
desaflos de la Iglesia a la Constitución de 1857. 

Arriaga, secundado por otros liberales, también disgustados por las acciones 
de la Iglesia en San Luis Potosi, publicó su manifiesto invitando a todos los clubes 
liberales de la República a reunirse en una convención nacional en febrero de 1901. 
En la convención se decidió constituir la federación de clrculos liberales, a fin de 
contener los avances del clero y hacer efectivas las leyes de Reforma. La respuesta 
al manifiesto de Camilo Arriaga tuvo como resultado que en 13 estados de la 
República y en el Distrito Federal se organizaran clubes liberales. ( 2 ) 

El movimiento de los clubes liberales tuvo su origen en el contexto de un 
liberalismo ortodoxo herido y en el tipo de desarrollo capitalista propio de Mé>cico, asl 
como por un ascenso de una capa de intelectuales liberales preocupados por la 
situación del pals. En 1900 los hermanos Flores Magón,quienes jugaron un papel 
importante en esta primer etapa, que se reconoce como precursora, apoyaron el 
llamamiento de Camilo Arriaga para la formación de clubes liberales y celebraron el 
primer congreso liberal, en San Luis Potosi, el 5 de febrero de 1901. ( 3) 

En el número 27 de "Regeneración", periódico editado por Ricardo Flores 
Magón, el 23 de febrero de 1901 presentaba una relación por estado de los clubes 
liberales. ( 4 ) 
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En muchos de ellos se reflejaba desde el principio el entusiasmo por la 
celebración de este primer congreso; Ricardo Flores Magón lo manifestaba en 
un articulo de "Regeneración" el 31 de enero de 1901, en los siguientes 
términos: 

" En estos momentos los ciudadanos de buena voluntad de la República 
preparan su viaje para dirigirse a la ciudad de San Luis Potosi, que es hoy la 
Jerusalén de nuestros Ideales democráticos. El próximo dla 5 de febrero se 
reunirá en dicha ciudad el gran congreso liberal". (5) 

La sesión Inaugural del primer congreso liberal se llevó a cabo el dla que se 
conmemoraba el 44 aniversario de la Constitución de 1857. Seis dlas duró el 
congreso.en el que destacaron los siguientes personajes: Juan Sarabia, quien 
pronunció el discurso inaugural; Dlaz Soto y Gama, quien leyó su tesis de abogado y 
exigió la eliminación del sistema de jefes pollticos; Camilo Arriaga, quien presidió 
todas las reuniones; asimismo, destacó la participación de Ricardo Flores Magón al 
criticar al gobierno de Dlaz. Sin embargo, en términos generales, puede decirse que 
las resoluciones del primer congreso liberal no fueron más allá de las proclamas 
anticlericales. El programa pollllco del congreso estaba fundado, esencialmente, en 
las libertades formalistas y en una democracia politica no vinculada con los grandes 
padecimientos sociales y económicos del pueblo mexicano. ( 6 ) 

El mismo Ricardo Flores Magón, que con el tiempo se convertirla en uno de 
los más radicales del movimiento liberal, en estas fechas asume una postura 
moderada, lo que se demuestra en un articulo aparecido en el número 26 de 
"Regeneración", con fecha 15 de febrero de 1901, donde recomienda: 

"Que la lucha sea estrictamente pacifica, apoyada únicamente en la 
augusta majestad de la ley. Las luchas violentas han desaparecido con 
nuestras últimas teatrales revoluciones. La lucha pacifica es més frucllfera y 
evita atropellos y vejaciones". ( 7 ) 

La incipiente organización de los liberales tratarla de llevar al poder a 
mandatarios libres, mediante el ejercicio de los derechos electorales; a través de 
conferencias públicas se infundirla el civilismo en el pueblo, y este podrla exigir a sus 
gobernantes el estricto cumplimiento de la ley. Con esta base, los Flores Magón 
crelan en la posibilidad de llegar a convencer a la dictadura de sus grandes errores y 
a don Porfirio de la urgencia de que abandonara el poder.( 8 ) 

En el mes de marzo de 1901 el club liberal "Ponciano Arriaga", como centro 
director de todos los clubes liberales, publicó un manifiesto a la nación firmado por 
Camilo Arriaga, como presidente del club, y Dlaz Soto como vicepresidente; este 
manifiesto fue más allá de las limitadas resoluciones que se tomaron en el primer 
congreso.al enfocar la problemática de la contienda polltica. En este documento se 
atacó a la dictadura dominante, a la prensa semiolicial y al personallsta y 
antidemocrático Partido Cienllfico. El manifiesto pedla la formación de un partido 



verdaderamente liberal. En apoyo a este manifiesto, los hermanos Flores Magón se 
reunieron con otros liberales en la ciudad de México en el mes de abril de 1901 para 
formar la Asociación liberal Reformista. ( 9 ) 

En noviembre de 1901 el movimiento liberal fue més conocido con la 
publicación de otro manifiesto, en el que por primera vez se sellalaba el problema 
agrario y la necesidad de una reforma social. Entre los temas para ser discutidos en 
el segundo congreso liberal, programado para el 5 de febrero de 1902, se inclulan 
medidas précticas y legales para favorecer y mejorar las condiciones de los 
trabajadores en las fincas del campo, asl como resolver el problema agrario y el 
agio; intensificaba el ataque contra los extranjeros y el despotismo de Dlaz, el cual 
respondió con més coerción. Aunque las represiones contra los liberales, en vez de 
servir para acallar y detener sus avances, aceleraron més su radicalización. El 
número de clubes liberales en México se multiplicó con rapidez, incluso la prensa a 
favor de Diez tuvo que admitir que en octubre de 1901 habla 150 clubes liberales 
abiertos, y més del doble realizando sus actividades clandestinamente. Gran parte 
de la represión del gobierno se orientó contra la prensa de oposición y sus editores, 
ya que este medio de comunicación fué utilizado frecuentemente para la difusión de 
las Ideas liberales. ( 1 o ) 

La etapa del proceso revolucionario que investigamos en este capitulo, 
denominada precursora, esta formada por una corriente politice-ideológica que ile 
identifica como magonlsmo, por una organización de partido que llega a ser de 
masas, el Partido Liberal Mexicano, y por una publicación que a lo largo de 18 allos 
instrumentó su polltlca,"Regeneraclón". Son tres aspectos Inseparables y 
complementarios, los que definen al movimiento polltico de masas que, después de 
1905, se convirtió en la tendencia más radical, y más coherente de las que 
confluyeron en el proceso revolucionario de 1910-1917. ( 11) 

Es hasta después de 1905 cuando el Partido Liberal, sustentado 
ideológicamente por el magonismo, adquiere una postura más radical; antes, es 
moderada su participación. En la integración del club liberal Reformista, en la ciudad 
de México, Ricardo Flores Magón, deja claro cual es su verdadera posición en 
"Regeneración''. en un articulo dedicado al presidente de la República, en abril 15 de 
1901: 

"Nada más absurdo que se nos considere como revolucionarios ... Nosotros 
no queremos revolución, y por esa razón deseamos que haya moralidad 
administrativa ... No somos revolucionarios, por esta razón demandamos que 
haya libertad y que se termine la dictadura, dejando obrar al pueblo según su 
voluntad".( 12 ) 

Las .idéas de Flores Magón se expresan en "Regeneración", que aparece de 
agosto a diciembre de 1900, lanzando ataques contra la administración de justicia y 
contra el derecho, pero sin atacar la figura del presidente Olaz. El 31 de diciembre 
del mismo ano cambia su extrategia, conviertléndose en un periódico de combate 

41 



contra la dictadura; sin embargo, la lucha que se propone es a través de la creación 
de un partido fuerte, no por medios violentos. 

Porfirio Olaz calificó de perturbadores de la paz p(ablica a los liberales; los hizo 
encarcelar, suprimió sus periódicos, declaró ilegales sus clubes y, finalmente, los 
condenó al destierro. Al quitar de enmedio a los Flores Magón, Porfirio Olaz 
esperaba que el movimiento perdiera fuerza y muriera; sin embargo, esto no ocurrió. 

Camilo Arriaga salió de la cárcel el 10 de enero de 1903 e inmediatamente 
empezó a reorganizar el club liberal "Ponciano Arriaga", el cual divulgó un maniíiesto 
el 23 de febrero del mismo ano en el que acusó al régimen de Olaz de haber dejado 
al pueblo en la orfandad politica. El club liberal el 27 de febrero de 1903 emitió un 
nuevo manifiesto denunciando, las injusticias sociales y económicas, asl como la 
necesidad de una reforma radical; volvieron a reiterar los cargos hechos a Porfirio 
Olaz. El contenido del manifiesto reflejaba un llamado a la revolución, aunque no se 
mencionaba claramente. De esta manera, en marzo de 1903 los lideres liberales 
mexicanos de oposición empezaron a discutir lácticas revolucionarias, que ellos 
crelan finalmente, necesaria.( 13) 

Los eventos que obligaron la transformación del club liberal, forzando su 
dirección hacia un programa radical, fueron los actos de represión perpretados por 
el r6gimen de OJaz. Arrlaga y OJaz Soto, ahora con sus vidas amenazadas, no 
tuvieron otra alternativa que huir a los Estados Unidos. Mientras tanto, Flores Magón 
junto con otros liberales lograron editar un manifiesto más el 11 de abril de 1903,en 
el cual criticaban a Porfirio Olaz, haciendo notar que de seguir en el poder.la (mica 
alternativa para México serla una violenta guerra civil. ( 14 ) 

Puede considerarse que debido a las constantes persecuslones de que fueron 
objeto los dirigentes de los clubes liberales, Ricardo Flores Magón abandonó su 
anterior posición de la lucha, por medios legales, para optar por una lucha violenta. 

El 16 de abril de 1903 la pollcla Invadió las oficinas del periódico "El Hijo del 
Ahuizote", que por esos dlas dirigla Ricardo Flores Magón; con esta ocupación se 
confiscó el equipo y se destruyó el material propagantlstico. Con el club de San Luis 
Potosi desplazado, el régimen de Dlaz terminó encarcelando al resto de periodistas 
de la oposición liberal en la ciudad de México. 

Al ser confiscado "El Hijo del Ahuizote", Ricardo y Enrique Flores Magón, Juan 
Sarabia y otros, fueron recluidos en la cárcel de Belén, en donde haclan planes para 
desarrollar una revolución contra Porfirio Dlaz. Sin embargo, consideraron que no 
podrían seguir trabajando y editando su periódico sin sufrir represalias, por lo que al 
salir de la cárcel de Belén, el grupo de los Flores Magón decidió ir a los Estados 
Unidos, en donde reanudaron la publicación de "Regeneración" y establecieron una 
junta organizadora del Partido Liberal Mexicano (PLM); escribieron un programa 
revolucionario .con sentido social y económico para los obreros y campesinos, 
después organizaron a los miembros del PLM en células revolucionarias. ( 15) 

•2 



Los Flores Magón y el grupo liberal en los Estados Unidos siguieron sus 
contactos con los liberales de México, y recibieron el apoyo de algunos ricos como 
Francisco !.Madero. Con sus salarios en los Estados Unidos y con el dinero 
recolectado en México, el grupo reunió fondos para llevar a efecto sus primeros 
proyectos: publicar "Regeneración" y formar una red reorganizadora.( 16 ) 

El magonismo, el Partido Liberal Mexicano y "Regeneración" son los que 
lanzaron en 1903, por primera vez, las consignas antirreeleccionistas que serian la 
bandera de la Revolución Maderista anos después; fué el magonismo, a través del 
Partido Liberal Mexicano, el que organizó los levantamientos armados de 1goe y 
1908,asl mismo dirigió las luchas obreras de Cananea, Rlo Blanco, Orizaba y 
Puebla. El programa del PLM de 1906 fué la plataforma de reiVindlcaciones que 
formuló el contenido social del proceso Revolucionario de 1910-1917 e Inspiró los 
principios fundamentales de los derechos sociales de la Constitución de' 1917. ( 17) 

3.2.- LAS IDEAS LIBERALES Y SU INFLUENCIA EN LAS HUELGAS DE CANANEA 
Y RIO BLANCO. 

Los periodistas liberales que hablan estado presos en la ciudad de México 
salieron hacia los Estados Unidos a fines de 1903. llegando a Texas a principios de 
1904. El 5 de febrero de 1904, 47 aniversario de la Constitución de 1857, los 
exiliados sesionaron en Laredo bajo los auspicios del centro director del club liberal 
"Ponciano Arriaga". Ahl hicieron planes para recolectar fondos destinados a 
restablecer "Regeneración", fundar un partido polltico e Iniciar una revolución. 

Para ese tiempo, Camilo Arriaga empezaba a vislumbrar una naciente 
amenaza en la persona de Ricardo Flores Magón. En marzo de 1904 Arriaga discutió 
con Ricardo especlficamente acerca de la dirección del movimiento, sin llegar a 
ninglin acuerdo y finalmente se separaron, un grupo se fUé con Camilo Arriaga y otro 
se quedó con Ricardo. Aunque profundas diferencias ideológicas y sociales 
subyaclan en la división entre Arriaga y Flores Magón, aparentemente ninguno de 
los dos deseaba que ese problema se hiciera notar y menos alin en un periodo tan 
temprano de la lucha contra Dlaz. 

Alin con todas las desavenencias, Camilo Arriaga ayudó fuertemente a 
Ricardo Flores Magón para que pudiera hacer su reaparición "Regeneración"; esta 
ayuda estaba cubierta por el préstamo que realizó Francisco l. Madero a Camilo 
Arriaga para impulsar al periódico, dicho préslamo consistió en 2,000 dólares. en 
febrero de 1905 continuaron las diferencias entre la dirigencia: Ricardo Flores 
Magón, Juan Sarabia y otros abandonaron Texas y se instalaron en Saint Louls, 
Missouri. Aqul las relaciones se vuelven aún más tensas, en virtud del contacto que 
el grupo de los Flores Magón tuvo con los anarquistas, como Emma Goldman y 
Florencia Bazora. ( 18 ) 



Con más valentla e idealismo que previsión, se pusieron en marcha durante 
1905 y los primeros meses de 1906 los planes del PLM para lanzarse a la lucha 
armada en México. Con este fin se movilizaron las agrupaciones liberales. Desde su 
punto de vista ese fué un buen momento. porque la inquietud laboral en México, 
desde 1899, estaba llegando al climax. Entre 1905-1908 estallaron las huelgas de 
los mineros de Cananea, de las fábricas textiles de Rlo Blanco y las huelgas 
ferrocarrileras de San Luis Potosi; aunque el PLM se mantuvo en contacto con los 
participantes, rechazó el mérito de haber sido su organizador; sin embargo, como se 
demostrará a través de este estudio las ideas magonlstas y los clubes liberales 
tuvieron una actuación de primer orden. ( 19 ) 

Aunque sirviendo a diversas y conflictivas ambiciones de distintos individuos, 
grupos y clases, el programa del PLM estaba sólidamente orientado hacia los 
trabajadores asalariados. Esta orientación laboral reflejaba el surgimiento de un 
fuerte movimiento obrero en México en la primera década del siglo XX. 

En los anos 1906-1908, como ya mencionamos, se dieron una serle de 
huelgas; ya a mediad.os de 1906 un detective de la Pinkerton relacionaba a la clase 
obrera con el PLM, cuando informó que "Regeneración" estaba financiado casi 
completamente por pequenas donaciones de los trabajadores de todo México. 

Las huelgas laborales no solo reflejaron entra los obreros un sentimiento 
nacional antiextranjero y un resentimiento antipatronal, . también sirvieron para 
advertir al régimen de Dlaz que el movimiento se generaba desde las clases 
populares; asimismo, las huelgas proporcionaron el entusiasmo a las revueltas del 
PLM en 1906 y 1908. Estas huelgas fueron consideradas como una seria amenaza 
al sistema polllico y económico del porfiriato, asl lo demuestra la rapidez con que las 
tropas federales de México y los "voluntarios" norteamericanos se apresuraron a 
suprimirlos. El primer gran disturbio de estas huelgas ocurrió el 10. de junio de 1906, 
a sólo un mes de que se publicara el programa del PLM, cuando miles de obreros 
hicieron un paro en Cananea Consolidated Copper Company, de Wllliam C. Greene. 
(20) 

Las ideas de mejoramiento colectivo, esparcidas sobre todo en los periódicos 
de oposición desde los primeros anos del siglo, hicieron que algunos trabajadores 
las aprovecharan para empezar a organizarse y reclamar a sus patrones un trato 
más humano y un salario menos miserable. Los obreros de la industria sufrlan 
muchos atropellos en la época de Porfirio Dlaz; la jornada de trabajo en las fábricas 
comenzaba antes del alba y terminaba después de la puesta del sol, el obrero textil 
llegaba a la fábrica a las seis de la manana y salla hasta las ocho o nueve de la 
noche. En Orizaba, en las fábricas de Rlo Blanco, que eran las qu_e pagaban los 
mejores salarios de toda la Industria textil, el obrero podla ganar un máximo de $1.25 
pesos diarios. 



Una demanda clave del movimiento obrero, que Dlaz no podla dejar de tomar 
en cuenta, era que se concedieran a los mexicanos los mismos derechos y 
beneficios de que disfrutaban los extranjeros;ninguna otra exigencia fué más 
aclamada popularmente, ya que en la industria mexicana los mejores empleos 
estaban monopolizados por extranjeros; no sorprende que los mexicanos, ante 
salarios bajos, largas jornadas y disposiciones discriminatorias, denunciaran el trato 
privilegiado dado a los extranjeros, en su mayor parte estadounidenses. 

Las tres huelgas referidas, que ilustran el carácter del movimiento obrero, 
tuvieron rafees comunes: resultaron del proceso de modernización, tuvieron lugar en 
sectores progresistas de la economla nacional y se efectuaron en una rama clave 
de las actividades. La huelga de Cananea, calificada como estallido 
prerrevolucionario por algunos historiadores, trastornó las operaciones en la minarla, 
principal actividad y fuente del ingreso de la República, precisamente en el centro 
minero más Importante del palu.(21 ) · 

Es indispensable senalar la caracterlstica definitoria de la huelga de 
Cananea. En este caso el problema no fueron los salarios, cotizados en centavos, 
sino la discriminación que se hacia del trabajador mexicano en relación con el 
trabajador norteamericano, que tenla mejor salario y una jerarqula que no se 
justificaba, sino que resultaba Irritante en nuestro propio territorio. Por eso Manuel 
Dieguez y Esteban B. Calderón, dirigentes sindicales, pudieron sugerir lo que resultó 
la cláusula número 32, del programa PLM de 1906, que asl decla: "obligar a todas 
las empresas o negociaciones a no ocupar entre sus empleados y trabajadores sino 
una mlnorla de extranjeros, no permitiendo, en ningún caso, que en trabajos de la 
misma clase se pague peor al mexicano que al extranjero en el mismo 
establecimiento, o que a los mexicanos se les pague de otra forma que a los 
extranjeros". ( 22 ) En Cananea se pagaban salarios en oro a los estadounidenses, 
que llegaba al doble en relación con el que se cubrla a los mexicanos, por la misma 
clase de trabajo, además habla empresas en las que abundaban los asalariados 
extranjeros, en perjuicio de los trabajadores mexicanos. Las relaciones que entonces 
prevaleclan entre el capital y el trabajo, según las hablan denunciado los opositores 
liberales, los llevaron a proponer un cambio que en puntos concretos formó parte del 
programa del PLM de 1906, en donde se exigió la jornada de B horas diarias de 
trabajo y un salario mlnimo proporcional a las zonas del pals. 

Es indudable que los mineros, obreros textiles y ferrocarrileros, tenlan amplias 
razones de queja, pero es irónico que disfrutaran de mejor situación que muchos 
otros trabajadores, especialmente los campesinos. Sin embargo, es en los primeros 
sectores donde se dan los primeros movimientos; es donde hay mayor politización y 
concientización. Los obreros de Cananea. de Rlo Blanco o los ferrocarrileros, 
experimentaron las penas y las alegrlas de la ambivalencia del progreso, su 
alimentación y su vida era mucho mejor que otros trabajadores; un mayor grado de 
Interés polltico iba de la mano con un empleo mejor y un salario más alto. La 
Inquietud y politlzaclón del movimiento obrero nació en este ambiente, mezcla de 
progreso y frustración. ( 23 ) 



Queremos insistir que la influencia del PLM sobre las huelgas de 1906-1908 
es inegable; entendiendo esta influencia podremos comprender las bases y los 
alcances del movimiento sindical. El 16 de enero de 1906 en el campo minero de 
Buena Vista, en Cananea, Manuel M. Dieguez y Esteban Baca Calderón, vinculados 
a la junta del PLM, fundaron la Unión Liberal Humanidad, organización al estilo de lo 
que pedlan los Flores Magón en 1905. En el mismo ano se fundó el Club Liberal de 

·Cananea, encabezado por Lázaro Gutiérrez de Lora. Fueron estas dos 
organizaciones las que organizaron y dirigieron la huelga de Cananea, que estalló el 
1o. de junio de 1906. 

No obstante la fuerte represión sobre los obreros de Cananea, tuvo mucha 
difusión su huelga, lo que animó el descontento de otros sectores de la industria. La 
industria textilera, después de la minera, la de más tradición sindical en México ya 
que en el siglo XIX habla tenido varias organizaciones de corte mutualista. En junio 
de 1906, en el Estado de Veracruz, Manuel Avila organizó el Gran Circulo de 
Obreros Libres,. que mantuvo relaciones con el PLM. "La Revolución Social", se 
llamó el periódico del "gran circulo" que, junto con "Regeneración" de los Flores 
Magón, estimularon la creación de otros circulas en centros textiles como Veracruz, 
Puebla, Tlaxcala, México, Querétaro y el Distrito Federal. Fué Avila quien dió a 
conocer el manifiesto y el programa del PLM a los obreros textiles.( 24 ) 

Otro elemento más.en los vinculas de las huelgas con el magonismo, queda 
asentado a través de los estatutos particulares de la Unión Liberal Humanidad, que 
establecen: 

1o. Esta unión acepta y secunda en todas sus partes las resoluciones 
tomadas por la junta organizadora del PLM. 

2o. Por ahora su principal objeto es propagar las ideas de libertad, que 
constan en el manifiesto y resoluciones que la junta directiva dió a conocer por 
medio de su órgano oficial "Regeneración". 

Esta vinculación quedó confirmada en testimonio de de Esteban Baca 
Calderón, también en el caso de Cananea con la siguiente declaración: 

"Llegué a Cananea en marzo de 1905 ... Circulaba ya a mi arribo al mineral, 
entre algunos vecinos de Buena Vista, bajo sobre cerrado el periódico 
"Regeneración", que la junta organizadora del PLM editaba en Saint Louis Mo ... 
lbarra y yo Iniciamos, entonces, una labor de convencimiento para su ingreso al 
Partido Liberal entre las personas que considerabamos más concientes, más 
capacitadas para comprender los peligros que entranaban las preliminares de una 
revolución. Manuel M. Dieguez, ayudante del rayador de la mina "Oversigt", fué el 
hombre de más confianza entre nosotros por su rectitud de principios. y su influencia 
en aquella sociedad. En la noche del 16 de enero de 1906, reunidos en la casa del 
Sr. Cosme Aldama varios campaneros de trabajo, no pasabamos de 15, resolvimos 
constituimos en sociedad secreta bajo la denominación de "Unión Liberal 
Humanidad". Recayó la presidencia en Manuel M.Oleguez, la vicepresidencia en 



Francisco M. !barra: yo ful honrado con el nombramiento de secretario ... envié copla 
a Ricardo Flores Magón ... Oieguez no aprobó el envio de información, porque podla 
dar motivo a que la empresa hiciera investigaciones para descubrir a su autor". ( 25) 

El inicio de la huelga de Cananea se dió con el levantamiento en las minas, de 
donde vinieron los amotinados a levantar a los mexicanos que trabajan ahl, lo cual 
consiguieron. Después caminaron a Cananea vieja con Igual éxito. Enseguida, más 
de tres mil hombres se dirigieron a la gran madererla de la compallla, fueron 
recibidos por los norteamericanos hallándolos con gruesas mangueras de agua y 
después los atacaron a balazos. Cayeron muertos tres de los huelguistas, los cuales 
respondieron con piedras a los norteamericanos. Al dla siguiente todos los trabajos 
estuvieron paralizados. se informó que el gobernador de Sonora, Rafael Izaba!, 
llegarla con trescientos norteamericanos armados y asl, los rangers de Arizona 
penetraron en el territorio nscional. La primera autoridad del estado de Sonora, al 
actuar dentro de la jurisdicción nacional como era Cananea, para resolver el 
conflicto, más que con el apoyo de fuerzas mexicanas, con el amparo de los rangers 
de Arizona, lejos de resolverlo, lo complicó en grado sumo al herir por su parte el 
sentimiento nacionalista de nuestros compatriotas. 

El 2 de junio en la tarde continuaron los enfrentamientos, murieron quince 
mexicanos e hirieron a muchos más. Al dla siguiente arribó una fuerza de cien 
soldados mexicanos y eran esperados el 4 de junio doscientos más. Los trescientos 
rangers que al frente de Izaba! llegaron a Cananea, regresaron el sabado 2 de junio 
a Arizona, pero ya en México hablan dejado huella de una fuerte represión al 
movimiento obrero. ( 26 ) 

A unos cuantos meses de la huelga de Cananea, estalló la huelga de Rlo 
Blanco, en el estado de Veracruz, iniciada el 7 de enero de 1907. Acosados por las 
injusticias del capitalismo extranjero, algunos obreros de la región fabril de Orizaba, 
hablan promovido algunos actos de protesta contra los duenos y capataces de las 
fábricas, desde los últimos anos del siglo pasado. Los propietarios de las fábricas 
poblanas, con el deseo de contener el avance del sindicalismo de sus trabajadores, 
elaboraron un reglamento, en el que amenazaban expulsar al obrero que exprese un 
acto de liberación, que pusiera en peligro el estado de cosas prevaleciente. 

Los obreros poblanos mostraron su descontento con aquel reglamento 
tiránico, en respuesta los patrones ejecutaron un paro en sus fábricas para dejar a 
los obreros sin medios de subsistencia. Para protestar contra este acto, los 
trabajadores de Orizaba se solidarizaron con los de Puebla; y se solicitó la 
intervención del Presidente Dlaz como arbitro del conflicto. Los obreros creyeron 
ilusoriamente que el laudo presidencial les serla favorable, resultando todo lo 
contrario. Los obreros celebraron un mitin el domingo 6 de enero de 1go7 y 
acaldaron no someterse al laudo y, por ende, no regresaron a sus labores. Asi el 7 
de enero da inicio la huelga, que tantas muertes, destrozos y sinsabores dejó a los 
obreros textiles. ( 27 ) 
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La tercera área de agitación huelgulstica, Influida por el PLM, fue en los 
Ferrocarriles Nacionales, especialmente en San Luis Potosi. Esta agitación fué 
dirigida por La Gran liga Mexicana de Empleados de Ferrocarril, que tenla su cuartel 
general en esa ciudad. la liga Mexicana, en 1908, agrupaba a unos 10,000 
miembros; una de sus principales quejas era que los mexicanos estaban relegados a 
Jos peores trabajos y los puestos medios y altos eran reservados sólo para los 
norteamericanos. Un sentimiento antiextranjero yacfa en el núcleo del movimiento 
ferrocarrilero, como en el caso de Cananea y Rfo Blanco. Una huelga ferrocarrilera 
en buena parte del pala en 1908 fué el clímax lógico de Jos pasados resentimientos Y 
confrontaciones, que hablan ll!cibido la simpatfa hasta de la prensa conservadora. 

A pesar de sus muchos retrocesos, Jos huelguistas mexicanos en industrias 
Importantes como Ja minera, fa textil y los ferrocarriles, demostraron que eran, 
pofflicamente, conclentes y receptivos de los ideales del Partido liberal Mexicano. 

Tres huelgas (Cananea, Rfo Blanco y San luis Potosi) hablan propinado un 
golpe al r6glmel) de Dlaz. la prensa nacional, a pesar de su lealtad a Dlaz, expresó 
su profunda preocupación por Ja intervención norteamericana en Cananea y el 
excesivo derramamiento de sangre. Para el PLM, asf como para Madero tres anos 
más tarde, cuando se referfa a los Obreros Mártires, una fuente importante de 
propaganda revolucionarla habla sido establecida.( 28) 

3.3.- El PERIODISMO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA DIFUSJON DE 
LAS IDEAS LIBERALES. 

El periodismo, como medio de difusión pofftica durante el porfiriato jugó un 
papel de fundamental importancia. Prácticamente desde su ascenso al poder, 
Porfirio Dfaz no enfrentó una fuerte y real oposición. El restablecimiento de la 
Constitución de 1857 habla sido el alegato polftico de la rebelión de Tuxtepec, en 
contra del gobierno de Lerdo de Tejada, más tarde, Dfaz fonnularla sus verdaderos 
propósitos: imponer la paz y promover sus intereses. las condiciones estaban 
dadas; por un lado, desde hacia tiempo, exis!Jan fuerzas económicas que apoyaron 
Ja pacificación del pals y, por otro lado, el pueblo se encontraba ya cansado de 
tantas guerras vividas en el pafs; - por estas razones, las propuestas de imponer Ja 
paz y desarrollar la riqueza se presentaban como las més aftas aspiraciones del 
pueblo mexicano. Se establece que, al inicio de su régimen, Porfirio Dfaz 
pnlcticamente no contó con ninguna oposición; es, quizá hasta 1890, cuando se 
empieza a dar una manifestación oposicionista, a través de una serie de periódicos 
Independientes que empezaron a criticar y exponer su inconfonnidad por las 
reelecciones del dictador. Una verdadera oposición, empieza a dars!I a través del 
periodismo; un grupo de intelectuales liberales denuncian públicamente las 
irregularidades, los abusos y las arbitrariedades del dictador. Los únicos que desde 
entonces estuvieron en condiciones de organizar una oposición partidaria, requisito 
indlspensable para una lucha de carácter nacional, fueron los intelectuales medios 
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de las ciudades, entre ellos.los periodistas. Se inicia una nueva etapa en la historia 
de México, la que se ha denominado etapa precursora de la revolución mexicana. 

La ineldstencia o debilidad de movimientos populares, obreros o campesinos, 
dejó et campo abierto a los intelectuales provenientes de tos sectores medios, para 
desarrollar un movimiento ideológico y polltico autónomo, llnico que podfa oponerse 
al ~fmen de Ofaz. Su concepción individualista, de clase media, incfula como un 
valor esencial la libertad. que significaba dejar hacer a cada uno su voluntad, en la 
medida que no mermara las posibilidades de los demás. Todos debfan ser libres; 
para elfo se hacia necesario un gobierno que respetara a todos por Igual, 
obseNando la ley y la opinión de todos sobre cualquier inter6s particular. La 
ideologla liberal de las clases medias se impuso al correr de los allos como la 
fdeologla dominante; fa aceptaron, incluso, los exponentes de las clases 
tradicionales, terratenientes principalmente, como serla el caso de Madero, los 
cuales rompieron en diferentes momentos con el porflrlato; el liberalismo entremezcló 
en sus postulados básicos demandas y exigencias de las clases bajas, cobrando 
cuerpo en la Constitución de 1917 y en los reglmenes Instaurados a partir de 
entonces. ( 29 ) 

Mientras tanto, para contrarrestar esos ataques de la prensa independiente, 
hacia 1890 "El gobierno sub-vencionaba 30 periódicos en la capital de la Repllblica, 
27 en los Estados y casi toda la prensa local; el sostenimiento de una prensa sumisa 
le costaba al pals poco más de un millón de pesos anuales; tanto como las 248 
diputaciones, 56 senadurlas y las 27 legislaturas locales juntas". ( 30 ) 

El 7 de agosto de 1900, coincidiendo con las declaraciones del obispo de San 
Luis Potosi quien decfa que las Leyes de Reforma eran !ellos apagados, hace su 
aparición uno de los periódicos de mayor combatividad, que llegó a convertirse en el 
vocero del PLM, "Regeneración"; el cual nació en medio de una fuerte lucha en et 
terreno del periodismo. Por una parte el porfiriato, con todos los recursos del poder 
absoluto, se esforzaba por someter a todas las publicaciones independientes y de 
oposición; por otra parte, las diversas corrientes que comballan al despotismo 
desarrollaron una heroica lucha por conservar sus organos de prensa. 

"Regeneración", bajo ta dirección de los Flores Magón, aparece con el 
propósito de combatir y denunciar los matos manejos de la administración de justicia, 
los jueces venales, los litigantes inmorales y las autoridades arbitrarias. En un 
articulo escriblan al respecto : 

"Ei juez y el magistrado tienen que ser indi.viduos dotados de un sentido 
comlln práctico, armados de vastos conocimientos en la ciencia del Derecho, 
provistos de un espfritu de obseNación fino y sagaz, de una reflexión 
ordenada y lógica. Las personas que reünan estas circunstancias sumadas a 
un buen criterio jurldico, son las únicas que pueden desempellar cargos tan 
delicados. Pero en nuestro pals no se acostumbra esa clase de magistrados, 
porque para llegar a tener un empleo de esa naturaleza basta con aplaudir, 



hasta romperse las manos. los aciertos o desaciertos del poder; felicitar al 
poderoso en toda ocasión, Improvisar festivales en memoria de nuestros 
grandes hombres, para que, desde lo alto de la tribuna, se establezcan 
paralelos, por oradores torpes y desgorbados, entre las grandes virtudes aet 
héroe que sirve de pretexto a la fiesta y tas que, según los oradores adaman 
el personaje que preside fa función". ( 31 } 

En fa época en que nació "Regeneración" un grupo bastante nutrido de 
periódicos mantenla, a pesar de fas persecuciones, la tradición del combate, 
estacando entre ellos: "El diario del Hogar", "El Hijo del Ahuizote", "El Colmillo 
Público", "Redención", "Excélsior", "El Diablito Rojo", "El Paladin", "la República", 
"La Patria", "El Constitucional", "la Voz de Juárez", "El Insurgente", "El Chinaco", "La 
Guacamaya". "Aurora Democrática", "El Mexicano", "Nuevo México", "Et 
Independiente", "Estandarte", "El Diario". etc. ( 32} 

Para el 31 de diciembre de 1900, al cumplilll8 los 20 números de 
"Regeneración",. este cambia su lema, conviertlendose en "Periódico Independiente 
de combate". Los Flores Magón, a través del periodismo, sellataban que la 
administración de justicia no es més que un complemento del ejecutivo y el 
legislativo. Al llevarse a cabo el primer congreso de Clubes Liberales, el 5 de febrero 
de 1901, Ricardo Flores Magón asiste como delegado por "Regeneración", y el 28 de 
febrero de 1901 publicó las resoluciones del primer Congreso. 

En el mes de abril de 1902 el grupo de potoslnos liberales, agrupados en el 
Club Liberal "Ponciano Arriaga•, fundaron uno de los periódicos més importantes de 
este periodo. "El Demófilo". Arriaga, Sarabia Rivera y Dlaz Soto lanzaron la 
publicación de "El Demófilo", como un periódico polltico y anlirreeleccionista, que 
publicarla todas las quejas de los obreros que fueran victimas de injusticias, 
convirtiendose en un defensor decidido de las clases humildes y explotadas. 

Mientras que Arriaga y Rivera trataban problemas sociales en "El Demófilo", 
Diez Solo escribla artlculos de tipo legal y Juan Sarabia contribula con una serie de 
versos satfricos contra el clericalismo, el caciquismo y la brutalidad policiaca; el 
periódico criticaba los abusos de los caciques y hacendados de la Huasteca, 
asimismo denunciaba la desproporción de los al!os impuestos en el comercio, en las 
pequellas empresas y en las nuevas industrias. 

Por otra parte, Ricardo Flores Magón, después de haberle sido confiscado 
"Regeneración", fascinado por la radicalización del movimiento y ancioso de explotar 
esa radicalización, rentó el semanario de oposición de la Ciudad de México, "El Hijo 
de Ahuizote", a su enfermo y encarcelado fundador, Daniel Cabrera. la primera 
edición de 1902 del "Hijo del Ahuizote", dirigida por Flores Magón contenta una serie 
de artfcutos contra el presidente Olaz y contra el general Bernardo Reyes. El 
periódico fué confiscado y sus editores encarcelados el 12 deseptiembre de 1902. 
( 33) 

so 



Un decreto fechado el 9 de junio de 1903 prohibla la publicación de cualquier 
escrito por los periodistas del "Hijo de Ahuizote", que hablan sido encarcelados en 
Bel6n (Juan Sarabia, Ricardo y Enrique Flores Mag6n, Cravioto, de la Hoz, de la 
Vega, Rosatio Bustamante y Martlnez Valdés); sin embargo, estos haclan planes 
para una revolución contra Porfirio Olaz. Después de salir de la prisión, los 
periodistas partieron a los Estados Unidos, en donde reanudaron la publicación de 
"Regeneración", y constituyeron una junta organizadora del Partido Liberal Mexicano 
y escribieron un programa revolucionario con sentido social y económico para los 
obreros y campesinos. ( 34 ) 

El grupo de "Regeneración" concibe el periódico como estructurador 
Ideológico, polftico y orgánico, de una corriente revolucionaria de masas, y como la 
forma fundamental de propaganda, agitación y organización colectivas. El papel de 
"Regeneración", como agitador y organizador colectivo, destacó en los trabajos del 
Partido Liberal Mexicano; en tomo a su difusión clandestina, proliferaron los mícleos 
secretos de tipo partidario y alrededor de estas células o clubes se fueron forjando 
organizaciones amplias con un carácter de masas, capaces de levantar las 
reivindicaciones más concretas e inmediatas de los agrupados y de vlnculartas, a 
trav6s de la prensa revoluclonarta, con los objetivos generales y a largo plazo del 
PLM, fijados en el programa de 1906. ( 35 ) 

El marco de la denuncia de los magonlstas se amplió considerablemente, 
abarcando tanto tos aspectos superestructurales como estructurales del porfiriato, la 
disyuntiva polltica que difundla "Regeneración'', portavoz del PLM, se redujo en todo 
este periódo hasta principios de 1904, a proponer un cambio polilico. En cuanto a la 
forma de lograr este cambio habla diferencias en et seno de los clubes liberales, 
desde las posiciones puramente peticionarias y propagandlsticas, sostenidas por 
Camilo Arriaga, hasta la virulencia de Ricardo Flores Magón. 

Con el exilio, la politica del grupo magonista cambió de carácter. En 
noviembre de 1904 reapareció "Regeneración" en los Estados Unidos con una nueva 
linea; en septiembre de 1905 se constituyó la junta organizadora del PLM, sobre 
nuevas bases, y en julio de 1906 se publicó el programa del PLM, que definla toda 
una nueva posición; esta nueva polltica estaba orientada a organizar la lucha por la 
transformación revolucionaria del Estado Mexicano. ( 36 ) 

En "Regeneración" se expresaba toda la fuerza y toda la debilidad del PLM. 
En tomo al periódico se instrumentaba toda una láctica y una linea de organización. 
A unos cuantos meses de su fundaclón,"Regeneración" se transformó en un 
educador, en un agitador y un organizador colectivo. Se constituyó en la espina 
dorsal de una organización polltica y, en sus mejores momentos, de un gran 
movimiento de masas. 

A trav6s del periódico se difundieron tas proclamas, manifiestos y programas 
del magonismo. En las páginas de "Regeneración" se definla la posición polltica del 
PLM y, eventualmente, se lanzaban consignas organizativas y de acc:i6n. En tomo a 



la difusión clandestina de decenas de miles de ejemplares, proliferaron los núcleos 
secretos de carácter partidario. Donde llegaba el periódico llegaban los cuadros, y 
enlomo de uno y otros se constitula la organización. La red de suscriptores de 
"Regeneración" llegó a ser casi una radiografla de la red de militantes del Partido 
Liberal Mexicano. ( 37 ) 

3.4.- EL MANIFIESTO DEL PARTIDO LIBERAL MEXICANO SE SAINT LOUIS, MO. 

El 25 de septiembre de 1905, en Saint Louis Mlssouri, Estados Unidos de 
Amerlca, se hizo la declaratoria de constitución del Partido Liberal Mexicano. Los 
miembros de la junta directiva fueron Ricardo Flores Magón, Presidente; Antonio l. 
Villarreal, Secretario; Juan Sarabla, Vicepresidente: Enrique Flores Magón, Tesorero; 
Librado Ribera, Manuel Sarabia y Rosallo Sustamante, Vocales con derecho a voto. 
Se emitió un manifiesto, que exhortaba a luchar contra el régimen porfirlsta y a 
fonnar grupos . secretos que se afiliaran. Ricardo Flores Magón contribuyó, 
principalmente, en la redacción y escrito inicial del Manifiesto del Partido Liberal 
Mexicano, ( PLM )que servia como especie de prólogo del programa del Partido.(38 ) 

A través del manifiesto del ( P L M ), desde el punto de vista de sus 
·postulados y reivindicaciones, formulaba el contenido social de una revolución 
burguesa radical y desde el punto de vista polltico proponla una vla democrática 
revolucionaria, fundada no tanto en los cambios legislativos desde arriba, sino en la 
acción del pueblo, el ejercicio del civismo, es decir, la intervención de todos en la 
cosa pública. 

Desde 1904, el magonlsmo hablaba ya de revolución, entendiéndola como 
revolución polltica y social, enmarcándola también como revolución popular. Para 
1906 la revolución dejó de ser una consigna de preparación para ser una consigna 
de acción; los magonistas llegaron por primera vez, en 1906, a la conclusión de que 
era posible y necesario pasar del arma de la critica a la critica de las armas. ( 39 ) 

El trabajo de organización del Partido no tenla por objeto únicamente el 
desarrollo de la consciencia potltica, sino también la formación de grupos de acción 
revolucionarla. Asl, se concibió la idea de organizarse como partido, dirigido por una 
junta e integrada por un gran número de organizaciones. El financiamiento de las 
actividades se harla por medio de pequetlas contribuciones, cuotas y la venta del 
periódico "Regeneración." El lmpetu proporcionado por el PLM, "Regeneración" y la 
huelga de Cananea, estimularon el reclutamiento de miles de obreros industriales a 
las filas del PLM durante 1906. 

La huelga de Rlo Blanco, Veracruz, por los incidentes ahi ocurridos, reflejan el 
fortalecimiento del movimiento. En Oril:aba, Manuel Avlla mostró el Programa del 
PLM a los obreros textiles; el agitador laboral José Nelra, de Rlo Blanco, amigo 
pel'Sonal de Camilo Arriaga, mantuvo contacto con el PLM. 



Tanto en términos ideol6gicos como de preparación militar, el PLM aportó 
contribuciones claves al desarrollo de la revolución de 1910-1917. Aunque no 
tuvieron éxito en el derrocamiento de Porfirio Oiaz, las revueltas del PLM ayudaron a 
socabar su régimen. Las ideas expresadas en el manifiesto y programa del PLM 
empiezan, entonces, a recibir un nuevo énfasis más militante en beneficio de la clase 
obrera. Además los miembros de las unidades armadas del PLM obtuvieron valiosas 
experiencias en el campo de batalla, que habrlan de ser útiles en la lucha contra 
Porfirio Dlaz Iniciada a fines de 1910. ( 40) 

No obstante el fracaso militar, de las sublevaciones de 1906 y 1goe, el PLM 
habla demostrado la factibilidad de su manifiesto y su programa, habla forzado las 
condiciones objetivas y subjetivas, movilizando gente que se reveló con las armas en 
la mano, demostrando a los mJxicanos que la rebelión, aunque dificil, era posible y, 
sobre lodo, que habla hombres dispuestos a dar su vida por la revolución. 

La sección más larga del programa del PLM era el Manifiesto, que pr_ecedla y 
explicaba los 52 puntos de que constaba el programa; la exposición pretendla hacer 
un llamado a todos los mexicanos, especialmente a los obreros y campesinos, pero 
tambl6n a tos hombres de negocios, industriales y aún a los hacendados; se haclan 
llamados a los cuadros del ejército y a la tropa en general.( 41 ) 

El manifiesto del PLM inlcaba su exposición en los siguientes términos: 

"Todo partido politlco, que lucha por alcanzar Influencia efectiva en la 
dirección de los negocios públicos de su pals, está obligado a declarar ante 
el pueblo, en forma clara y precisa, cuáles son los Ideales por los que lucha y 
cuál el programa que se propone llevará la práctica, en caso de ser 
favorecido por la victoria... El Partido Liberal, dispersado por las 
persecusiones de la dictadura, débil, casi agonizante, por mucho tiempo 
ha logrado rehacerse y hoy rápidamente se organiza. El Partido Liberal lucha 
contra el despotismo reinante en nuestra patria... En consecuencia, el 
Partido Liberal declara que sus aspiraciones son las que constan en el 
presente programa, cuya realización es estrictamente obligatoria para el 
gobiemo que se establezca a la calda de la dictadura ... " ( 42) 

A continuación resumiré lo que me parece más pertinente en función del 
apartado de la investigación, del manifiesto del PLM. ( 43 ) 

Incitaba el Manifiesto a ejercer vigilancia sobre el goblemo y a confiar 
demasiado en ninguno, ya que esta es la única manera de evitar !iranias en lo futuro. 
Se declara la reducción del periodo presidencial a 4 anos y la no reelección, asienta 
la notoria utilidad de la vicepresidencia, pues con ella la falta de presidente de la 
República se cubre sin ningún problema. 



Sostiene que el seNiclo milltar obligatorio es una tiranla de las más odiosas, 
incompatible con los derechos del ciudadano de un pals libre. Las manifestaciont>s 
del pensamiento deben ser sagradas para un gobierno liberal; bajo los gobiernos 
populares, no hay delito de imprenta. 

Sobre la educación establece que la instrucción a la ninez debe ser reclamada 
muy especialmente, por los ciudadanos de un gobierno que verdaderamente anhele 
el engrandecimiento de la patria. Se senalaba que si se querla guardar para las 
futuras generaciones las conquistas que hoy se hagan debe procurarse ilustrar y 
educar a los ciudadanos en el civilismo y el amor a todas las libertades. 

En lo referente al clero católico senala que, saliéndose de los limites de su 
misión religiosa, pretende Imponerse como un poder sobre el Estado, por lo que 
deben ser aplicadas de una manera enérgica las Leyes de Reforma. 

Uno de los aspectos más trascendentes del manifiesto establece que un 
gobierno que se. preocupa por el bien efectivo del pueblo, no puede permanecer 
Indiferente. Por lo general, el trabajador mexicano casi no gana nada, sólo le es 
proporcionado un poco de alimento para que no muera de hambre; se establecla 
que aún cuando él fabrica con sus manos cuanto existe para beneficio de todos por 
ser el productor de todas las riquezas, y debe tener los medios para disfrutar de todo 
aquello.esto no llega a sus manos. 

Expresaba el Manifiesto que, cuando el pueblo es demasiado pobre, cuando 
sus recursos apenas alcanzan para mal comer, consume sólo artlculos de primera 
necesidad y aún estos en pequetla escala;, luego entonces se preguntaban ¿ cómo 
se han de establecer industrias, cómo se han de producir telas o muebles o cosas 
por el estilo en un pals en el que la mayorla de la gente no puede procurarse 
ninguna comodidad ?. Pero si a estos hambrientos se les brindan oportunidades, 
consumirán una gran cantidad de artlculos a los que hoy no tienen acceso. 

En lo relativo al aspecto agrario, el Manifiesto del PLM se pronuncia por la· 
obligación de todo el que tenga tierras las haga producir bajo pena de perderlas, 
para que el Estado las adjudique a otros, que si las hagan producir y se aprovechen 
sus productos. Sostiene el Manifiesto que no se les van a quitar las tierras a quienes 
las hacen producir, sino las improductivas, las que son abandonadas y que de hecho 
no reporten ningún beneficio. 

En lo que se refiere a impuestos, el programa se concreta a expresar la 
abolición de impuestos notoriamente innocuos; senala que el impuesto sobre 
sueldos y salarios y la contribución personal son verdaderas extorciones. 

La última parte del Manifiesto del PLM destaca la confiscación de bienes a los 
funcionarios enriquecidos en la presente época de tiranla. La deuda enorme que la 
dictadura ha arrojado sobre la nación ha seNido para enriquecer a los funcionarios; 
es justo, pues, que los bienes de estos se destinen a la amortización de la deuda . 

.. 



En conclusión, el manifiesto y el programa del Partido Liberal Mexicano 
ofreclan lo siguiente: 

''Todas las libertades serán restituidas al pueblo y no sólo habrán conquistado 
los ciudadanos sus derechos pollticos, sino también su mejoramiento económico; no 
sólo será un triunfo sobre la !irania, sino también sobre la miseria". ( 44 ) 

3.5.· El PROGAMA DEL PARTIDO LIBERAL MEXICANO DE 1906. 

El 28 de Septiembre de 1905 los hombres de la junta organizadora del Partido 
Liberal Mexicano, emitieron los estatutos de fundación del Partido en un Manifiesto a 
la Nación Mexicana, al que llaman "Bases para la Unificación del Partido liberal 
Mexicano", destacando los siguientes aspectos: 

• "Regeneración" como periódico oficial del Partido liberal Mexicano. 

• Formación de células secretas del Partido Liberal Mexicano dentro de 
México. 

- Campana de adhesiones, con garantla de guardar en secreto todos los 
nombres involucrados, y respaldo financiero a los periódicos de oposición y a 
los liberales empobrecidos o perseguidos dentro de México. 

Desde el nacimiento del PLM, se vió amenazada la integración y cohesión de 
su dirigencia, por ciertas fuerzas personales, ideológicas y sociales, que se volvieron 
más divisionistas durante el periodo de exilio de 1904-1906. Las diferencias básicas, 
de la extracción social y la convicción polltica, empezaron a dividir a la dirigencia en 
el mismo momento en que estaba organizándose, formulando su programa y 
preparándose para los movimientos armados de 1906 y 1908. 

El contacto y las conversaciones que Ricardo Flores Magón tenia con los 
anarquistas como, Emma Goldman y Florencia Bazora, fueron arrastrándolo a una 
confesión cada vez más abierta hacia el anarquismo; situación que vino a abrir más 
las diferencias Ideológicas que aún quedaban de la disputa anterior por la dirección 
del movimiento, entre él y Camilo Arriaga. Este trató de que Ricardo "suavizara el 
tono" de sus puntos de vista, cuando fueron publicados a través del Manifiesto y del 
Programa del PLM; tenla miedo de que, parte del creciente número de lectores 
mexicanos, pudieran ser asustados por los medios de información, que llamarlan a 
todo el movimiento "anarquista", palabra falsamente asociada en la mente de 
muchas personas con desorden y destrucción. Arriaga, a causa de este asunto, 
rompió con Ricardo Flores Magón. 



los amigos potosinos de Camilo Arriaga, aunque muy transtomados por los 
indicios de desintegración de la coalición de frente amplio, no consideraban la 
separación entre Flores Mag6n y Arriaga como causa suficiente para abandonar el 
PlM, por el contrario, preservaron parte de la hegemonla inicial surgida en San luis 
Potosi, y se unieron a Ricardo Flores Magón en septiembre de 1905, para fundar la 
junta organizadora del PLM. Amaga, mas tarde, persistió en sus esfuerzos para 
moderar el movimiento y preservar su frente amplio, y se unió a Antonio Dlaz Soto y 
a Juan Sarabia en las discusiones, contra Flores Magón y Rivera, para hacer 
llamamientos menos radicales y de más diversidad ideológica en el programa del 
PlM, entonces en su primer borrador. 

De finales de 1905 en adelante se desarrolló un sistema internacional de 
persecusión contra el PlM y sus dirigentes. En marzo de 1906 Juan Sarabia y loa 
Flores Magón, sospechando que el gobierno de México podla tener éxito en el 
arreglo de su extradición de los Estados Unidos, perdieron su derecho de fianza por 
su anterior arrei¡to y huyeron a Canadá, estableciéndose en Toronto, donde fueron 
perseguidos también, por lo que tuvieron que trasladarse a Montreal. ( 45 ) 

Uno de los grandes aciertos del programa del PlM conaistl6 en haber sido 
una obra de conjunto, preparado a través de múltiples informaciones y 
observaciones, elaborado con gran visión, destinado no sólo a enjuiciar al porfiriato, 
sino a satisfacer las necesidades populares entonces existentes. Fue el conjunto de 
opiniones y de proposiciones, provenientes de individuos y grupos afectados por las 
desigualdades, las que se canalizaron y se llevaron hasta la slntesis, con que fué 
presentado el programa en 1906. Este programa abarcó las distintas cuestiones a 
debate por aquellos dias; de esta manera, la situación polltica, agraria, obrera, la 
organización de los municipios, la educación y otras materias, constituyeron el 
cuerpo del documento que expidieron los desterrados liberales desde suelo 
norteamericano y canadiense. 

Antes y después de las huelgas de Cananea y de Rlo Blanco, que fueron los 
movimientos obreros que conmovieron con mayor intensidad al régimen del general 
Dlaz, el descontento traducido en peticiones y, algunas veces, en actos violentos de 
parte de los trabajadores mexicanos, se hizo sentir. El programa fué expresión de 
pensamiento práctico, con la finalidad de transformar el antiguo régimen. El bienestar 
para todos se tradujo en una lucha por la dignidad de los militares; por la 
dignificación de los maestros; por el derecho de los cuidadanos a participar en el 
gobierno; por elevar las condiciones de vida de los trabajadores del campo y de la 
ciudad; por ordenar las relaciones entre el capital y el trabajo, con base en la justicia. 
Fueron los aspectos laborales loa que más vigorosamente quedaron definidos en el 
programa. ( "6 ) 

los partidarios y activistas del PlM pueden dividirse en tres grupos: 

- .. _ ~ .-. 



1.- El gran público, compuesto por simpatizantes chicanos y mexicanos, cuya 
actividad era intermitente y que en su mayor parte eran artesanos, obreros y 
jornaleros de clase media baja. 

2.- Los dirigentes locales, formados por chicanos, organizadores regionales, 
los encargados de diversas secciones locales y los periodistas lugarenos, que 
transmHlan e interpretaban la polltlca del PLM, en general activos durante largos 
periodos. 

3.- La dirección, compuesta de autodidactas o profesionistas unlverailarios, 
mexicanos en su mayorla, eran organizadores, voceros y escritores profesionales 
que elaboraban la linea polllica, los argumentos y creaban la solidaridad 
tranaregional; ellos eran los slmbolos del Partido. 

El més activo de estos tres grupns estaba compuesto por los organizadores 
viajeros, encargados de un distrito o una región; comunicaban su apasionada fé, 
eran educadores y agitadores hébiles. Los dirigentes del PLM, a pesar de que se les 
consideraba como organiZadores y profesionales de la estrategia y de las ltcticas, 
se comportaban generalmente como propagandistas. 

En un movimiento esencialmente espontáneo, encabezado por caudillos, 
como fué la revolución mexicana, ea materialmente imposible pretender jugar un 
papel de dirección real mediante et sólo recurso de lanzar consignas y directivas, a 
partir de un centro puramente politico y, además, en el exilio. Sin duda, el fracaso del 
magonismo, como fuerza dominante dentro del PLM, en la revolución de 1910, se 
debió a este factor, asl como su poca penetración dentro de la gran capa campesina, 
ta cual fomaba la mayor parte de ta población activa, y en última instancia a su 
ldeologla que evolucionó hacia el anarquismo. 

El progama de 1906 fué la declaración más importante y trascendental del 
PLM floresmagonista; en su mayor parte se convirtió en plataforma de acción de ta 
revolución mexicana. En la perspectiva de la evolución personal e Influencia de 
Ricardo Flores Magón, el programa de 1906 expresó en forma abreviada tas 
reformas que requerlan realizar los sectores progresistas de la época. la junta pidió 
oportunamente al público, tanto de México como del sudeste de los Estados Unidos, 
que hiciera sugerencias que pudieran ser incorporadas en el documento, las cuales 
llegaron en un gran número. la redacción del programa fué una labor realiZada 
principalmente por Juan Sarabla y Antonio l. Villarreal. Ricardo Flores Magón 
contribuyó, como se mencionó antes, principalmente con el Manifiesto inicial que 
sirvió de prólogo al documento, reftejo de muchos anos de trabajo, de organización y 
colaboraciones. 

El programa se apoyó en la posibilidad de organiZar a todos los sectores 
nacionales dentro de un Estado reformado. Puso atención en los sectores laborales, 
agrarios y urbanos; en una de sus cláusulas afirmaba categóricamente el derecho de 
los mexicanos residentes fuera de México a recibir tierra. la soberanla popular, 
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afirmaba el Plan, debla expresarse por medio de la acción polftica y de instituciones 
democráticas. Las reformas económicas, educativas y sociales, formaban un todo 
con las polfticas y el Estado. El liberalismo radical fué tanto una doctrina como un 
método para alcanzar la regeneración nacional; el programa además de ser una 
afirmación de objetivos, sirvió de plataforma para la organización del PLM. 

La labor del PLM fué realizada durante una fase de agudo fermento radical en 
los Estados Unidos y, por ello, el partido fué atraído naturalmente por gn.ipos 
anglosajones, con los cuales intercambió apoyos y en muchas ocasiones actuó 
conjuntamente. Uno de sus terrenos comunes era la actividad sindical, ya que el 
PLM preferla enfocar su labor hacia el sector laboral; existió una relación directa 
entre el PLM. la experiencia sindical de México y las actividades sindicales de los 
chicanos de los Estados Unidos, especialmente en California, Arizona y Te11as, por lo 
que puede considerarse que el PLM tenla su mayor fuerza en los Estados Unidos 
(47) 

La versión fi11al del programa del PLM, aún cuando es fechado el 1o. de julio 
de 1906 en Saint Louis Mo., fué probablemente escrito desde puntos tan distintos 
como Saint Loui1 Mo., Toronto, Montreal y Cd. Juérez, ya que, entre otros lugares, 
en estos se encontraban los dirigentes cuando apareció el programa. Villarreal fué el 
encargado de las secciones correspondientes a educación y agrarismo; Juan 
Sarabia escribió aqu!lllas que se referlan a los campesinos y obreros. Los Uderea 
sindicales de Cananea también desepenaron un papel importante el aspecto laboral. 
Ricardo Florea Magón bosquejó la sección expositiva. Juan Sarabia revisó el 
programa completo y, con la asistencia de Arriaga y otros, se pudieron moderar las 
Inclinaciones anarquistas de los Flores Magón y de Rivera. 

Las condiciones se hablan creado para el lanzamiento del programa 
revolucionario del PLM. Sus efectos tendrfan amplias repercusiones en los anos 
venideros, el contenido social radical del programa fué imitado pero nunca Igualado 
en su totalidad por fas proclamas revolucionarias, durante todo el periodo de 1910-
1917. Su plataforma obrera serla adoptada en su mayor parte por el gran 
movimiento obrero de fa Revolución Mexicana. Sus cléusufas socloeconómicas 
sirvieron de base para muchas de fa lnovaciones de fa Constitución de 1917. 

Si el programa del PLM fué el primero en presentar pllbfica y nacionalmente 
las principales Ideas socioeconómicaa de fa Revolución Mexicana, también fué el 
llnlco documento público que lrla més alié de fa Constitución de 1917 en varios 
aspectos económicos, a pesar de que sus autores suavizaron su declaración 
deliberadamente para no espantar a ciertos elementos de fa clase alta que, aunque 
conservadores, simpatizaban con fa causa. Como documento precursor de fa 
Revolución Mexicana y de fa Constitución de 1917, el programa del PLM no tuvo 
paralelo. ( 48 ) · 

El programa estaba compuesto por 52 puntos, distribuidos de la siguiente 
manera:( 49 ) 



Del punto número 1 al 9 comprendla las Reformas Constitucionales, 
destacando la reducción del periodo presidencial, la supresión de la reelección del 
Presidente de la república y gobernadores de los Estados, la supresión del servicio 
militar obligatorio, agravar la responsabilidad de los funcionarios públicos y supresión 
de los tribunales militares. 

Los puntos 10 al 14 estaban referidos al fomento y mejoramlenio de la 
instrucción, especificando la multiplicación de escuelas primarias, ensenanza laica y 
obligatoria, buenos sueldos a los maestros y la obligatoriedad de la enseftanza de 
rudimentos de artes y oficios. 

El tercer capitulo estaba dedicado a los extranjeros, en sus puntos 15 y 18, 
donde se seftalaba que los extranjeros por el sólo hecho de adquirir bienes ralees se 
haclan ciudadanos mexicanos y prohibieron la inmigración china. 

Los incisos del 17 al 20 estaban dedicados a marcar las restricciones del clero 
católico, a los templos se les consideraba como negocios mercantiles; solicitaban la 
nacionalización de los bienes del clero conforme a las leyes de Reforma y supresión 
de las escuelas regenteadas por el clero. 

El programa del PLM lncluia disposiciones avanzadas y radicales para su 
6poca: en su sección de capital y trabajo proponla, entre otras cosas, un méximo de 
8 horas de trabajo diarias, un salario mlnimo, prohibición del empleo de nlnos 
menores de 14 anos, trabajo garantizado en condiciones saludables e higi6nicas, 
ldemnizaci6n por accidentes de trabajo, descanso dominical, salario en efectivo, 
abolición de las tiendas de raya y cancelación de las deudas del trabajador. 

El programa tambi6n trataba de atraer en6rgicos hombres de negocios mexicanos 
hacia la reforma agraria, hacl6ndoles notar la expansión de los mercados internos 
senalando: 

Cuando los millones de parias que hoy vegetan en el hambre y la desnudez 
coman menos mal, usen ropa y calzado y dejen de tener un petate por ajuar, la 
demanda de mil géneros y objetos que hoy es insignificante, aumentará en 
proporciones colosales. 

Los puntos 34 al 37 del Programa del PLM, esUin dedicados a la tierra, donde 
se menciona que los duenos de 6stas están obligados a producir y las que no 
produzcan las recogerá el Eatado, para darlas a quien las solicite para cultivarlas; 
finalmente busca la creación del Banco Agrlcola. 

los puntos 38 al 52 del Programa comprenden lo referente a Impuestos y 
puntos generales, estableciendo abolición del Impuesto para capital menor a 
$100.00, disminuir el impuesto del timbre, gravar el agio; hacer práctico el juicio de 
amparo, restituir la zona libre en la frontera norte, modificar los centros 
penitenciarios; supresión de los jefes politicos, protec:clón de la raza indlgena, 



restablecer lazos de unión con los paises latinoamericanos; confiscar los bienes de 
los funcionarios enriquecidos bajo la dictadura; reformas a la Carta Magna. 

Todos estos puntos, especialmente el llamado al nacionalismo y al 
antlcapllallsmo de los trabajadores y del campeslnac1o, son asentados en el 
apasionado manifiesto con que concluye el Programa del Partido Liberal Mexicano: 

"Entre lo que ofrece el despotismo y fo que brinda el programa del Partido 
Liberal, ¡escoged! Si quereis el grillete, la miseria, la humillación ante el extranjero, 
la vida gris del paria envilecido, sostened a la Dictadura que todo eso os 
proporciona; si preferls la libertad, el mejoramiento económico, la dlgnllicllci6n de la 
ciudadanfa mexicana, la vida altiva del hombre dueno de si mismo venid al Partido 
Liberal. .. " 

Reforma, Libertad y Justicia". 
Saint Louls, Mo., julio to. de 1908. ( 50) 
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CAPITULO 4. 

EL IDEARIO MADERISTA Y SU PARTICIPACION DIRIGENTE EN LA PRIMERA 
ETAPA REVOLUCIONARIA . 

.. 



4.1 • INTEGRACION Y PROGRAMAS DEL PARTIDO NACIONAL DEMOCRATICO 
Y EL PARTIDO ANTIRREELECCIONISTA. 

En el mes de marzo de 1908 aparece, en el Peorson's Magazine, la famosa 
entrevista que el periodista norteamericano Mr. Creelman hiciera al general Porfirio 
Dlaz, el cual declaraba, entre otras cosas lo siguiente: 

" He esperado pacientemente el dla que el pueblo de la República Mexicana 
estuviera preparado para escoger y cambiar sus gobernantes, en cada elección, sin 
el peligro de revoluciones armadas y sin dano para el crédito y el progreso 
nacionales. ¡Creo que ese dla ha llegado!. Tengo la firme resolución de separarme 
del poder al expirar mi periodo, en que cumplo 80 anos de edad, sin tener en cuenta 
lo que mis amigos y sostenedores opinen, y no volveré a ejercer la Presidencia. Si 
en la República llegase a surgir un partido de oposición lo mirarla yo corno una 
bendición y no como un mal y si este partido desarrollara poder, no para explotar, 
sino para dirigir, yo lo acogerla, lo apoyarla, lo aconsejarla y me consagrarla a la 
inauguración feliz de un gobierno completamente democrático. No deseo continuar 
en la Presidencia. La nación está bien preparada para entrar definitivamente a la 
vida libre". ( 1) 

Las palabras del General Dlaz resonaron en toda la República. A raiz de la 
famosa entrevista, los ciudadanos comenzaron a organizarse en la oposición; en 
todos lados el despertar clvico hizo acto de presencia. Se discutieron las bases del 
nacimiento de nuevas agrupaciones pollticas. Muchos creyeron verdaderamente en 
las palabras de Diaz, sin imaginar cuales eran las reales intenciones del dictador. La 
verdadera finalidad de sus declaraciones a Creelman apuntaban a lo siguiente: 

1.- Deseaba saber quienes eran sus amigos y quienes sus enemigos polllicos; con el 
anuncio de que se retirarla del poder, cada uno de los ciudadanos tendrla que 
definirse en polltica. 

2.- Al publicarse sus declaraciones en los Estados Unidos de América, querla dar en 
el extranjero la impresión de que el pals vivla al amparo de verdaderas instituciones 
democráticas. 

3.- Pone una voz de alarma a los latifundistas y representantes del capital extranjero, 
para que no les arrebatara el poder las clases populares, con base en los 
movimientos de la clase trabajadora, a partir de 1906. ( 2 ) 

El General Dlaz obtuvo parte de sus fines, ya que conoció a sus adversarios, 
los cuales , después de la entrevista, se organizaron en clubes y partidos polllicos; 
desgraciadamente, para él, no logró detener la gran fuerza popular que surgió desde 
todos los rincones del pals en 1910. 



En diciembre de 1908, en la capital de la República, se presentaron las 
primeras reacciones; en particular por los integrantes del club organizador del 
Partido Democrético. En este grupo polftico, en el que figuraban desde "cientllicos" 
como el Lic. Calero, hasta radicales "anticlentllicos" como Esquivel Obregón Y 
Baranda Mcgregor, pasando por intelectuales que se habfan formado bajo. la 
protección amistosa del "cientificismo", como Sénchez Azcona y Jesús Urueta y de 
amigos de Teodoro Oehesa,asf como partidiarios decididos del General Bernardo 
Reyes, como los senores Barrón, Peón del Valle, Alegre y Garcfa Medrano. Con esta 
diversidad de tendencias y oposiciones, no era posible que en un grupo asf 
integrado pudiese constituir la esencia y la dirección del intenso movimiento 
renovador que el tiempo exlgla. ( 3 ) 

Desde su creación el pueblo hizo mofa de esta organización, a la que dió en 
llamar Con orden de Don Porfirio Dfaz aprovechando las iniciales del Club 
organizador del Partido Democrético COPO. Después de largas discusiones, el 20 
de enero de 1909 el naciente Partido Democrétlco dló a conocer su programa. 

Los medios ·Y mecanismos de que se valieron los demócratas fueron el 
convencimiento, las prédicas, la prensa, hasta orillar a Don Porfirio a que designara 
o permitiera designar un Vicepresidente, que sin salir de los clentfficos, garantizara 
las précticas democréticas. Hizo un llamamiento a todos los ciudadanos a sacudir su 
apatfa y cumplir sus deberes cfvicos, a efecto de cambiar la polltica personalista del 
General Ofaz. 

El Partido Democrético como agrupación no tuvo candidato que oponer a la 
fórmula oficial en 1910, aún cuando algunos polfticos opinaban que no eran 
indiferentes a Dehesa, a Reyes o a cualquiera que se hubiera opuesto a los 
"clentfficos".(4 ) 

El Partido Democrético se desintegró pronto. Las gentes interesadas en 
asuntos electorales, enfocan sus aspiraciones de renovación gubernamental 
únicamente en la Vicepresidencia. No querfan ya a Ramón Corral y se fijan en un 
hombre de prestigio: Bernardo Reyes. El Club Soberanfa Popular, fundado en junio 
de 1909, promovió trabajos para llevar a la Vicepresidencia al gobernador de Nuevo 
León. Sin embargo, esta postulación no fué aprobada por el dictador y la respuesta 
de Don Bernardo Reyes, en un acto de lealtad a Don Porfirio, retiró la candidatura.(5) 

Si el Partido Democrético y el Reyista estuvieron Integrados por amigos, 
admiradores y partidlarios de Don Porfirio, al cual no deseaban ~esagradar con su 
labor polftica, hubo un partido un poco més Independiente: el Partido 
Antirreeleccionista, el cual tuvo en su seno hombres més independientes y un poco 
més liberales, los cuales no dudaron, llegado el momento en romper abiertamente 
con la tradición porfiriana, aún cuando al principio de sus actividades, no desearon 
una franca oposición. ( 6 ) 



En el mes de mayo de 1909 se constituyó el Partido Antirreeleccionista, que 
enorbalaba la bandera de "Sufragio efectivo, no reelección". Como era de esperar, 
lanzó su Manifiesto al Pueblo, que era un reproche a la administración tirénlca de 
Porfirio Dlaz e hizo un llamamiento al pueblo para recurrir a la próxima contienda 
electoral, a efecto de rescatar a la nación de las garras del absolutismo, 
agrupéndose en un sólo esfuerzo capaz de reconquistar sus derechos usurpados. 
Firmaban como elementos directores de esa agrupación, entre otros, Emilio Vézquez 
Gómez como Presidente y como Vicepresidente Francisco l. Madero. ( 7 ) 

La propaganda antirreeleccionlsta se Incrementó fuertemente; Madero recorrió 
gran parte de la República alentando, Invitando al pueblo a participar en la próxima 
contienda electoral. Porfirio Dlaz, mientras tanto, preparaba el nuevo fraude 
electoral. El 15 de abril de 191 O se efectúo la convención nacional de los partidos 
Nacional Antirreleccionlsta ~' Nacional Democrético, para enfrentar a la planilla 
reelecclonista de Porfirio Dlaz y Ramón Corral; los convencionistas aprobaron la 
fórmula Francisco 1. Madero-Francisco Vézquez Gómez, para Presidente y 
Vicepresidente, respectivamente. 

El programa del Partido Nacional Antirreelecclonlsta fué el siguiente:( 8 ) 

1.- Reestablecer el imperio de la Constitución para que el pueblo disfrute de 
los derechos que ella establece. 

2.- Reforma a la Constitución, estableciendo el principio de no reelección. 

3.- Presentación de planes que tiendan a mejorar la condición material, 
intelectual y moral de los obreros, combatiendo los monopolios, el 
alcoholismo y los juegos. 

4.- Que se fomente y se mejore de un modo especial la Instrucción pública. 

5.- Que se fomenten las obras de irrigación y la creación de bancos 
refaccionarios e hipotecarios, en beneficio de la agricultura, la Industria y el 
comercio. 

6.- Reformas a la ley electoral a fin de alcanzar la efectividad del voto. 

7.- Mayor participación del poder municipal aboliendo las prefecturas 
polltlcas. 

8.- Fomentar las buenas relaciones con los paises extranjeros, 
especialmente con los latinoamericanos. 

Como puede observarse, el programa no ofrecla otra cosa que 
planteamientos puramente pollticos. El 1 O de julio de 1909 se llevaron a cabo las 
elecciones y, conforme al cómputo oficial, obtiene la rnayorla de votos el 

17 



reeleccionismo. Madero, mientras tanto, habla permanecido preso en San Luis 
Potosi; finalmente se le concedió libertad causal y huyó a los Estados Unidos. 

4.2 - "LA SUCESION PRESIDENCIAL DE 1910",Y SU IMPACTO EN EL PROCESO 
POLITICO-ELECTORAL DE 1910. 

Francisco l. Madero proven!a de una familia aristocrática de México; un 
Intelectual alejado totalmente del pueblo de México y de sus problemas politlcos y 
económicos; era un firme creyente de la libre empresa, de las facilidades crediticias y 
de la modemizaclón de la agricultura. 

Al enterarse de la sangrienta matanza en 1903 de los integrantes del Club 
Liberal en Monterrey, por las tropas del General Bemardo Reyes, Madero se sacudió 
de su estado complaciente y adquirió una consciencia polrtica incipiente; asl lo 
manifiesta él 111lsmo en su libro "La sucesión presidencial de 191 O"; no se 
comprometió, sin embargo, en una posición politica consistente sino hasta 1909, 
cuando la riqueza de su familia fué amenazada por la crisis financiera y de mercados 
de 1906-1908. 

El 20 de noviembre de 1910,fecha puesta por Madero para el inicio de la 
revolución mexicana, el patrimonio de la familia estaba amenazado de confiscación; 
las deudas de la familia en varios bancos mexicanos eran, según se decla,de un 
total de 8 millones de pesos. En resumen, se puede decir que habla más que causas 
Ideológicas para que Madero considerara la necesidad de un cambio polilico en 
México. Para Madero, como para muchos de la clase de donde provenla, habla 
razones económicas suficentes para estar preocupados durante la coyuntura periodo 
1909-1910. ( 9) 

En la "Sucesión presidencial de 191 O", Madero entra en una serle de 
contradicciones, que manifiestan su posición politica con respecto del régimen de 
Dlaz; empieza su libro de la siguiente manera: 

"Ningún odio personal, ni de familia, ni de partido me gula a escribir este 
libro. En lo particular, estimo al General Dlaz y no puedo menos que 
considerar con respeto al hombre que fué de los que más se distinguieron en 
la defensa del suelo patrio y que, después de disfrutar por más de treinta 
anos el más absoluto de los poderes, haya usado de él con tanta 
moderación; acontecimiento de los que muy pocos registra la historia. 
Pertenezco, por nacimiento, a la clase privilegiada; mi familia es de las más 
numerosas e lnftuyentes en el Estado, ni yo ni ninguno de los Integrantes de 
mi familia tenemos el menor motivo de queja contra el General Dlaz, ni 
contra sus ministros, ni contra el actual gobierno del Estado, ni siquiera 
contra las autoridades locales." ( 1 O ) 

.. 



Unos párrafos más adelante, esos elogios se vuelven vacilantes: 

"En su proclama de la Noria, Olaz afirmaba no tener ninguna ambición 
para ocupar puestos pollticos y despu6s de Tecoac ocupa la Presidencia, a 
pesar de los convenios de la capilla. Esto nos demuestra que no eran 
sinceros sus ofrecimientos de la Noria y que lo que ansiaba era el apoyo de 
la nación para llegar a la presidencia." 
• ... La paz la conserva ahora con tan decidido empeno, no tanto por amor a la 
patria, sino porque es el medio más eficáz para conservar indefinidamente el 
poder." ( 11) 
" ... la Idea del General Olaz era, mientras no tenla el poder, conquistarlo a 
toda costa, y una vez en su posición no desprenderse de él por ningún 
motivo.• 
" Para la realización de esta idea no vacilará en promover sangrientas 
revoluciones; sin perdonar a sus enemigos desde que capitulen; en 
perseguir a sus amigos cuando constituyen un estorbo para sus fines: en 
enganar a la Nación y aún a los amigos que lo ayudaron en sus 
levantamientos.• ( 12 ) 

Al analizar el párrafo anterior puede establecerse que Madero aprendió muy 
bien la lección, porque la aplicó perfectamente apenas unos anos después como tué 
el caso de Prisciliano G. Silva, quien le salvó la vida apenas unos cuantos dlas 
después de atravesar la frontera para ponerse al frente da la revoiución y que, como 
el caso de Orozco, gracias a su ej6rcito pudo ocupar Cd. Ju6rez y al que persiguió 
más tarde, o también como el caso de uno de loa más claros revolucionarlos: 
Emiliano Zapata, que gracias a su combatividad, la Revolución en el sur del pals 
alcanzó grandes dimensiones, recibiendo como pago de Madero la milis sangrienta 
peraecución. 

Aun más, siguiendo estas crlllcas con respecto a la polltica centralizadora de 
Dlaz, manifiesta: 

" En cuanto a las personas que se oponlan a su polltica, siempre ha 
principiado intentando seducirlos, ofreciéndoles puestos pollticos de 
importancia o proporcion6ndoles el modo de enriquecerse fácilmente, sólo 
con los irreductibles, con los que no han querido doblegarse y han 
rechazado toda capitulación ha empleado el rlgor."(13) 

Cabe seftalar que también Madero aprendió perfectamente la lección y que 
fué la misma t6ctica que empleó con Zapata, al ofrecerle una hacienda para que 
abandonara sus ideas revolucionarlas y pacificara a su ejército, al no hacerlo se le 
persiguió sin consideración alguna. 

Podria hacerse un amplio estudio de la obra de Madero, presentando un 
anilisls profundo de todas y cada una de las ideas presentadas en su libro; sin 
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embargo, eso nos llevarla a abandonar nuestro objetivo inicial, por lo que 
concluiremos este subcapltulo con algunas opiniones de autores que han analizado 
la obra de Madero. 

Cumberland sellala que "La sucesión presidencial de 1910" presenta una 
paradoja interesante;que la obra era mediocre en todo sentido - literario, filosófico o 
real- es innegable, pero su influencia fué infinitamente más asombrosa y potente que 
ta mayorla de las grandes obras literarias.El citado autor sostiene que la obra de 
Madero fué una de las principales causas del crecimiento de la marejada que 
envolvió a la administración de Olaz arrastrándola fuera del poder. Sostiene además 
que la publicación de la obra no solo es interesante en si misma, debido a sus 
ltemendos efectos, sino que las circunstancias en que fué escrita y distrubuida 
revelan ciertas facetas del carácter de Madero, que permiten comprender mejor el 
alma de un hombre, a quien no se le negarla terminar una tarea que consideraba de 
Importancia fundamental para México. ( 14 ) 

En opinión de Romero Flores, "fa sucesión Presidencial de 1910" fué acogida 
c:on beneplécitc;i por los hombres independientes, preparando el terreno para la 
organización que pretendla Madero, la formación del partido nacional que pudiera 
hacer frente a los oposicionistas oficiales. ( 15 ) 

Valadés nos refiere que Madero en su libro, reunió dos propósitos: uno, 
ofrecer un camino eficaz y pacifico para evitar el regreso a las violentaciones del 
Estado, que fueron tan comunes en el pals en las postrimerias del siglo XIX y, para 
suprimir ta reelección, que era un problema de lncreible magnitud para el progreso 
de las instituciones Republicanas de México; el otro propósito, exponer y aclarar al 
pueblo el programa nacional que llevarla al pals hacia un régimen de partidos. 
Continua sellalando el autor que una revisión del libro determina que Madero, en 
seguida de alentar una propaganda partidista, penetra en el campo de las 
comparaciones históricas como antecedente de las tesis pollticas; verdad es que 
Madero no conoce la disciplina histórica y que las citas que hace en su libro a 
menudo parecen inoportunas. ( 16 ) 

En mi opinión personal.es imaginable que el libro de madero tuvo un 
Importante impacto en la sociedad mexicana.en el momento que fue publicado.sin 
embargo, considero que la obra de Madero puede considerarse como la gota que 
derramó el vaso.tomando como base lo expuesto por Ricardo Flores Magón: 

Si algún éxito tuvo Madero en su agitación polltlca se debió a dos casos: 

1.- La vigorosa propaganda que tos clubes liberale9 hablan Iniciado desde 1900, 
cuando ni siquiera se sabia que exlslla Madero y cuando se trabajaba en 
condiciones verdaderamente dlficiles. Los liberales comenzaron su trabajo cuando el 
pueblo estaba profundamente dormido y no se hacia otra cosa qi:ie tos cénticos 
entonados al héroe de la paz. La tarea fué dura, se sufrió prisión y castigos, muchos 
murieron en sus calabozos o en los hospitales y a otros más se les aplicó ta ley fuga. 
Hasta que a la vuelta de los anos, el pueblo comenzó a despertar; pero no despertó 
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porque la voz de Madero lo hubiera conmovido, pués a éste no se le conocia más 
que en sus haciendas. El pueblo despertó ante la energla de los liberales, que le 
mostraron la verdadera situación de México. 

2.- En segundo lugar, el éxito de Madero se debió al miedo que sentla el gobierno 
por la revolución con que lo tenla amenazado el Partido Liberal. 
Porfirio Diez se vió precisado a dar facilidades a Madero en su campana en vista de 
que el pueblo habla despertado, sacudido por la propaganda liberal y la acción de 
tas armas del Partido Liberal Mexicano desde el ailo de 1906. ( 17) 

Madero encontró et terreno abonado, encontró todo listo para encumbrarse. 
Los sacrificios de todos los liberales que lucharon le iban a servir de manera 
personal; su éxito, por tanto, no se debió sólo a la publicación de su libro. 

4.3 El PLAN DE SN LUIS Y LOS COMPROMISOS POLITICOS DEL MAOERISMO. 

En junio de 1909 inicia Madero su primer gira por el pala, visitando el puerto 
de Veracruz, tratando de ganar simpatizantes para la integración de clubes 
anlirreelecclonlstas. En el mes de diciembre del mismo ano hace su segunda gira 
por la región del Pacifico y empieza a ser hostilizado por el gobierno de Dlaz. 

El 13 de abril de 1910 los antirreeleccionistas celebraron una asamblea en el 
Tivoli de Eliseo, donde resolvieron lanzar la candidatura de Francisco l. Madero para 
Presidente de ta República y a Francisco Vázquez Gómez para la Vicepresidencia. 

En medio de la paz impuesta por el terror y preso Madero por el gobierno, 
tuvieron lugar las elecciones el 26 de julio de 1910, en las que resultó triunfante la 
fórmula Olaz-Corral. 

Después de las elecciones, Madero es puesto en libertad condicional 
impedido para abandonar la ciudad de San luis Potosi. Sin embargo, el 6 de octubre 
Madero logra huir a los Estados Unidos; ya en el pala vecino, Madero con sus 
asistentes formula el Plan llamado de San luis Potosi y, aunque éste fué elaborado 
en los Estados Unidos, a fines de octubre, es firmado el 5 de octubre en San luis 
Potosi. (18) 

El programa era relativamente sencillo en su expresión y en sus conceptos: 
Se declaraban nulas las recientes elecciones y no se reconocla su legalidad de los 
funcionarios en ejercicio, Madero asumió el tltulo de presidente provisional, facultado 
para declarar la guerra al gobierno de Dlaz con la condición de que al ser ocupada la 
capital por las fuerzas del pueblo y por lo menos la mitad de los Estados se hallaran 
en manos de los insurgentes. se celebrarlan elecciones presidenciales; las fuerzas 
revolucionarias observarlan una estricta disciplina militar y los ejércitos operarlan 
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dentro del marco de las leyes reconocidas de la guerra. En caso que las tropas 
federales incurrieran en actos contrarios a las leyes de la guerra, los oficiales 
responsables de haber ordenado tales acciones serian sometidos a juicio siendo 
capturados; Dlaz y sus ministros quedaban fuera de esa estipulación, en la medida 
que serian juzgados por un tribunal civil en lugar de uno militar. 

El presidente provisional estaba facultado para nombrar gobernadores 
provisionales de los Estados, pero en caso de que no pudiere efectuar esas 
designaciones por cualquier motivo, los principales dirigentes revolucionarlos de la 
zona se encargarlan de ello, cada uno de los gobernadores provisionales celebrarla 
elecciones para todos los cargos lo antes posible. 

Al triunfo de la revolución habrla una reestructuración general de todas las 
leyes y decretos promulgados durante el régimen de Dlaz y se revocarlan todas las 
que se hayaran en conflicto con los principios revolucionarios. Se examinarla la obra 
de todos los funcionarios públicos y los culpables de fraude o corrupción serian 
responsabillzadqs d!! sus actos. Las adquisiciones ilegales de tierras serian también 
revisadas estipuléndose la devolución de las tierras o el pago de las mismas, según 
las circunstancias del caso. Se Incluyó asimismo, un apartado contra la reelección, 
Incluyendo al Presidente, vicepresidente, gobernadores y presidentes municipales. 
(19) 

Con estas Ideas invitaba Madero al pueblo de México a tomar las armas y 
arrojar a Dlaz del poder desde el 20 de noviembre de 1910. 

El Plan de San Luis Potosi no era, como documento polltico, impresionante; 
tenla muy poco de filosofia polltlca y la mayor parte de su contenido se referla a los 
aspectos administrativos del movimiento, no puede decirse que era un programa de 
gobierno; el Plan daba una clara idea del pensamiento de Madero, en el que la 
reforma polltica era el aspecto més Importante y por lo que se debla luchar, dejando 
en segundo término la cuestión económica. ( 20 ) 

La revolución maderista fué en gran parte un movimiento reformista que 
Intentaba preservar y reforzar el sistema de "libre empresa" ya existente. Los 
maderistas no eran revolucionarios burgueses en el sentido histórico de intentar 
montar sobre un sistema socloeconómico feudal, anacrónico, una economla 
capitalista moderna. Los maderistas buscaban más bien liberar, estimular y aumentar 
la capacidad productiva de un sistema capitalista ya establecido en México, pero 
obstruido por Porfirio Dlaz y también amenazado por las clases bajas.(21) 

Ricardo Flores Magón es més drástico en sus apreciaciones, en uno de sus 
articulas publicados en "Regeneración" titulado "Francisco l. Madero es un traidor a 
la causa de la libertad"; establece: 

" Qué quiere Madero; quiere lo que ha querido siempre: ser presidente de 
la República, esto es, estar en condiciones de poder aumentar a6n més su 
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enorme capital, pués ese individuo es millonario. Para conseguir su 
propósito, Madero ha recurrido a toda clase de malas artes: el engano, la 
adulación a las masas, la intriga, la hipocresía y, por fin, al crimen, porque 
crimen es tomar la parte del tirano para desarmar y aprisionar a los 
defensores de la libertad." (22) 

La salvación no está solamente en la caida de Dlaz, sino en la transformación 
del sistema polillco y social, que actualmente impera, y esa transformación no opera 
por el mero derrocamiento de un tirano para que suba otro, sino por la anulación del 
pretendido derecho del capital a apropiarse de una parte de lo que producen los 
trabajadores. 

El maderismo representa los Intereses de los ricos, no quiere otra cosa que la 
calda del tirano Dlaz, poner en vigor la Constitución de 1857; en una palabra, dar al 
pueblo su libertad polltica; el pueblo tendrá entonces la libertad de votar, de reunirse 
para manifestar sus pensamientos, pero la miseria quedarle en pié, ¿ qué ley puede 
abolir a la miseria?. ( 23 ) 

En el Plan de san Luis Potosi sólo el articulo 3o., en su párrafo segundo, trata 
un aspecto fuera de lo polltico, referido al aspecto social, estableciendo lo siguiente: 

• Abusando de la ley de terrenos baldios, numerosos pequetlos 
propietarios en su mayoria lndigenas han sido despojados de sus terrenos 
por acuerdo de la Secretarla de Fomento o por fallas de los tribunales de la 
República. Siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores, los 
terrenos de que se les despojó de un modo tan arbitrario, se declaran 
sujetas a revisión tales disposiciones y fallas y se les exigirá a los que los 
adquirieron de un modo tan inmoral, o a sus herederos, que los restituyan a 
sus primitivos propietarios, a quienes pagarán también una Indemnización 
por los perjuicios sufridos. Sólo que en el caso de que esos terrenos hayan 
pasado a terceras personas, antes de la promulgación de este plan, los 
antiguos propietarios reclbirén indemnización de aquellos en cuyo beneficio 
se verificó el despojo".(24) 

Apenas celebrados los tratados de Ciudad Juárez, mediante los cuales se 
daba por terminada la Revolucion Mexicana, Madero emite un Manifiesto a la 
Nación, en el que, entre otras cosas, renuncia a éste único principio de contenido 
social inscrito en su plan; setllando : 

•Algunos sacrificios reportará a la nación, porque no se pueden satisfacer 
con amplitud todas las aspiraciones contenidas en la cláusula tercera del 
Plan de San Luis Potosi, pero las pérdidas que haya por este capitulo, serán 
indudablemente inferiores a las que hubiese ocasionado la prolongación de 
la guerra. Ademés, por los medios constitucionales, procuraremos satisfacer 
los legllimos derechos conculcados a que se ref111re dicha cláusula". (25) 
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Muy válidos pueden ser considerados los argumentos de Flores Magón, al 
advertir que Madero sólo persegula fines particulares al incitar tomar las armas, 
porque al ver alcanzados estos objetivos que eran llegar a la presidencia, no dudó ni 
un Instante en traicionar su compromiso de restituir terrenos a quienes hablan sido 
despojados, razón por la que muchos campesinos, creyendo en su palabra de 
recuperar sus tierras hablan tomado las armas. 

4.4.- EL GOBIERNO MADERISTA Y El SOSTENIMIENTO DEL APARATO 
BUROCRATCO·MILITAR DEL porfiriato. 

La calda de Dfaz no significaba, fa calda del régimen de privlfeglo económico 
y social sostenido sobre la amplia explotación a los campesinos, artesanos y obreros 
mexicanos, pues fa sustitución en fa Presidencia de la República no se hizo ni 
siquiera conforme a la Revolución Polltica, sino conforme a la Ley, y ésta fué fa 
mejor garantia . de. que ni siquiera la estructura polltica y administrativa sufrió 
modificaciones considerables.( 28 ) 

Cuando Madero ocupa la silla presidencial, en noviembre de 1911, por más de 
una razón dista de ser un auténtico caudillo, en quien el pueblo armado pueda 
depositar su confianza.y gula para la conquista de un Muro nacional menos indigno. 
Ea en el tloresmagonismo, sobre todo a partir de 1908, quien habla creado una clara 
consciencia de la situación social del pueblo mexicano advirtiendo con claridad que 
no es a través de un simple cambio de personas en el gobierno como podré lograrse 
la soberania nacional, ni la emancipación de los trabajadores frente a los 
empresarios capitalistas, sino que ese cambio fundamental ha de sobrevenir si el 
nuevo gobierno surge del ejercicio y el respeto a la libertad ciudadana, si el ejército, 
defensor de la soberanla y de la dignidad nacionales se integra por voluntarios y no 
por mercenarios y si, en la prosperidad económica nacional, se pone la distribución 
equitativa de las tierras y las facilidades financieras para cultivarlas. ( 27 ) 

Se puede decir que el triunfo de Madero fué un triunfo de la Revolución, en su 
corriente moderada. Para los trabajadores revolucionarios, la llegada de Madero a la 
Presidencia no va a representar sino la oportunidad para dejar exhibir toda su 
debilidad ideológica y su impotencia para desatar un proceso transformador. 

Presintiendo la calda absoluta y definitiva de Madero, los clentlficos, hábiles 
negociadores, lejos de abandonar el poder junto con su benefactor Diaz, 
comenzaron a maniobrar; primero concertaron un armisticio con las fuerzas 
revolucionarias y después, cuando era imposible detener al pueblo, recurrieron al 
pacto, que fué la causa, entre otras cosas, de su derrota. A través de los tratados de 
Ciudad Juárez, quedan intactas las instituciones de la dictadura. Ordenan el 
licenciamiento de las fuerzas revolucionarias y dejan con vida al leal amigo de los 
enemigos de la revolución: el Ejército Federal y dejan el mando supremo de la 
nación a un porfirista, Francisco León de la Barra. 
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Podrla preguntarse, entonces ¿ Quién triunfó con los tratados de Ciudad 
Juérez, los porfirlstas o los revolucionarlos ? Evidentemente, la respuesta serla que 
los primeros. Con el advenimiento de Francisco león de la Barra a la primera 

• magistratura del pals, la reacción restablece su poderlo. En el gabinete solamente 
quedan tres representantes de la revolución que son: el lng. Manuel Bonilla en 
Comunicaciones, el Sr. Francisco Vézquez Gómez en Instrucción Pllblica y el Lic. 
Emilio Vézquez Gómez en Gobernación. Por su parte, se mantienen los grupos 
revolucionarios que como los zapatistas, no aceptaron ser licenciados, recibiendo el 
mote de bandidos y forajidos. 

El Cientificismo maniobró hábilmente para dividir la revolución, con el objeto 
de eliminar del gobierno a los elementos revolucionarlos. El pueblo siguió igual que 
en la dictadura; caro le cuesta a Madero y a los revolucionarios los tratados de 
Ciudad Juérez; a él la vida y al pueblo una larga y sangrienta lucha para conseguir 
sus ideales. ( 28 ) 

El 23 de enero de 1913, concientes de la problemétlca que estaba viviendo el 
pala, de la fuerza que estaban adquiriendo las masas populares y del papel que 
estaba jugando Fanclsco l. Madero, un grupo de Diputados integrantes del grupo 
"renovador", grupo adicto a Madero, se dirigen al Castillo de Chapultepec para 
hablar con el Presidente de la Repllblica y manifestarle el inminente peligro de un 
fuerte levantamiento, lo que representarla su caida. En un largo mensaje, entre otras 
cosas, los Diputados expresaron: 

" ... la revolución va a su ruina arrastrando al gobierno emanado de ella, 
sencillamente porque no ha gobernado con los revolucionarlos en el poder, 
sólo los revolucionarlos en el poder pueden sacar avante la causa de la 
revolución. la contrarrevolución existe cada vez rnés peligrosa y extendida 
por el desprestigio que 6sta hace del gobierno, lodo el mundo piensa ya que 
este gobierno es débil. Se le ultraja, se le calumnia, se le menosprecia, todo 
Impunemente. la Prensa (Porfirista) ha Ido infiltrando su virus ponzonoso en 
la consciencia popular, y ésta al fin llegaré a erigirse contra el gobierno en 
fonna violenta e incontrolable". ( 29 ) 

Todos velan el peligro y la calda que se avecindaba, menos Madero, el cual 
habla conseguido el fin que persegula: llegar a la Presidencia de la Repllblica, creyó 
seguramente que por ese sólo hecho lodos le deblan obediencia y lealtad, grave 
error el suyo al no saber manejar el poder. 

Nada de lo que afirmaron los Diputados del grupo renovador resultó falso, a 
los pocos dlas estalló la rebelión y el gobierno de Madero sucumbió ante el 
cuarteluo de Victoriano Huerta. 
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Ciudad Juérez es la cuna de la derrota para Madero en febrero de 1913. A 
partlrdel 21 de mayo de 1911, fecha en que se firmaron los vergonzosos tratados, el 
movimiento maderista estaba coandenado a sufrir un golpe mortal y sucumbir. 
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CAPITULO 5. 

PROYECTOS REVOLUCIONARIOS OEL ZAPATISMO Y DEL VILLISMO. 

ESTA TESIS Na nEIE 
Wi DE LA BlBLJDTECA 

• 
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5.1.-EL IDEARIOZAPATISTA Y EL PLAN OEAYALA. 

Después de los tratados de Ciudad Juárez y de su arribo a la Ciudad de 
México, el más fuerte problema que se le presentaba a Madero era el licenciamiento 
de los grupos revolucionarios que estaban en armas, muchos de los cuales, segCm 
se convino con el presidente interino León de la Barra, .quedarían como fuerzas 
irregulares, dependientes de la Secretarla de Gobernación, formándose 
corporaciones que ayudarian a imponer el orden después de la agitación vivida. 

En diversas regiones muchos fueron los conflictos que se presentaron, 
aunque se hicieron amplios llamados a la paz y la concordia entre federales y 
maderistas, no era una labor fécil de lograr, ya que permaneclan odios y rencores 
agudizados por la lucha armada. La región que mayores problemas causaba para 
su pacificación era el sur, particularmente el estado de Morelos, donde se oponian 
diversos factores, entre otros: 

-Las discOrdias entre la gente de Figueroa y de Zapata, aculándose a los 
primeros de convivencia con los hacendados y cientlficos, y a los segundos de 

.. bandidos y bandoleros; 

-La faHa de confianza de Zapata en el cumplimiento de los postulados agrarios 
formulados por Madero. ( 1 ) 

Gran labor desarrollaron los terratenientes del sur para enfrentar a Flgueroa y 
Zapata, a este liltimo lo hicieron aparecer como un criminal, un bandido y un 
desenfrenado; Zapata, mientras tanto, de una manera sana y tranquila contestaba a 
esos ataques con palabras mesuradas; asi queda expresado en su Manifiesto del 31 
de diciembre de 1911, en el que sostiene que no son bandidos quienes luchan por el 
bienestar del pueblo: 

" En nombre de mi ejército, que reclama un derecho de reivindicación muy 
justo en la consciencia de todo buen mexicano, o de otra nacionalidad, que 
ame a su propia patria y que tienda a salvarla de monstruos perniciosos que 
explotan de una manera salvaje el sudor de las frentes de sus hijos, vengo a 
protestar ante el mundo civilizado. " ( 2 ) 

Emiliano Zapata, firme en sus convicciones, se negaba al licenciamiento de 
sus tropas en tanto no se cumplieran los postulados revolucionarios, especialmente 
el que se referla a la restitución de tierras, expresado claramente en el plllrrafo 3ro. 
del Plan de San Luis. 

Zapata alin tenla fé en que, al llegar Madero a la presidencia, élle diera cabal 
cumplimiento a 18 restitución de tierras; sin embargo, esto no ocurrió y, cansado el 
llder suriano de esperar en vano que el gobierno reaolvlera sus problemas, tomó la 
cleclsión de redoblar esfuerzos y reiniciar la lucha; para expresar de manera clara 
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aquella nueva etapa de la lucha, Zapata acordó reducir a los postulados de un plan 
revolucionario todos los anhelos y aspiracicnes de los campesinos del sur: El Plan 
de Ayala, el cual se dió a conocer el 8 de noviembre de 1911. ( 3) 

Hablar del Plan de Ayala es hacer referencia a uno de los documentos més 
importantes del movimiento revolucionario, aunque con serias limitaciones. En 
muchos casos se ha querido desvirtuar su contenido al cuestionar que las ideas del 
plan no son de Zapata;empero a se ha demostrado, que las ideas corresponden a 
Zapata, aunque la redacción sea de Otilio E. Montano. 

El encabezado del Plan empieza de la siguiente manera: "Plan libertador de 
los hijos del estado de Morelos afiliados al ejército Insurgente, que defienden el 
cumplimiento del Plan de San luis Potosi con las reformas, que han creido 
conveniente aumentar en beneficio de la patria mexicana".( 4 ) 

En los primeros párrafos el documento denuncia que Madero abandonó la 
revolución, que ~ ha aliado con Jos porfiristas y que ahora desde el poder persigue 
a los revolucionarios, con base en los tratados de Ciudad Juérez; anul6 las 
promesas del Plan de San luis al declarar rebeldes y bandidos a quienes lo 
enfrentan. 

Ante tales circunstancias, el plan de Ayala declara traidor a Don Francisco l. 
Madero, desconociéndolo como jefe de la revolución y como presidente de la 
Repóblica, llamando a su derrocamiento: manifiesta más adelante que la junta 
revolucionaria no admitirá transacciones ni componendas pollticas, hasta no 
conseguir el derrocamiento total de las fuerzas dictatoriales de Porfirio Ofaz y 
Francisco l. Madero. 

También sostlene que se reconoce como jefe de la revolución a Pascual 
Orozco y, en caso de que éste no acepte, se reconocerá a Emiliano Zapata. 

Dos articulas del Plan pueden ser considerados como la columna vertebral 
sobre los cuales se han dado un sintln de discusiones y que, por su importancia, se 
transcriben a continuación: 

" 6to. Como parte adiciona! del Plan que evocamos, hacemos constar: que 
los terrenos montes y aguas que hayan usurpado los hacendados cientflicos 
o caciques, a Ja sombra de la tlranfa y justicia venal, entrarán en posesión de 
estos bienes inmuebles desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan 
sus tltulos conespondientes a estas propiedades, de las cuales han sido 
despojados por la mala f6 de nuestros opresores, manteniendo a todo trance 
con las armas en la mano la mencionada posesión, y los usurpadores que se 
consideren con derecho a ello lo deduclran ante tribunales especlalea que se 
establezcan al triunfo de la Revoluclón". 
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" 7to. En virtud de que la Inmensa mayorla de los pueblos y ciudadanos 
mexicanos no son més duellos del terreno que pisan, sufriendo los horrores 
de la miseria sin poder mejorar en nada su condición social ni poder 
dedicarse a la Industria o a la agricultura por estar monopolizadas en unas 
cuantas manos las tierras, montes y aguas, por esta causa se expropiarén, 
previa indemnización, la tercera parte de esos monopolios a los poderosos 
propietarios de ellas, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México 
obtengan ejidos, colonias, fondos legales, para pueblos o campos de 
siembra o de labor y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y 
bienestar de los mexicanos". 

Con la publicación del Plan de Ayala, Zapata decide arrebatar a Madero la 
jefatura de la revolución, pero no para su provecho o para atender personales 
ambiciones polltlcas, que nunca las tuvo y prueba de ello es que en el referido Plan 
no se autoproclama como Jefe de ia Revolución, sino que se pronuncia en favor de 
Pascual Orozco. Por esta falta de visión e interés polltico se ha afirmado que su 
lucha nació liml)ada. Zapata núnca peleó por el poder polltico, sino para hacer 
efectiva la entrega de tierras. Rechazaba asl los calificativos de forajido y bandido 
que el gobierno neoporfirista pretendla aplicarle, demostrando que él y su gente sólo 
persegulan la satisfacción de un noble Ideal: redimir a las grandes masas de 
campesinos que en él hablan puesto su confianza. ( 5 ) 

Con base en los articulas que se transcribieron, se puede establecer que el 
Plan de Ayala diferla notablemente de lo asentado en el pérrafo 3ro. del Plan de San 
Luis, pues mientras éste establecla que estaban sujetas a revisión, por la autoridad 
judicial, los litigios en materia de tierras, el que abanderó Emiiiano Zapata establece 
que entren los pueblos en posesión de las tierras usurpadas. La mayorla de los 
planes y programas revolucionarios.como el plan de San Luis, prometen que al 
triunfar la revolución, dictarén acuerdos y leyes referentes a la distribución de la 
tierra, senalando que los campesinos deberán comprobar su legitima propiedad ante 
los tribunales especiales que se establecerán para tal caso. En tanto que el Plan de 
Ayala llama a tomar las tierras con las armas en la mano, donde los terratenientes 
tendrén que acudir ante los tribunales revolucionarios para acreditar su propiedad. 
Este principio siempre se mantuvo por el zapatismo, incluso desde el mismo 
momento en que se negaron a entregar las armas a Madero. ( 6 ) 

Se ha discutido ámpllamante al tratar de evaluar los alcances y dimensiones 
del movimiento zapatista en el émbilo de la revolución mexicana; hay quienes 
establecen que las acciones del zapalismo, sus jefes y su ejército, ya no eran un 
movimiento local en Morelos, o regional por el sur, sino un movimiento nacional para 
apoderarse de la autoridad federal.( 7 ) Encontramos en esta afirmación una 
contradicción con lo escrito en párrafos anteriores, donde se senala que Zapata 
nunca peleó por el poder polltlco, sino por el reparto de tierras. · 

Seguramente Zapata, al tomar las armas, no pensaba desencadenar una 
revolución social a nivel nacional, como tampoco una revolución poHtica de las 



mismas dimensiones; más bien los campesinos de Morelos, al lado de Zapata, 
fueron a la lucha para conquistar los derechos de sus pueblos y comunidades, 
derechos que tenlan su origen desde la época de la colonia. Los titulas de los 
pueblos no amparaban derechos que debieran ser reconocldos, sino derechos que 
por generaciones hablan sido violados y por su cumplimiento se luchaba. ( 8 ) 

En el punto 8 del plan de Ayala, se resumen y aglutinan las aspiraciones de 
los campesinos morelenses, lo cual se manejarla como bandera y, aunque el Plan es 
lanzado a la nación, en él solo se comprende a un sector y a una región. 

El punto 7 del Plan no era sino un puente tendido hacia los desposeidos del 
pais, una promesa hecha para no quedarse solos con los problemas; era la entrada 
del zapatismo en el escenario nacional, para hacer posible y legitimar una demanda 
esencialmente local. ( 9 ) 

El zapalismo puede ser definido como una fuerza político- militar con una 
base social regional, sostenida fundamentalmente por campesinos pobres, unidos 
por lazos comunales creados desde el virreinato, los cuales no fueron destruidos por 
el latifundismo. La corriente zapatista es un sector limitado y homogéneo del 
campesinado que se sostiene con un fin concreto e inconfundible: la restitución de 
los ejidos a los pueblos. 

A diferencia del zapatismo, el floresmagonismo, es la corriente del 
pensamiento que aglutina la problemática del proletariado en su conjunto, expresada 
en programas y manifiestos que aspiran al arribo de la sociedad a un nuevo modelo 
de producción, proponiendo de manera general las principales formas de acción para 
lograrlo. ( 10) 

Las Ideas expresadas por Zapata en el Plan de Ayala, vuelven a ser 
ratificadas unos anos más tarde, en 1914, en el campamento de Milpa Alta en ·un 
manifiesto que sigue sosteniendo que su lucha " ... no es para conquistar ilusorios 
derechos politicos que no dan de comer, sino para procurarse el pedazo de tierra 
que ha de proporcionar alimentos y libertad ... ". ( 11 ) 

Más al'.m, en 1916 el zapatismo mostraba la debilidad de su pensamiento 
revolucionario al manifestar que la revolución aceptaba de buen agrado al industrial, 
al comerciante, al minero, al hombre de negocios, a todos los elementos activos y 
emprendedores que abren nuevas vlas a la industria y proporcionan trabajo a 
grandes grupos de obreros. A estas alturas de la lucha, para Zapata sólo el 
hacendado era el enemigo de la revolución, el creador de la miseria nacional; contra 
él se encausaba la lucha zapatista omitiendo la existencia de la explotación 
capitalista industrial y comercial, error que limitó y, circunscribi6 regionalmente al 
movimiento campesino del sur, hasta impedir que se convlertlera en un movimiento 
n.ac>11111. ( 12) 



Las grandes llmitantes del movimiento zapatista radican fundamentalmente en no 
haber comprendido lo importante del aspecto polltico en la lucha que llevaba a cabo; 
las Ideas del llder suriano no podlan convertirse en una realidad, en tanto que su 
lucha, aün proyectada nacionalmente, no dejaba de ser locallsta y limitada a 
conseguir un pedazo de tierra. Sus aspiraciones sólo podlan conquistarse en el 
marco de la polltlca, en un sistema que abarcara el émbito nacional que los 
zapalistas fueron incapaces de alcanzar y comprender, logréndolo sólo los 
constitucionalistas. Por eso es que se sostiene que su lucha nació limitada desde la 
cuna; jugando un papel como tal, empujó al poder a los constituclonalistas, que 
incluyeron en sus programas de gobiemo aspectos de carécter agrario. ( 13) 

5.2.- CAUSAS Y EFECTOS DEL ROMPIMIENTO ENTRE ZAPATA Y 

MADERO. 

Zapata se hizo maderista al inicio del movimiento armado de 1910, sólo 
porque el Plan de San Luis Potosi, proclamado por Madero, prometla devolver sus 
tierras a los pueblos despojados. A los zapatistas casi no les interesaban las 
cuestiones polllicas y siempre vieron con desconfianza a los grupos pollticos de la 
revolución; vieron en ellos ünicamente la büsqueda para cambiar o imponer sistemas 
de gobierno o proclamar derechos que estaban lejos de llegar a los campesinos y 
que no los involucraban directamente. ( 14) 

Establecido el gobierno Interino de León de la Barra, la principal acción que 
Madero pretendió llevar a cabo, en cumplimiento con los tratados de Ciudad Juérez, 
fué el desarme de las fuerzas revolucionarias. En el sur no lo pudo lograr; Zapata se 
negaba a entregar las armas en tanto no se diera cumplimiento al pérrafo 3ro. del 
Plan de San Luis. 

Para darse cuenta cabal de los problemas que presentaba el sur, Madero 
salió de la Ciudad de México el 12 de junio de 1911; apenas unos pocos dlas 
después de su arribo a la capital; se entrevistó con Zapata y lo invitó a que entregara 
las armas, que los tiempos de lucha hablan terminado, que ahora sólo deberla existir 
la concordia entre todos los mexicanos; la respuesta fué negativa.(15) 

Las negociaciones siguieron y finalmente los zapatistas accedieron desarmar 
a una parte de sus fuerzas; sin embargo, no entregaron todas sus armas y los 
campesinos segulan ocupando haciendas y cultivando por su cuenta; amparados por 
los fusiles no entregados, continuaba la intransigencia de Zapata de no licenciar a su 
tropa; comprendlan que el desarme era el abatimiento, la represión federal sobre 
ellos y la pérdida de las tierras ocupadas. Zspata pensaba que si sus exigencias no 
eran cumplidas en esos momentos, nada podrla lograrse cuando fueran totalmente 
desarmados. 



León de la Barra querla lanzar de una vez al ejército sobre las fuerzas 
zapatlstas y acabar con su oposición; envió a Victoriano Huerta a que efectuara el 
ataque, logrando Incrementar la desconfianza de Zapata al goblemo. Madero, 
mientras tanto, querla ganar tiempo; él consideraba que la represión milltar, en vez 
de acabar con la sublevación, la iba a extender en el pals. 

Varias veces trató de negociar Madero con Zapata, desde la exigencia 
enérgica a ser reconocido como jefe de la revolución hasta el sobomo; al ofrecerte 
una hacienda para que se retirara a trabajar; nada resultó. Los principios por los 
cuales luchaba Zapata permanecieron inalterables; de aqul et gran valor moral que 
se le reconoce al llder surlano. 

La ultima vez que Madero intentó llegar a un acuerdo con Zapata ocurrió a 
finales de agosto, en el cuartel general zapatista de Cuaulla; Madero prometió que, a 
través de leyes, se entregarlan las tierra11 durante su gobiemo, pero los campesinos 
no estivieron dispuestos a cambiar sus armas por promesas. Se dice que Zapata 
contestó, mostrando su carabina: " acuérdese usted, senor Madero, de que al 
pueblo no se le engalla y si usted no cumple con sus compromisos, con estas 
mismas armas que lo elevamos, lo derrocaremos". ( 16) 

Como muchos revolucionarios, Zapata suponla que al tomar Madero posesión 
del gobiemo, el problema agrario, que era la unica causa de su actitud rebelde, 
habrla de solucionarse definitivamente y en favor de los intereses que el 
representaba. Madero habla reconocido en diversas ocasiones la justicia de la 
conducta de Zapata, sin embargo, su esplrltu de clase se impuso y rompió 
definitivamente con el caudillo del sur y ordenó que las tropas federales atacaran a 
los contingentes de campesinos que permaneclan fieles a su lucha por la tierra. 
Renovadas las hostilidades, el jefe suriano ya no tuvo nada que esperar de Madero y 
en noviembre de 1911 emite su famoso Plan de Ayala, donde da a conocer en forma 
clara su oposición al gobiemo maderista. ( 17 ) 

Puede decirse que al surgir el zapatismo, la revolución no estuvo dentro de los 
limites establecidos por Madero, como un mero cambio de personas en el gobierno; 
sin embargo, se ha insistido en senalar que esa lucha estuvo limitada desde su 
nacimiento, ya que hubiera bastado con entregar la tierra a los campesinos de 
Morelos para que hubieran dejado de ser zapatlstas y asl haber acabado con el 
zapatismo, ya que ellos no luchaban por el poder polltlco. 

Reiniciadas la hostilidades entre zapatistas y el ej6rcito federal, ahora al 
mando de Madero, trajeron como consecuencia que los "clentlficos" ejercieran una 
fuerte presión sobre el gobierno para que acabara con los zapatistas; al no poder 
derrotar a los rebeldes, se empezó a considerar al gobiemo de Madero como débil y 
falto de carécter; durante largos meses Madero y Zapata fueron centro de criticas, 
debates y discusiones, a uno por no poder y al otro por no dejarse. 
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Caro le costó a Madero y al pueblo de México el Incumplimiento del pérrafo 
3ro. del Plan de San Luis: primeramente el rompimiento con Zapata, la pérdida de 
apoyo de las verdaderas fuerzas revolucionarias y, como consecuencia su 
derrocamiento asl al pueblo mexicano largos anos de lucha y un 11in número de 
muertos en su afán de alcanzar sus derechos. 

5.3.- EL IDEARIO VILLISTA Y EL PACTO DE TORREON. 

Hablar de Francisco Villa es hacer referencia a uno de los estrategas militares 
más importantes que ha tenido el pueblo mexicano, personaje en el cual se 
conjugaban una mezcla de actividades de muy diversa lndole con calificativos 
surgidos de todas las tendencias, de sus seguidores como de sus oponentes; asl 
encontramos en él al bandolero, salteador, robavacas, dictador, caudillo, soldado 
ejemplar, llder de masas. reformador social, etc.; empero, Villa representa al sector 
de campesinos despojados de tierra, a medieros. peones y jornaleros del campo, es 
decir, aquellos que en general nunca hablan contado con una parcela, aunque se 
dedicaran a tas actividades del campo. Una necesidad profunda de tierras para los 
pobres del campo, una fuerza natural desencadenada y una vaga utopla del México 
que espera, constituyen el sentir, el ideal y el ser del villismo. 

A Villa le toca desarrollarse en un mundo con caracterlaticas muy propias, 
como han sido las del norte del pals, caracterlsticas muy distintas a las que podemos 
encontrar en el resto del pala, ya que en loa últimos tiempos la riqueza habla girado 
en tomo a los grandes latifundios, sobre tos cuales giraba toda ta actividad 
económica de los hombrea que habitaban la zona y aún en los pueblos 
circunvecinos; toda la riqueza generada en ta reglón estaba controlada de alguna 
forma por esos grandes latifundistas. 

Villa nació peón y como tal era su pensamiento; sufrió las calamidades e 
Injusticias por parte de los hacendados, como todos los de su clase; fue victima de 
los atropellos y la violencia de sus opresores. Villa se defendió y respondió como un 
bandolero y, en el mejor de los casos, como un bandido generoso, asaltaba tas 
haciendas, robaba lo que podla y lo repartla entre los pobres convirtiéndose en una 
leyenda popular, de esta manera vengaba al pueblo y castigaba al terrateniente. Villa 
entró en la historia de México al frente de su temida y poderosa División del Norte, 
como uno de los héroes populares más temidos. ( 18} 

A Villa su consciencia de clase le confiere una mlatica que lo provela de fé, lo 
impulsaba en sus hazanas y lo revestla con una coraza de seguridad para no morir 
antes de realizar su ideal: et triunfo del pueblo humilde, del cual él formaba parte, y 
de la invencible justicia de la causa que persegula; esta misma fé le infundfa el 
desinterés y·valor que fo caracterizaron, cualidades indiscutibles que lo convirtieron· 
en gran caudillo de masas. que lo segulan con gran decisión. ( 19 ) 1 



El papel que Villa jugó en el movimiento revolucionario fué trascendental. Un 
relato del coronel Oclavio Magana, hermano de Gildardo Magana, quién fuera una 
de las personas más allegadas a Zapata, lo comenta de la manera siguiente: 

" Como revolucionario, yo considero que Villa fue un elemento decisivo 
para el triunfo de la revolución; es decir, para el triunfo de las armas de la 
revolución ... Considero que Villa era un hombre leal .... la División del Norte 
era la más poderosa y Villa el elemento decisivo para el triunfo de las armas 
de la revolución ... desde el punto de vista ideológico, Villa no captaba tan 
bien el problema social como lo captaba Zapata y eso es lógico, en primer 
lugar, porque la vida de Villa no era propiamente de un campesino, la de 
Zapata si". ( 20 ) 

La División del Norte protagoniza varias de las hazanas militares en la historia 
de las masas mexicanas; la historia de este ejército revela las aspiraciones de las 
clases desposeldas, las que en su lucha abrieron paso y abatieron todos los 
obstáculos, hasta dominar casi todo el territorio nacional. De esta manera, la historia 
de la guerra civil en contra de Huerta es, hasta su calda, no la única, pero si 
fundamentalmente la historia de la División del Norte, porque si bien el ejército 
constltuclonalista estuvo integrado por otros dos cuerpos, el ejército del Noreste, al 
mando de Pablo González, y _el Ejército del Noroeste al mando de Alvaro Obregón, 
formando parte de la División del Norte de este último, su actuación no superó 
solamente al grupo obregonlsta, sino a todo el ejército constitucionalista. ( 21 ) 

Para Villa, desde su entrada al movimiento armado primeramente al lado de 
Madero y después como conslltucionalista, sus triunfos fueron en ascenso. Después 
de la toma de Torreón habla adquirido un gran prestigio con sus acciones militares; 
su prestigio, podemos decir, se habla afianzado y, desgraciadamente por eso 
mismo, empezó a despertar temores en Carranza y en quienes lo rodeaban, temores 
de que se quebrantara la hegemonía constitucionallsta y ser rebasados por Villa 
con el apoyo de las masas. Aunque Villa no senlla una total almpalla por Carranza, 
siempre le conservó un gran respeto y lealtad. El mismo Villa nos relata su primera 
impresión al conocer a Carranza, la cual fue pésima: 

" Entonces me di cuenta de que yo, para Carranza, era un vulgar pelado y 
él era una gran personalidad; pensé que no estaba frente a un hombre de la 
revolución, sino frente a un cacique, . empleado superior de hacienda o 
alguna otra magnitud digna de lodo respeto y sumisión". ( 22 ) 

Si el sueno y esperanzas de Zapata era devolver la tierra a los campesinos de 
Morelos, arraigados a ella por largos allos y a sus pueblos de origen, para Villa era 
entregar también la tierra a sus desarraigados campesinos del norte y peones en 
general que, sin ser soldados, le confirieran una nueva Imagen al tipo de patria que 
61 concebla. Al respecto, el periodista norteamericano John Reed nos dá una 
deacripción de cuál es el pala que idealizaba Villa: 
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" Cuando se establezca la nueva Repliblica, no habrá más ejército. Los 
ejércitos son los más grandes apoyos de la tiranía. No puede haber dictador 
sin ejército. Pondremos a trabajar al ejército. Serán establecfdas en toda la 
Replibfica colonias militares formadas, por veteranos de la revolución. El 
Estado les dará posesión de tierras agrícolas y creará grandes empresas 
industriales para darles trabajo. Laborarán tres dias de la semana y lo harán 
duro, porque el trabajo asr produce buenos ciudadanos. En otros dfas 
recibirán instrucción militar, la que, a su vez, se impartirá a todo el pueblo 
para ensenarlo a pelear. Entonces, cuando la patria sea invadida, 
linicamente con tomar el teléfono desde el palacio nacional, en la Ciudad de 
México, en medio dfa se levantará todo el pueblo mexicano de sus campos y 
fábricas, bien armado, equipado y organizado para defender a sus hijos y 
sus hogares. ( 23 ) 

.• 

Ni Villa ni Zapata figuraron como colectivistas, aunque su concepción sobre la 
tenencia de la tierra difería notablemente. Para Villa el problema de la tierra no era 
un problema de_ pueblos o comunidades, como lo era para Zapata; Villa tuvo una 
poslcion más Individualista.en la que el problema agrario era el de la pequena 
propiedad. Durante los anos 1914 y 1915 aparecen una serie de publicaciones que 
dieron forma a un verdadero cuerpo de doctrina en lomo a la pequena propiedad, 
como principio rector del villismo,lo que tiene su máxima expresión en la Ley Agraria 
de mayo de 1g15, En la ley se afirma que en nuestro pafs la tierra es la fuente casi 
linica de la riqueza, por lo que la gran desigualdad en su distribución territorial ha 
marginado a la gran mayoría de los mexicanos como integrantes de la clase 
jornalera, sujeta a la dependencia de la minoría de los terratenientes, y le impide el 
libre .ejercicio de sus derechos civiles y politicos. Por esta razón se considera 
incompatible con la paz y la prosperidad de la Repliblica la existencia de las grandes 
propiedades territoriales. 

Entre los aspectos que son importantes en fa ley agraria villista está ia 
reducción de la propiedad de los pueblos a propiedad individual y la delegación en 
los estados de los asuntos legislativos y administrativos en el aspecto agrario, 
debiendo la ley federal contener linicamente aspectos de caracter general y dejando 
a los estados que dicten las leyes necesarias de acuerdo a sus necesidades locales. 
(24) 

Villa no fué nunca politico, por ello, fue devorado por los politicos; su adhesión 
a Carranza, viejo lobo de la polftica, que obtuvo por mediación de prominentes 
polltlcos que le rodeaban, fueron testimonios elocuentes de que poco a poco aquel 
soldado genial caia en las redes que le tendían los experimentados pollticos del 
carrancismo. 

Mucho se ha especulado al senalar que el rompimiento de Villa con Carranza 
obedeció a una pugna por el poder; podrá parecer exagerado, sobre todo a los 
enemigos del centauro del norte, la afirmación de que Villa fué de los pocos hombres 
de la revolución que no tuvo ambiciones del poder.ya que en repetidas ocasiones 



manifestó su decisión de no llegar a ocupar la Presidencia de la República, 
manifestando sin rubor alguno su incapacidad intelectual para aspirar a dicho puesto 
y su convencimiento de que al hacelo defraudarla los Intereses populares que 
defendla. ( 25 ) 

Una entrevista concedida a John Reed nos muestra la dimensión de su 
pensamiento : 

" Soy un guerrero, no un hombre de Estado. No soy lo bastante educado 
para ser presidente. Apenas aprendl a leer y escribir hace dos anos. ¿ Cómo 
podrla yo, que nunca ful a la escuela, esperar poder hablar con los 
embajadores extranjeros y con las caballeros cultos del Congreso ? . Serla 
una desgracia para México que un hombre inculto fuera su presidente. Hay 
una cosa que yo no haré: es fa de aceptar un puesto para el que no estoy 
capacitado. Existe una sol;i orden de mi jefe que me negarla a obedecer si 
me la diera: la de ser presidente o gobernador". ( 26 ) 

Que lejos estaba Villa de advertir que su jefe le darla toda clase de órdenes, 
menos la de ser presidente, porque ese cargo lo reservaba Carranza para él: aún 
antes de que Madero fuera asesinado, para alcanzar sus anhelos, estaba dispuesto 
a eliminar todo aquel que se opusiera, y Villa precisamente era el más grande 
obstliculo que se le presentaba, por el gran prestigio que habla adquirido al vencer 
en sus batallas.(27) 

Carranza necesitaba contener el prestigio que Villa tenla, asl como evHar que 
fuera la División del Norte la que ocupara la Ciudad de México; para esto transmitió a 
Villa una orden, absurda desde el punto de vista militar, pero imprescindible para los 
objetivos polltlcos carrancistas: detener su avance, no atacar a Zacatecas y desviar 
sus tropas a Saltlllo, Coahulla; Villa acató la orden, aunque no de buen agrado y, 
despu6s de acabar con sus enemigos en la región de Saltillo, reconcentró sus 
fuerzas en Torreón con el fin de avanzar hacia el sur; sin embargo, nuevamente 
recibe ordenes de esperar y únicamente apoyar con algunos hombres al general 
Pánfilo Natera, a quien Carranza ha encomendado la toma de Zacatecas. Villa se 
enfurece y es aqul cuando estalla el conflicto con Carranza; se niega a enviar los 
hombres que le pide y en cambio le manda su renuncia como jefe de la División del 
Norte. Carranza acepta la renuncia, pero como no cuenta con la fuerza ni la 
autoridad para imponer a alguien, los generales de la División del Norte sostienen a 
Villa como jefe, declarando que no aceptarán más ordenes de Carranza. 

En junio de 1914 Villa toma Zacatecas, en la más grande acción de armas que 
haya tenido lugar hasta el momento, para después apoderarse de Aguascalientes y 
preparar la entrada a México. Carranza. para evitar que la División del Norte 
avance, Impide el paso de trenes que llevan carbón para las locomotoras villistas y 
también el paso de cartuchos que llegaban del puerto de Tamplco. 



Aunque Carranza trata de limitar el prestigio de Villa, no quiere una total 
ruptura y, presionado por un sector de sus oficiales que se dan cuenta de lo fatal que 
resultarle un enfrentamiento en esos momentos, decide que por medio de delegados 
del Ejército del Noroeste y de la División del Norte, se lleve a cabo una serie de 
conferencias entre Villa y Carranza; dichas conferencias concluyen con el llamado 
Pacto de Torreón, firmado el 8 de julio de 1914. ( 28) A las platicas que se llevaron 
a cabo en Torreón del 4 al 8 de julio de 1914, asistieron. José Isabel Robles, Dr. 
Miguel Silva, lng. Manuel Bonilla y Coronel Roque Gonzalez Garza, como delegados 
de la División del Norte, y Antonio l. Villarreal, Cesario Castro, Luis Caballero y 
Ernesto Meade Fierro, como delegados de la División del Noroeste. Los primeros 
acuerdos que se tomaron en la primera reunión fueron: 
la División del Norte reconoce como primer jefe del ejército constituclonalista a 
Venustiano Carranza y le reitera su adhesión; el general Francisco Villa continuaré 
como jefe de la División del Norte. ( 29) 

El propósito medular que pretendla alcanzar Carranza, quedaba satisfecho de 
Inmediato, pues!o que el villiamo readmitió la jefatura de Carranza. Empero las 
deliberaciones fueron mas allá del arreglo de las dificultades entre Villa y Carranza, 
objetivo para el que hablan sido citados, y presentaron una serie de proposiciones, 
las que más tarde pasarlan a formar parte del cuerpo de doctrina de la revolución. 
Algunos de los postulados fueron: eliminación del militarismo como fuerza polllica, 
prohibiendo a loa jefes constituclonalistaa figurar como candidatos a la presidencia o 
vicepresidencia de la República. Esta medida desde luego perjudicaba los móviles 
de Carranza. Asl mismo.hay que considerar la formulación previa de un programa 
de gobierno de la revolución. 

Este programa debla discutirse en una convención de delegados del ejército 
con1tituclonalista, reunidos para ese fin y para fijar la fecha de las elecciones 
presidenciales. Esta parte de la propuesta trataba de complementar o adicionar, el 
Plan de Guadalupe, que era omiso o vago en ese aspecto. ( 30 ) 

De gran trascendencia puede ser considerada la clausula 8va. del pacto de 
Torreón.en el cual se sintetiza el pensamiento polltico y social villista: 

" OCTAVA. Siendo la actual contienda una lucha de los desheredados 
contra los abusos de los poderosos, y comprendiendo que las causas de las 
desgracias que aflijen al pala emanan del pretoriariamo, de la plutocracia y 
de la clerecfa, las dlvlaiones del norte y del noroeste se comprometen 
solemnemente a combartir, hasta que desaparezcan por completo el ej6rcito 
ex-federal, el que seré sustituido por el ej6rclto conatituclonalista, a implantar 
en nuestra nación el r6gimen democrático, a procurar el bienestar de loa 
obreros, a emancipar económicamente a los campesinos, haciendo una 
distribución equitativa de la• tierras o por otros medios que lilfndan a la 
RESOLUCION DEL PROBLEMA AGRARIO, y a corregir, castigar y exigir las 
debidas responaabilldade• a los miembros del clero católico romano, que 



material e Intelectualmente hayan ayudado al usurpador Victoriano 
Huerta".(31 ) 

No se prestó mayor atención a las conferencias de Torreón, que fueron 
marginadas, pero éstas representaron el primer Intento de los grupos 
constitucionalista1 por fijar los postulados de la lucha armada y sus finalidades: 
forman asl mismo el primer cuerpo de doctrina social de estos grupos. Sus principios 
fueron incluidos en posteriores planes revolucionarios; por otra parte, aún cuando la 
mayorla de los acuerdos no fueron cumplidos, la reunión de Torreón surtió el efecto 
de ser el antecedente directo de la convención de Aguascallentes ·que, a su vez, fue 
un eslabón del Congreso Constituyente de Querétaro. ( 32) 

5.4.· ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA LUCHA ARMADA 

ENCABEZADA POR ZAPATA Y VILLA. 

Zapata luchó contra diferentes gobiernos por que estos no cumplieron con sus 
planes y promesas sobre los derechos agrarios de los pueblos: fué, entra los 
caudillos de la revolución, qul6n més duró combatiendo y, en més de un momento, 
orientó la marcha de la revolución; fué un hombre de un noble ideal: el reparto justo 
de tierras, a los pueblos que hablan sido robadas por loa hacendados. ( 33 ) 

A su vez, Villa, el de la leyenda en Torreón y més tarde en Zacatecas, rompió 
el poderlo de las fuerzas federales y puso sobre la senda del éxito a los ejércitos 
revolucionarios, entre los que destacaban sus hombres por su entrega y pasión por 
la lucha. 

La batalla de Zacatecas fué el hecho de armas que consagró la figura de Villa: 
despun de esta gran victoria los ejércitos constituclonallstas triunfaron y tomaron el 
camino hacia la capital de la república, la lucha de los dorados fué la base de este 
triunfo y la direcci6n de Villa el factor determinante. El ejército federal, destruido en 
Zacatecas por un ejército de campesinos, dirigidos por un general que tomó 
Zacatecas desobedeciendo las órdenes de Carranza. ( 34 ) 

Abierto el camino para que los ejércitos constitucJonalistas entraran a la 
Ciudad de México, se llevaron a cabo los Tratados de Teoloyucan y no precisamente 
con Villa, que era el vencedor del ejército federal, sino con Alvaro Obregón, quien si 
gozaba de la simpatla y confianza de Carranza. 

Con estos tralados Carranza pudo llegar a México y establecerse, aunque 
solo como primer jefe del ejército constitucionalista como se hizo llamar, no como 
presidente proviaional como estaba previsto en el Plan de Guadalupe. Por esta 
razón, en el mes de septiembre de 1914 Obregón y Villa le envlan un memorándum, 
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en el que le urglan qle tomase el cargo de presidente provisional y convocase a 
elecciones, se hiciera un estudio profundo de las reformas a la Constitución de 1857 
y que se senalara la i~habilidad de todos los jefes que formaban parte del ejército 
constitucionalista, par~ desempenar cargos de elección popular y que quienes 
hubieran sido provision~les en esos cargos no pudieran ser electos, con base en los 
acuerdos de Torreón. Fi~almente, pedlan un estudio del problema agrario. 

Hay que entend~r de que los jefes de los ejércitos constitucionallstas, 
Obregón y Villa, senala~an la conveniencia y la necesidad, no sólo de reformas 
sociales, sino de que Car\anza definiera su actitud y asumiera el cargo de presidente 
provisional, cargo que le impedla naturalmente ser después presidente electo. ( 35 ) 

Como respuesta a \estos planteamientos, a finales de septiembre de 1914 
Carranza cita a una converición, en la Ciudad de México, a los principales jefes del 
ejército constitucionalista, para discutir y sentar las bases para legitimar su poder. 
Por presiones del ala villi~ta, se determina trasladar la convención a un terreno 
neutral, fuera de Ja Ciudad ¡e México, y se designa a Aguascalientes como la sede. 

los ejércitos de Vllia
1 
y Zapata, unidos en fa convenión de Aguascalientes, 

hicieron una guerra implacable contra las fuerzas de Carranza y Obregón; como 
resultado de estas reunione~ Villa, pasa a ocupar el cargo de general en jefe de las 
tropas de dicha convención; \poco a poco y triunfo tras triunfo, las fuerzas villistas 
avanzaron sobre la Ciudad\ de México, para entrar el 3 de diciembre de 1914. 
Carranza, mientras tanto. abandona la capital de la Repúbllca y se asienta en 
Vera cruz. \ 

El dia 4 de diciembre de\1914 se lleva a cabo una reunión en Xochimilco entre 
Villa y Zapata, en la cual se\ sientan las bases de la unión de ambas fuerzas 
campesinas con la elaboración de un documento que se conoce con el nombre de 
Pacto de Xochimilco. En esa reGnión Villa vuelve a expresar en forma clara cuál es 
su verdadero pensamiento y seritir de la lucha que él encabeza: 

1 
" Vivan ustedes seguros de que Francisco Villa no traicionará jamés a ese 

pueblo que han tenido en la ~sclavitud y yo soy el primero en decir que para 
mi no quiero ningún puesto público, sino nomás fa felicidad de mi patria, 
para que todos los mexicano~ concientes no se avergüencen de nosotros. 
Respecto a todos esos terratenientes, estoy dispuesto a secundar las ideas 
del Plan de Ayala, para que\ se recojan esas tierras y quede el pueblo 
posesionado de ellas. El pueblo que por tanto tiempo ha estado dando su 
trabajo ". ( 36 ) \ 

En cuanto al pacto formal, e\ general Roque González Garza informó que 4 
fueron los puntos fundamentales: ,\ . · 

1.- Alianza formal-militar entre la División del Norte y el Ejército libertador del 
Sur. 

1, 
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2.· Salvando los ataques que se hicieron en el Plan de Ayala a Don Francisco 
l. Madero, aceptación por parte del general Villa y de la División del Norte del Plan 
en lo que se refiere a reparto de tierras. 

3.- Obligación del general Villa, por virtud de operar en la frontera norte, de 
proporcionar elementos de guerra al general Zapata. 

4.- Compromiso solemne entre los dos jefes por el que, al triunfo de la 
revolución, otorgar la presidencia de la República a un civil Identificado con la 
revolución. ( 37 ) 

Los campesinos hablan proporcionado el material humano y la estrategia 
militar en la lucha revolucionaria, pero no pudierón proporcionar un programa, una 
ideologla y la dirección pollt1ca que Incluyera a todos los sectores de la sociedad 
mexicana, situación que si 1upieron aprovechar los carranclstas para ponerse, en su 
momento, a la cabeza del movimiento y atraer a su causa a las grandes masas de 
mexicanos y destruir primero el aparato polltico de la dictadura y, més tarde, 
desbaratar toda oposición radical de las clases populares. 
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6.1.- EL CARRANCISMO, SU VINCULACION CON EL REGIMEN 

PORFIRISTA Y SU RELACION CON EL MAOERISMO. 

Carranza era un coahuílense miembro de una familia distinguida, nacido en 
una hacienda cercana a la Villa de Cuatro Cienegas; casi tenla 60 anos cuando se 
incorporó al movimiento rebelde; de ta misma forma que Madero, no podla quejarse 
de haber sido victima de la marginación de Porfirio Oiaz; el padre de Venustiano 
Carranza era un rico hacendado que gozaba de la estima de tos gobernantes de 
México. ( 1) 

Carranza hizo su aprendizaje polltlco durante los 35 anos de dictadura de 
Porfirio Olaz. Oouglas w. Richmond senata que durante todo et periodo de Olaz, 
Carranza mostró més bien una autonomla relativa que lo caracterizo en toda su 
carrera politica; su relación con Dlaz consistió en colaborar" de mala gana" y, cuando 
el dictador finalmente se desplomo en 1911, Carranza era ya una figura de grandes 
dimensiones que entendla a la peñecclón el juego polltico. ( 2 ) La afirmación de 
que Carranza colaboró durante el reglmen de Dlaz "de mala gana" se considera que 
es falsa, porque no se puede desempenar tantos puestos y por tan largos periodos 
cuando la actividad que se realiza es en contra de la voluntad . 

El mismo Richmond nos relata que cuando Carranza se aburrió de la soledad 
de su rancho, obtuvo por medio de la influencia de su familia una comisión como 
subteniente de la reserva del ejército federal; sin embargo, la vida del ejército no era 
precisamente la carrera apropiada para una persona inquieta como él, y le agradó 
más ser nombrado juez municipal en 1866. Un ano después serla nombrado 
presidente municipal, aunque el gobemador de Coahuila, Garza Galán lo destituyó; 
más tarde Bernardo Reyes permitió que volviera a tener control sobre Cuatro 
Clenegas durante tres periodos consecutivos, comenzando en 1894; posteriormente 
Carranza fue diputado de la Legislatura del Estado; de 1903 a 1908, Senador de la 
Reptlblica, asl como en 1908 Gobernador interino de Coahuila.( 3 ). ¿ Puede una 
persona que no está convencida de su actividad polllica y que desarrollar sus 
actividades de mala gana, escalar los puestos polltlcos que conquisto Carranza ? 
Seguramente que no. 

Muchos de tos crlllcos de Carranza siempre han seftalado que fue un aliado 
entusiasta del antiguo régimen, mientras Olaz respaldó sus aspiraciones a los cargos 
ptlblicos. Se ha sellalado que Carranza era un partidario infleMible e incondicional del 
viejo dictador y sólo cuando Olaz no lo apoy6 en su candidatura a la gobematura de 
Coahuila, se volvió contra él. los triunfos pollticos de Carranza partieron de su 
amistad con Bernardo Reyes y, a la vez, de la amistad de éste con Dlaz; fue 
precisamente Bernardo Reyes quien abri6 el camino para su elección al Senado y, 
más tarde, en su designación como gobernador interino. ( 4 ) 
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Puede decirse que, aunque nominalmente Carranza era partidario de Olaz, se 
convirtió en un Reyista decidido; como Reyes, Carranza se consideraba asi mismo 
progresista y se oponla a las pollticas de los "cientificos"; de esta manera el apoyo a 
Reyes provenla de un creciente sector nacionalista de la clase media mexicana, que 
sentfa que sus ambiciones pollticas y económicas eran frustradas por el favoritismo. 
De esta manera, desde el punto de vista de Carranza, Bernardo Reyes fue el único 
que pudo haber salvado a México de la revolución, y el .único también que pudo 
haber llevado a cabo refonnas de verdadera trascendencia. ( 5 ) 

En el porfirlato nunca pudo establecerse una homogeneidad ideológica; hubo 
en su seno tendencias y pugnas, a la cabeza de todos el dictador aparecla también 
sin una ideologla definida; toleraba muchas, estimulaba a las que le podían servir en 
sus planes, pero combatió sin cuartel a las que se le oponlan. ( 6 ) 

Por todo lo anterior, podemos establecer que Carranza. aunque estuvo 
cobijado bajo la protección y amparo directo de Bernardo Reyes, no puede, sin 
embargo, setlalarse que no fue un aliado del porfiriato, perteneciente a una de las 
muchas corrientes Ideológicas agrupadas en tomo al régimen; de la mas 
progresistas y liberales si se quiere, pero vinculadas al dictador. 

Por esos lazos que lo unlan con Bernardo Reyes, cuando Madero inició su 
movimiento, Carranza, en vez de apoyarlo, huyó a Texas; siempre impresionado por 
la fuerte personalidad de Reyes y sus promesas de cambio soeioeconómico, 
Carranza cifró sus esperanzas en él, aún cuando Reyes marchó a Europa, Carranza 
conservaba la ilusión de que algún dla regresarla y enfrentarla a Dlaz y anularla a 
Madero. 

Iniciada la revuelta por Madero en 1910, Carranza se negó en esos momentos 
a comprometerse con la lucha. Para unirse a Madero argumentó necesitar 
doscientos mil pesos para reclutar un ejército de mil hombres. Al igual que muchos 
otros, Carranza dudaba de la capacidad de Madero para encabezar un movimiento 
que derrotara a Olaz, de ahl que vaciló mucho antes de comprometerse y, més 
tarde, como gobernador maderista de Coahuila, si bien con deseos de modificar en 
ciertos aspectos la estructura polilíca, no mostró ningún entusiasmo por una 
transformación drástlca.(7) 

Mucho se ha discutido la participación de Carranza dentro del movimiento 
maderista; hay quienes setlalan que fue él quien salvó, continuó y encauzó la 
revuelta a la muerte de Madero. Isidro Fabela asi lo menciona: 

"El Gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza, reaccionó 
inmediatamente contra el soldado traidor (Huerta) ... Carranza si estuvo a la altura su 
deber ... Su obra fue eX1raordinarla ... (a la muerte de Madero) .•. La ·Nación quedó 
anonadada ante la tamana desgracia que significaba la restauración del antiguo 
régimen: o sea dar varios pasos airas en su progreso." ( 8 ) 



Por el otro lado, se cuenta con el testimonio y la opinión de aquellos que 
participaron en el campo de batalla, que sintieron y vivieron en came propia las 
inquietudes de Madero, su lucha por el poder. la angustia por su asesinato y la 
conducción de la revolución, bajo las directrices de Venustiano Carranza, y 
establecen que su participación en el movimiento fue opuesto a lo dicho por Isidro 
Fabela. El General Roque González Garza lo expresa de la siguiente manera: 

• Carranza no fue maderista, ni conslitucionalista, ni cumplió nunca ... Cuando 
el vil asesinato de Madero no fueron los carranclstas los que se levantaron; se 
levantaron los maderistas Integras en toda la República, a los cuales Carranza 
siempre pretendió hacer a un lado ... Carranza no cumplió con el Plan de Guadalupe, 

·ni con los Acuerdos de la Convención de Aguascalienles, ni mucho menos con los 
acuerdos firmados por los principales generales en las Conferencias de Torreón;.por 
tanto, Carranza no merece de ninguna manera los titulas de gran ciudadano que se 
le dan porque fue precisamente él quien puso un pésimo ejemplo de falla de 
ciudadanla, .:on las acciones que llevó a cabo en contra de las clases humildes del 
pueblo mexicano". ( 9 ) 

Con la misma tendencia, el general Federico Cervantes senala que diversos 
funcionarios y revolucionarios maderistas que se presentaron para colaborar en la 
revolución al lado de Carranza fueron rechazados y hasta despreciados; establece 
que esto explica porqué lodos esos hombres se acercaron al general Villa, que si era 
maderista. Por ejemplo, entre los que se acercaron estaba el general Felipe Angeles, 
el que se integró al movimiento con la idea de que Carranza era maderista, defensor 
de la legalidad y, en cierto sentido, vengador de la traición, pero pronto se dió cuenta 
que sus acciones obedecian a intereses particulares establecidos en forma 
dictatorial. Angeles en su puesto de Subsecretario de Guerra, no podla tener 
Iniciativas porque todas las contradecla o modificaba Carranza. "Angeles fue 
posiblemente uno de los primeros en descubrir que en Carranza existla un gran 
dictador". ( 10) 

Conservador y tradicionalista, Carranza prefirió rodearse de hombres de su 
misma tendencia; los verdaderos revolucionarlos nunca gozaron de su confianza. En 
su gabinete, como presidente de la República, escogió a porfirilas y reyistas, que 
también estaban lejos de ver con simpalla las causas populares. ( 11 ) 

Para ilustrar, a manera de ejemplo, el tipo de gente que integraba el gabinete 
de Carranza tomemos la forma de pensar de uno de sus secretarios de Estado, Félix 
F. Palavicini, el que en un tiempo atrás, cuando Madero alzó la bandera de la 
revolución, se desligó públicamente de su causa al emitir la siguiente declaración: · 

" En caso de que por desgracia la agitación revolucionarla, obra de 
inconcientes, tomara cuerpo, yo, sin vacilaciones de ninguna clase, estaré 
con Don Porfirio Diaz, no dudando en aconsejar esta conducta a los 
demócratas sinceros ". 

99 



Otros ministros de Carranza, como Jesús Urueta, Luis Cabrera y Rafael 
Zubarán, de tendencia reyista, consideraban la lucha de Madero como la aventura 
de un loco. ( 12) 

Por lo que se ha anotado, se puede considerar que Carranza fue un 
entusiasta y decidido seguidor de Bernardo Reyes y, en consecuencia, un aliado y 
fiel servidor del régimen porfirista y que la relación que se establece entre éste y 
Madero está dada, más que por la continuidad de una ideología y una lucha, por un 
momento polllico que establece la transición del maderismo al movimiento llamado 
conslltuclonalista. 

6.2.· CARRANZA Y LA PROMULGACION DEL PLAN DE GUADALUPE. 

llevada a cabo la traición, aprendidos Madero y Pino Suárez, Huerta dirigió 
una comunicacl~n a los gobernadores de los Estados, donde les infonnaba que, 
autorizado por el Senado, se hacia cargo del poder ejecutivo de la Nación. Carranza, 
contrario a la postura de los demás gobernadores, envió a la legislatura local del 
Estado de Coahulla una iniciativa que setlalaba su inconformidad a lo anunciado por 
Huerta: 

"Con fecha de ayer y procedente de México recibl el siguiente telegrama del 
general Victoriano Huerta: autorizado por el Senado he asumido el poder ejecutivo, 
estando presos el presidente y su gabinete". 

Este telegrama aparecla fechado el 19 de febrero de 1913. En esa misma 
fecha, Carranza transcribió el telegrama a la legislatura local, que aprobaba un 
decreto que, entre otras cosas, setlalaba: 

1.- Se desconoce al general Victoriano Huerta en su carácter de Presidente de 
la República. 

2.- Se conceden facultades extraordinarias al ejecutivo del Estado. 
3.- Invitación a los gobiernos de los demás Estados a tomar la misma posición 

de este Estado de Coahuila. ( 13 ) 

Se ha mencionado que Carranza fue el único de los gobernadores de los 
Estados que rompió abiertamente con Victoriano Huerta, aún cuando todo el pals 
presentaba ya sumisión al dictador. Algunas referencias nos podrán permitir tener 
una visión más amplia de la posición asumida por Carranza ante los acontecimientos 
ocurridos en el mes de febrero de 1913, conocidos como "La Decena Trágica", y 
que tuvieron como consecuencia la calda de Madero. 

Car:' 1nza se enteró de la traición a Madero desde el 9 de febrero; sin 
embargo, dos semanas después todavla no tomaba una posición definitiva con 
respecto a los acontecimientos. Por otro lado, no es totalmente cierto que Carranza 
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fue el primero y el único que se lanzó a la lucha contra Huerta; antes bien, se tiene la 
duda de si Carranza se hubiera sumado, si no se hubiera enterado de que en 
diferentes puntos de la República se daban movimientos de rebeldla, sobre todo en 
el Estado de Sonora, donde se refugiarla Carranza dlas más tarde, después de 
condenar a Huerta. 

Siendo el único gobemador que abierta y francamente rompió con el dictador, 
podla con derecho reclamar el reconocimiento de la legitimidad constiiucional; de 
esta forma sólo él representaba al gobiemo elegido por aclamación popular en 1911. 
( 14) 

Entre los diversos grupos surgidos en Sonora, en los cuales inicialmente se 
apoyó Carranza para enfrentar a Huerta, cabe destacar los siguientes: el 
encabezado por Aniceto Campos, presidente municipal de Frontera: el de Manuel M. 
Diegues, presidente municipal de Cananea y el de Plutarco Ellas Calles, comisario 
de Agua Prieta. En Hermos,lfo el gobomador Maytorena se encontraba presionado 
por dos fuerzas, por un lado las fuerzas de Huerta y, por el otro lado, por los jefes 
maderistas Obregón, Benjamln Hill, Juan Cabral y Salvador Alvarado, que le exlglan 
ponerse a la altura de las circunstancias y desconocer a Huerta, proclamándose a 
favor de la revolución. Finalmente Maytorena optó por ausentarse del pals y fué 
sustituido por Ignacio L. Pesqueira, quién de inmediato desconoció a Huerta con 
base en un decreto de la legislatura del Estado. ( 15 ) • 

Carranza pudo convertirse en el slmbolo de resistencia contra Huerta por 
dos motivos: era el único gobernador que representaba el poder legllimamente 
constitucional y, segundo, por la desconfianza que los jefes rebeldes de Sonora 
tenlan unos de otros: por eso es que en Nogales lo escogieron para que los 
encabezara. Puede decirse que casi por accidente histórico, Carranza llegó a ser el 
primer jefe y slmbolo de la unidad, pero dificilmente et portavoz de la reforma y 
baluarte de los cambios estructurales. ( 16) 

Informado Carranza por telegrama de que Huerta asumió el poder, evita una 
respuesta apresurada, pero Huerta avisado oportunamente de una posible 
insubordinación de Carranza, ordena su aprehensión, la cual no puede realizarse 

• porque sale con toda prontitud y logra llegar a la hacienda de Guadalupe, en donde 
lanza el Plan con ese nombre, fechado el 26 de marzo de 1913. ( 17) 

La discusión del Plan de Guadalupe, presidida por Lucio Blanco, se tomó 
animada; en su discusión surgieron las propuestas para que quedaran incluidos en 
el Plan, lineamientos agrarios, garantías y reivindicaciones obreras, fraccionamiento 
de latifundios, absolución de deudas y abolición de las tiendas de raya. Sin embargo, 
prevaleció el criterio de Carranza, quien argumentó su apoyo al proyecto bajo la 
necesidad de aglutinar todas fas fuerzas nacionales contra Huerta, sin incluir en el 
Plan promesas de ningún tipo. 
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La necesidad de establecer un nuevo régimen en la propiedad de la tierra. 
monopolizada por unos cuantos latifundistas, germinaba ya en la consciencia de los 
verdaderos revolucionarios; asl. el 29 de agosto de 1913 tuvo lugar en Matamoros, 
Tamaulipas. en poder de los revolucionarios, un acto trascendental para la 
revolución mexicana: el general Lucio Blanco, secundado por el general Francisco J. 
Múgica, fraccionaron la hacienda Los Borregos, propiedad de Félix Dfaz, entre un 
grupo de campesinos, convlertiéndolos asi en los primeros beneficiados 
directamente por el primer reparto agrario revolucionario. Tal acontecimiento enfadó 
a Carranza, quien desde Sonora dirigió una enérgica llamada de atención a Lucio 
Blanco, retirándolo del mando militar. Con respuestas como esta Carranza dejaba 
claro cual era su posición respecto al problema agrario. (18 ) 

Con su famoso Plan de Guadalupe, Carranza llamó a luchar contra Huerta; sin 
embargo, el Plan se ubicó por debajo del programa de Madero; no nombraba ni 
siquiera al proletariado industrial ni al problema agrario; sus propuestas se redujeron 
a exigir la renuncia de Huerta y el nombramiento del mismo Carranza como "prime~ 
jefe" de laa tropas, que luchaban contra el usurpador. Bajo el mando de Carranza las 
diferentes corrientes revolucionarias del norte del pals se unieron en el ej6rcito que 
se denominó constitucionalista. 

El Ejército libertador del Sur no reconoció en ningún momento el papel 
dirigente de Carranza; ya que siempre reconoció como jefe de la Revolución a 
EmHiano Zapata. Puede senalarse que ambos ejércitos eran aliados, mientras la 
lucha se orientaba contra el enemigo común que era Huerta; sin embargo, después 
que el ejército constituclonalista logró en agosto de 1914 aniquilar al ejército federal 
y conquistar la ciudad de México, la contradicción entre ambas tendencias brotó 
plena y agudamente. Paralelamente, se hablan agudizado también las 
contradicciones dentro del mismo ejército constitucionista, entre la fracción de 
Carranza que se orientaba sólamente a demandas politices y demandas sociales 
muy poco definidas, y la fraccl6n más radical alrededor de Francisco Villa; de esta 
manera surgió asl la ruptura abierta dentro del mismo ejército, de Carranza. ( 19 ) 

Carranza tampoco ejerció sobre el ejército constitucionalista la atracción y el 
magnetismo propio de un caudillo; por ello mismo, jamás tuvo ni grado· ni genio 
militar; siempre el lado armado del constitucionalismo estuvo conducido por Alvaro 
Obregón. ( 20 ) 

El Plan de Guadalupe, la justificación con que Carranza se lanzó a la lucha 
contra Huerta, seftaló la ldeologla y la forma en que habrla de conducirse el 
movimiento, en el cual Carranza se autonombra como "primer jefe del ejército 
constitucionalista". Hemos mencionado que todos los articulas que comprenden el 
Plan versan únicamente sobre cuestiones pollticas: Convocatoria de elecciones, el 
nombramiento de Carranza como primer jefe y presidente interino de la República; 
repudio a Huerta y a los poderes legislativos y judiciales de la Federación; no hacia 
mención alguna sobre los problemas económicos y sociales que vivla el pals. Ya en 
Hermoslllo, en defensa del Plan, Carranza argumentó que no querla enganar al 

102 



pueblo de México; este no necesitaba de promesas alagoenas para decidirse a 
participar en la lucha armada en defensa de sus derechos; su programa, dijo, no 
contenla promesas bastardas hechas con intención de no cumplirlas. ( 21 ) Sólo 
después de la victoria, advirtió, podria empujar la lucha por la justicia social; sólo 
cuando la trayectoria fue diferente a lo que Carranza esperaba y ante el surgimiento 
de sucesos ajenos a su voluntad.puso al dia sus principios; se aparta de su estrecho 
programa, més tarde, en las adiciones al Plan de Guadalupe, Carranza tuvo que 
redefinir sus objetivos, modificando, aún en contra de su voluntad, sus 
planteamientos. El Plan de Guadalupe, como fue presentado inicialmente, no 
presentaba ninguna alternativa para la clase trabajadora. Por ejemplo, para Zapata, 
que luchaba por reconquistar las tierras que le hablan sido robadas a los 
campesinos de Morelos, el Plan de Guadalupe en su contenido valla menos que el 
papel en que estaba escrito, ya que en ninguna de sus partes les ofrecla un mlnlmo 
de esperanza a los humildes y a los pobres. El único objetivo del Plan, para 
zapatistas y villistas era instalar a Carranza en el Palacio Nacional como presidente 
de la República; como le expresara Manuel Calero: "la retórica del Plan de 
Guadalupe solo encubria el viejo juego polltico del quilate tú para ponerme yo". (22) 

Después de asumir la primera jefatura del ejército constitucionalista, Carranza 
llega a Hermosillo el 24 de septiembre de 1913 y pronuncia un discurso que, por su 
claridad se considera importante comentar algunos parráfos. 

Entre otras cosas Carranza afirmaba: 

" Terminada la lucha armada a que convoca el Plan de Guadalupe, tendré 
que principiar formidable y majestuosa la lucha social, la lucha de clases, 
queramos o no y oponganse las fuerzas que se opongan, las nuevas ideas 
sociales tendrén que Imponerse en nuestras masas; y no es sólo repartir 
tierras y las riquezas nacionales, no es el sufragio efectivo, no es abrir més 
escuelas, no es igualar y repartir riquezas nacionales ; es algo més grande y 
més sagrado; es establecer la justicia, es buscar la igualdad, es la 
desaparición de los poderes para establecer el equilibrio de la consciencia 
nacional". ( 23 ) 

Con estos planteamientos, Carranza ignoraba que la revolución misma es 
parte de la lucha de clases. Una critica acertada sobre la pobreza que, presenta en 
contenido económico y social, el discurso de Carranza, lo examina Antonio Oiaz 
Soto y Gama, que manifiesta lo siguiente: 

" Carranza ha ofrecido al pueblo libertad de imprenta para los que no saben 
leer, libertad de votar para los que no conocen a los candidatos, correcta 
administración de la justicia para los que jamás ocupan un abogado; todas esas 
bellezas democréticas con que se deleitaron nuestros abuelos y padres han perdido 
ahora su mágico atractivo y su significación para el pueblo ... pues con elección y sin 
elección, con sufragio efectivo o sin él, con dictadura Porfirista o con democracia 
maderista... siempre y de todos modos el pueblo sigue sufriendo sus 
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amarguras ... "(24) Si bien es cierto que Carranza sellalaba la expedición de nuevas 
leyes y serian los obreros y campesinos los que se encargarfan de formularlas al 
arrojar a Huerta del poder, las cuales servirfan lo mismo al pobre que al rico; sin 
embargo, con estos procedimientos tampoco se buscaba ir a la rafz del problema y 
entender la problemática económica y social de la clase trabajadora. 

Liberal en el sentido tradicional del término, Carranza sostenla los principios 
fundamentales del capitalismo. Crefa que una sociedad prosperaba sobre la base de 
la competencia y condenaba el monopolio de las empresas particulares, que han 
absorbido por cientos de atlas a todas las riquezas públicas y privadas de México. 
Condenaba la adquisición de riquezas por parte de pocos, deploraba la pobreza de 
las masas, pero lnsislfa que en esos males no tenlan relación con el ideal de 
propiedad privada. 

De la misma manera que Dlaz, Carranza manipuló la polltica, presionando al 
Congreso de la Unión, a las Legislaturas de los Estados y a los gobernadores para 
alcanzar sus propios fines. Teóricamente él encabezaba un régimen revolucionario, 
pero en la práctica lo que querla era ley y orden, como lo habla establecido el viejo 
dictador. 

Más indicativo del pensamiento de Carranza fué su discurso, ante un grupo de 
militares en la ciudad de México, en el atollo de 1914, poco antes de que se 
trasladaran a la Convención de Aguascalientes. Santos Chocano nos da su punto de 
vista del discurso: "Sall convencido de que Carranza, en vez de imitar a Juárez, sólo 
ha imitado a Porfirio Dfaz".(25 ) 

6.3.-LA CONVENCION DE AGUASCALIENTES. 

Es indiscutible que fue el ejército de Villa y su División del Norte la que 
destruyó al ejército federal de Victoriano Huerta, facilitando el triunfo de la revolución 
constltucionalista, pero sufrió un fuerte desgaste en esta lucha, situación que es 
aprovechada por Carranza al ordenar a sus generales Obregón y González, que 
violenta y sigilosamente avanzaran hacia la Ciudad de México, para ganarle la 
delantera a Francisco Villa; de esta manera, mediante un rápido movimiento, la 
División de Occidente, al mando de Alvaro Obregón, ocupó en agosto de 1914 la 
población de Teoloyucan, situada a escasos 30 km. de la ciudad de México. Huerta 
renunció a la presidencia de la República. Concentradas las fuerzas 
constitucionalistas en Teoloyucan, Eduardo lturbide, Gobernador del Distrito Federal. 
acompallado de algunos de los miembros del cuerpo diplomático, hicieron acto de 
presencia para acordar lo relativo a la ocupación de la capital de la República por las 
tropas constitucionalistas. Carranza designa a Obregón para firmar las bases de la 
victoria conslitucionalista que quedaron plasmadas en los tratados de Teoloyucan, 
que se suponfa establecerlan al fin la paz en el pals; de esta manera las tropas 
constitucionalistas, al mando de Obregón, entran a la capital de la República el 15 de 
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agosto de 1914; aún cuando esta ciudad se encontraba en poder de los 
constitucionalistas; Carranza hace su arribo hasta el dla 20 del mismo mes. ( 26 ) 

Con base en lo senalado en el Plan de Guadalupe, incisos 5 y 6, donde se 
establecla que, al ocupar el ejército constitucionalista la Ciudad de México, se 
encargara interinamente del poder ejecutivo Venustiano Carranza, el que convocarla 
a elecciones generales. entregando el poder a quien haya resultado electo. Para dar 
cumplimiento al referido Plan, a pa1tir del 20 de agosto de 1914 Carranza deberla 
asumir interinamente la Presidencia de la República y convocar a elecciones; sin 
embargo, contrariamente a todo ello se niega a asumir interinamente el cargo, 
porque ello lo imposibilitaba a participar como candidato en las próximas elecciones, 
de acuerdo al Pacto de Tone6n. 

Al ocupar la capital de la República el ejército constitucionalista y hacer su 
entrada Carranza, una de sus principales preocupaciones era concertar un aneglo 
con el ejército del Sur, que comandaba Zapata, y la Divisl6n del Norte que dirigla 
Villa. Por esta razón Carranza comision6 a Obregón para que se dirigiera a 
Chihuahua a tratar con Villa sobre los problemas presentados y después ambos 
trataran de resolver los conftictos en ese Estado. Asl surgieron acuerdos referentes 
a varios problemas, entre otros un memorándum que exlgla, entre otras cosas. que 
Carranza asumiera el cargo de Presidente Interino de la República; asimismo, no 
podrlan ser electos para Presidente de la República ni gobernadores de los Estados, 
quienes hayan desempeftado esos cargos en forma Interina. En consecuencia, 
Carranza necesitaba encontrar o crear los mecanismos necesarios que le 
permitieran, sin abandonar el poder o ponerlo en manos de otra persona, participar 
en las siguientes elecciones que lo llevarlan a ocupar el cargo de Presidente 
Constitucional de la República. 

Se ha seftalado que la Convención de Aguascalientes tuvo su origen en el 
llamado Pacto de Torreón, reunión llevada a cabo en esa ciudad entre 
representantes del ejército del Noreste y la División del Norte, entte los dlas 4 y 8 de 
julio de 1914, buscando encontrar una solución a las dificultades surgidas entre Villa 
y Carranza. La afirmación de que la Convención de Aguascallentes tuvo como 
antecedente la Junta de Torreón tiene su base en uno de los acuerdos tomados en 
esa reunión que seftala: 

"Al tomar posesión el ciudadano primer jefe del Ejército Constitucionallsta, 
conforme al Plan de Guadalupe, del cargo de Presidente Interino de la 
República, convocará a una convención que tendrá por objeto discutir y fijar 
la fecha en que se verifiquen las elecciones y el programa que deberán de 
poner en práctica los funcionarios que resulten electos y los demás asuntos 
de interés nacional. La convención quedará integrada por delegados del 
ejército constitucionalista nombrados en juntas de jefes militares, a razón de 
un delegado por cada mil hombres de tropa. Cada delegado asistirá a la 
convención por medio de una credencial que será visada por el jefe de la 
divlsl6n respectiva".(27) 
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El distanciamiento entre Carranza y Villa se recrudeció con la actitud que 
Carranza asumió en relación con los Acuerdos de Torreón, a los que modificó con 
agregados como el siguiente: 

" ... V esta primera jefatura, después do prestar toda atención a la cláusula 
de referencia, ha resuelto que al tomar posesión de la presidencia interina de 
la República, conforme al Plan de Guadalupe, convocará a une junta e la 
que asistirán también tos senores gobernadores de los Estados. Esto sin 
perjuicio de que se tomen desde ahora las medidas que se crean 
convenientes para el mejoramiento económico de los habitantes de la 
nación". ( 28) 

Dos elementos son Importantes para tomar en consideración de ta anterior 
declaración de Carranza, porque con bese en ellas se explican los problemas 
surgidos desde le Instalación de le Convención en la ciudad de México, dada por le 
integración e dlc;ha convención de los gobernadores de los Estados y, por otro lado, 
el distanciamiento aún mayor entre Carranza y Villa. Al establecer que "se tomen 
desde ahora les medidas que se crean convenientes pare el mejoramiento 
económico de los habitantes de la nación"; Carranza no hacia otra cose que dejar 
abierta la posibilidad para que en su momento, si se consideraba necesario, 
dependiendo del curso del movimiento y de los sucesos pollticos que se 
presentaran, contar con la eltemative de poder ofrecer algunas reformas en el 
aspecto económico y social. 

El 12 de diciembre de 1914 Carranza expide un decreto reformando el Plan de 
Guadalupe, en una franca y abierta lucha contra Villa tildándolo de reaccionario, 
donde se senala que se expedirán y pondrán en vigor todas las leyes y disposiciones 
encaminadas e dar salisfacclón e las necesidades económicas, sociales y politices 
del pala. Mas aún, unos ellas más tarde Carranza vuelve e hacer uso de esos 
recursos, al ver que perdla terreno ante los convenclonlstas, y expide le famosa Ley 
Agraria del 6 de enero de 1915, la que supuestamente tenla por finalidad 
proporcionar lierras a los pueblos. 

En esos momentos y ante las circunstancias presentadas, Carranza quedaba 
ante la Nación como quien querla la revolución, porque proponla llevar a cabo las 
reformas; Villa, en cambio, quedaba como un reaccionario, porque en lugar de 
reformas pedla que se llevarán a efecto elecciones, lo que, como senalara Luis 
Cabrera en ta convención, significaba que Villa querla a un civil en ta presidencia de 
la República para manejarlo a su antojo. ( 29 ) 

Después de ocupada la capital de la República por los constitucionalistas y 
con base en la postura asumida en relación con la celebración de una convención 
propuesta en los Acuerdos de Torreón, el 4 de septiembre de 1914 Carranza envió a 
los jefes constitucionallstas, con mando en el ejército, y a los gobernadores de los 
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Estados un telegrama del que pueden considerarse tres observaciones que guardan 
un fondo polltico: 

1.- Al girarse invitación por Carranza, sólo podfan recurrir a la convención 
aquellos a los que se les hubiera hecho llegar el comunicado. 

2.- La invitación, desde luego se haria llegar a los adictos a Carranza. 

3.- Con la presencia de civiles y gobernadores, més aún sus representados, 
se daba lugar a que, se infiltrara gente que sin tener representatlvidad, pero si fa 
filiación carrancisla, participara en la convención y con ello los acuerdos que se 
tomaran fueran favorables a Carranza, como se demostró cuando Carranza presentó 
su renuncia ante la convención en la ciudad de México. Esto también se manifestó el 
2 de octubre de 1914 cuando el general Rafael Buelna denunciara que ''vela que en 
la asamblea habla muchos generales cuyas águilas sólo les hablan costado cinco 
pesos al comprarlas en la lntemacional", por lo que proponla que se nombrara una 
comisión que revisara los antecedentes de los que ostentaban grado de generales 
sin mérito para ello. ( 30 ) 

De la denuncia del general Buelna puede desprenderse que, dado que no 
eran conocidos, de la noche a la mallana se hizo gran cantidad de nombramientos 
de generales para que participaran en la convención. 

La Convención convocada por Carranza, inició sus labores el 1o. de octubre 
de 1914 en el local de la Cémara de Diputados de la capital de la Repüblica. Entre 
los delegados se encontraban varios civiles, que representaban a generales o 
gobernadores que no hablan podido asistir personalmente. No fue grata a los 
militares la presencia de los civiles, pero al mismo tiempo no podlan evitar que 
concurrieran, pues la convocatoria de Carranza habla abierto las puertas a los 
civiles. ( 31 ) Cabe sellalar que después la convención se trasladó a la ciudad de 
Aguascalientes. 

Muchas han sido las opiniones que se han girado en tomo a la importancia 
histórica y polltica de la llamada Convención de Aguascalientes, Luis Fernando 
Amaya sellala: 

" La soberana convención revolucionaria (Convención de Aguascalientes) 
yace entre los episodios intrancendentes de nuestra historia, relegada a la 
condición de gestión malograda. El mexicano culto de hoy la concibe como 
una junta vocinglera de jefes revolucionarios escandalosos... Se reconoce 
que constituyó un esfuerzo patriótico para unificar las facciones 
revolucionarias antagónicas, pero se considera que el ensayo fué 
probablemente mal planeado y llevado a la práctica con deplorable torpeza, 
por lo que estaba condenada de antemano al més rotundo fracaso". ( 32 ) 
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Por el lado contrario, Daniel Cazés nos presenta el relato del general Federico 
Cervantes, miembro de la Convención, que nos da su punto de vista: 

" En la Convención nos entregamos desde enero de 1915 hasta fines del 
ano, a una serie de estudios del Gran Programa Polltico de Reformas 
Polltico - Sociales de la Revolución que la Convención se habla 
comprometido a formular ... Yo quiero hacer hincapié en ese programa 
porque significa, en mi concepto, la más grande justificación ideológica de 
los principios de la Revolución, y puedo afirmar que ese fue el único y más 
completo programa de principios de la Revolución que nosotros tuvimos en 
medio de la lucha y en medio de terribles discusiones; habla que determinar 
por qué habla ldeologla común entre los Zapatistas y los Villistas". ( 33 ) 

Una de las mayores preocupaciones de Carranza, al ocupar Ja ciudad de 
México, era buscar un acercamiento con los zapatistas, por lo que entre Jos últimos 
dlas de agosto y Jos primeros de septiembre, estuvo conferenciando una comisión 
carranclsta, corripuesta entre otros por Antonio Villareal y Luis Cabrera, con Jos 
lideres del sur. En todos los casos las negociaciones llegaron a un punto muerto 
porque se enfrentaban dos posiciones irreductibles; Zapata insistía que Ja base de 
todo acuerdo era la aceptación de los principios del Plan de Ayala por los 
Constitucionalistas; Carranza sólo aceptaba el sometimiento del Ejérclto del Sur a 
sus fuerzas y rechazaba toda discusión sobre el reparto de tierras en los siguientes 
términos: los hacendados tienen derechos sancionados por las leyes y no es posible 
quitarles sus propiedades para darlas a quienes no tiene derecho. Un ejemplo claro 
del pensamiento de Carranza, con respecto al reparto de tierras, se manifiesta en la 
respuesta que dió al general Genovevo de la O: "Eso de repartir tierras es 
descabellado. Dlganme qué haciendas tienen ustedes de su propiedad que puedan 
repartir, porque uno reparte lo suyo no lo ajeno". ( 34 ) De esta declaración se 
desprende que no podrla haber entendimiento entre el hacendado Carranza y el 
campesino Zapata. 

También durante el mes de septiembre de 1914 es integrada una comisión 
llamada de Pacificación, integrada entre otros por los generales Obregón, Pesqueira, 
Buelna, Medina, Hay y Blanco;con Ja finalidad de realizar los esfuerzos y gestiones 
necesarias para evitar el cisma entre los jefes revolucionarios. Carranza había 
sugerido la ciudad de México como sede de Ja convención, pero la Comisión 
Pacificadora prefirió la ciudad de Aguascalientes u otro sitio que se consideraba 
neutral. Nuevos esfuerzos se realizaron por la comisión para conferenciar con Jos 
jefes del norte e Insistir sobre la invitación de concurrir a la reunión a Ja ciudad de 
México; sin embargo, los jefes de ra división del norte les manifestaron sus temores 
para asistir a esa junta, sobre todo si se tomaba en cuenta que ya existía un 
rompimiento entre Villa y Carranza. Por tal motivo, la comisión ofreció que Ja 
Convención podría llevarse a cabo en Aguascalientes, punto intem'ledio y neutral 
entre las ciudades de México y Chihuahua, en las que estaban los cuarteles de Jos 
carranclstas y los villistas.(35) 
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La convención estuvo sesionando en la Cámara de Diputados de la ciudad de 
México del 10. al 5 de octubre de 1914,cuando se decidió trasladarla a 
Aguascaclientes; en esas primeras reuniones sólo se presentó gente adicta a 
Carranza. En la sesión del dla 2 Carranza presentó su renuncia, la cual emitió en los 
siguientes términos: 

" Vosotros pusisteis en mis manos el mando del ejército, vosotros 
pusisteis en mis manos el poder ejecutivo de la unión, y estos dos poderes 
sagrados no los puedo entregar sin mengua de mi honor a solicitud de un 
grupo de jefes descarriados. Solamente puedo entregarlos, como los entrego 
en estos momentos a los jefes aqul reunidos". ( 36 ) 

La renuncia no fue aceptada, ya que Luis Cabrera habla preparado el acto 
inteligentemente. El primer triunfo polltico de Carranza estaba logrado: no 
desprenderse del poder y seguir conservando la autoridad como Jefe del movimiento 
revolucionario. 

El 10 de octubre de 1914 se efectuó la sesión inaugural de la Convención de 
Aguascallentes, en el teatro Morelos de aquella población. Se crela que las 
dificuttades iban a ser definitivamente resueltas: en aquellas reuniones se formarla el 
programa del nuevo gobierno de acuerdo a las necesidades y aspiraciones del 
pueblo mexicano. El General Antonio l. Villarreal fue nombrado presidente de la 
Convención; poco después, sus miembros la declararon soberana y, firmando sobre 
la bandera nacional, protestaron solemnemente, bajo su palabra de honor, cumplir y 
hacer cumplir los acuerdos y las disposiciones que de ella emanaran. El 16 de 
octubre. Villa llegó a Aguascalientes inesperadamente y el 17 se presentó a la 
Asamblea y dió un cordial abrazo a Obregón; pronunció un discurso que no pudo 
concluir porque estaba emoeionado y sus sollozos ahogaron sus palabras. 

El dla 27 de octubre hace acto de presencia en la Convención la delegación 
zapatista. la llegada de los zapatistas marcó una nueva etapa en ta historia de la 
Convención. Puede afirmarse que con la llegada de los zapatistas se comenzó a 
profundizar en tos principios revolucionarios, las reformas económicas y los 
programas de gobierno; los zapatistas dieron contenido ideológico a ta Convención. 
Después de acaloradas discusiones, finalmente el dla 28 fué aceptado en ta mayorla 
de sus partes et Plan de Ayala, para hacerlo figurar en el programa de gobierno que 
nacería de la Convención. ( 37 ) 

En la sesión del dla 30 de octubre se dió lectura a un dictamen conjunto de las 
comisio.nes de guerra y gobernación de la Convención, en que se anotaban tas 
siguientes resoluciones: cese de Carranza en el cargo de jefe del ejecutivo y de la 
primera jefatura del ejército constilucionalista; cese del General Villa en el mando de 
la División del Norte. La Convención ellglrla a un presidente interino. Se otorgaba a 
los jefes cesantes un voto de gratitud y a Carranza se le otorgaba el grado de 
General de División, con antigüedad a ta formulación del Plan de Guadalupe. 



Acéfala la jefatura de la Revolución y la presidencia de la República, por el 
acuerdo tomado por los convenclonlstas, se procedió a elegir a un presidente 
provisional, recayendo tal nombramiento en el General Eulalio Gutiérrez, quien rindió 
protesta de su cargo en la sesión del 6 de noviembre, iniciándose asl el gobierno de 
la Convención. ( 38 ) 

Carranza, al conocer la noticia, desconoció a la Convención; llamó a sus 
generales , se dice que a los que se presentaron les hizo un valioso obsequio y se 
dispuso a la lucha. En la Convención Carranza fue declarado rebelde, Villa fué 
nombrado jefe de las operaciones militares del gobierno de la Convención y se 
emprendió una marcha sobre la ciudad de México que concluye con la Instalación en 
palacio nacional del gobierno de la Convención con Eulalio Gutiérrez como 
presidente. Carranza abandona la capital y marcha hacia Veracruz; zapatistas y 
vi111stas entran a la ciudad de México el 6 de diciembre de 1914. ( 39) 

Se ha discutido que no ha sido correcto llamar Convensión de Aguaacalientes 
a ese conjunto eje reuniones que tuvieron su inicio en la ciudad de México; después 
en Aguascallentes, más tarde en Cuemavaca y fianlmente en Toluca, porque de los 
nueve meses que sesionó eote organismo sólo un mes.entre el 1 O de octubre y el 1 O 
de noviembre, radicó en Aguascallentes: sin embargo, como fué ese mea el más 
brillante en la vida de la Convención se le ha Identificado con el nombre de esa 
ciudad. 

SI bien la Convención no logró unificar las facciones revolucionarias, que era 
uno de sus prop6aitos, porque la división que estalló en su seno la desarticuló e hizo 
Imposible que diera cumplimiento a su misión pacificadora; sin embargo, si no pudo 
evitar el cisma revolucionario, si en cambio estructuró el "Programa de Reformas 
Polltlco-Sociales de la Revolución", verdadera plataforma progresista que sirvió de 
base a los constituyentes convocados por Carranza para estructurar y dar forma a la 
Constitución de 1917. ( 40) 

6.4.- EL TRIUNFO CARRANCISTA EN LA CORRELACION DE FUERZAS 
REVOLUCIONARIAS. 

Con la calda de Madero las soluciones pollticaa por él planteadas, como el 
mejor camino para la solución de los problemas que enfrentaba el pals, son 
abandonadas; ahora hay que revestir esas demandas poll!icaa con un nuevo 
lenguaje, en el que queden involucradas también demandas de carácter social. El 
lenguaje cambia y el pensamiento se vuelve extremadamente complejo en el manejo 
de los problemas sociales. Sobre esta base surge la interrogante: ¿ quiénes o qué 
grupo revolucionario ofrece las mejores alternativas de solución a la problemática 
económica y social que enfrenta la clase trabajadora y la nación en general?. De 
esta manera, encontramos tendencias y corrientes bien definidas: aquellas surgidas 
de las mismas clases populares representadas auténticamente por Villa y Zapata; 

"º 



otra que sin haber surgido de las masas trataron de acercarse a ellas y abanderar su 
movimiento con demandas de tipo eminentemente econ6mico como el magonismo, y 
otra más Iniciada con Madero pero fortalecida con Carranza que con gran habilidad 
polilica supo neutralizar las demandas económico-sociales de las masas en 
provecho de las clases privilegiadas que él representaba. A la larga se demostró que 
esta última corriente, y Carranza en particular, obtiene el poder, demostrando con la 
fuerza de las armas que ellos hablan logrado la victoria combinando los mejores 
elementos, entre éstos un modo más decidido y más claro para la solución de los 
problemas sociales, con base en un proyecto nacional que desemboca en la 
Constitución de 1917. Si se compara esta corriente con el magonismo encontramos 
como elemento fundamental del fracaso del magonismo, que sus ideólogos y 
dirigentes estuvieron casi siempre aislados de las grandes masas; el fracaso del 

· zapatismo residió en que nunca pudo tener proyección nacional, dado que los 
intereses que defendía eran de carácter eminentemente regional; el villismo mientras 
tanto contó con un ejército de gran nivel nacional, pero no asl con un programa 
nacional, y hasta el enfrentar.1iento con Carranza careció de programa alguno y sus 
intereses también fueron locales. 

Milis aún, no sólo las limitaciones de sus enemigos favoreció a Carranza, sino 
también el hecho de que pensadores de gran prestigio le siguieran desde un 
principio. Puede senalarse que la capacidad de estos hombres, muchos de ellos 
convertidos en militares, para entender la problemática social y para acercarse a las 
masas fue la mejor y más fuerte arma que desde la elaboración del Plan de 
Guadalupe se puso en las manos gel carrancismo. 

Los seguidores de Carranza se Integraron a la fucila llenos de sentimiento y la 
convicción de que, derrocado el usurpador Huerta, el momento de dar satisfacción 
de las demandas sociales habla llegado y sobe esta bandera las filas del 
carrancismo habrlan de agitarse hasta destrozar a sus enemigos y conquistar el pals 
entero. (41 ) 

Las masas populares expresaban. necesidades sociales inmediatas y locales 
casi siempre; por ello en la comprensión de la problemática no entraban proyectos 
de reconstrucción nacional, no habla una idea orgánica, sistemática y global del país 
entero y su problemática. Carranza y sus seguidores intelectuales apreciaron y 
percibieron esa falla esencial y adoptaron las exigencias populares para ganar a su 
causa a tas masas y manipularlas, e integrarlas en un nuevo sistema polflico con el 
cual estarlan aliadas, pero cuya dirección no estarla en sus manos. Esas masas no 
pudieron ir más allá de sus Intereses inmediatos, no esta presente una idea clara de 
un nuevo Estado; les hacia falta una concepción completa de organización de la 
economla y la sociedad. La gran excepción de tener un proyecto más elaborado 
quizdi estuvo representada por Ricardo Flores Magón, que mantuvo por muchos 
anos ·una Idea clara y precisa de lo que era y debla ser el Estado. Sin embargo esas 
posiciones se fueron perdiendo en la medida que su pensamiento se fue inclinando 
al anarquismo. ( 42 ) 

111 

J 

1 



En los triunfos militares de Carranza, después de la instalación del gobierno 
convencionista en la ciudad de México, hubo un factor que fue decisivo: los grandes 
caudillos, Zapata y Villa sólo armonizaron ocasionalmente, ya que a cada uno de 
ellos le Interesaba su propia región: al primero, el estado de Moratos y sus 
alrededores con los problemas especlficos de la tierra; a Villa, mientras tanto, 
béslcamente le importaban los triunfos militares en el norte del pals. Ninguno de los 
dos se sintió jamás a gusto en la ciudad de México; en lo que respecta al pacto de 
Xochimilco lo abandonaron a su propia suerte;más aún, sus contingentes militares 
chocaron desde los primeros contactos, sin percatarse que con ello sólo lograban 
que el enemigo común, Carranza, se fortaleciera. ( 43) 

Desde que Carranza salió de la ciudad de México hacia Veracruz, los 
Interesados en su eliminación no conceblan que pudiera llegar a consolidar su 
gobierno.Para unos, Carranza ya estaba vencido por los villistas y su resistencia sólo 
podla producir odios, destrucción y ruina; para otros, su traslado al puerto de 
Veracruz era el primer paso para huir a Centroamérica o tratar de llegar a Monterrey 
vla Tampico. La.s suposiciones de los enemigos de Carranza estaban bien fundadas, 
puesto que las fuerzas villistas y zapatistas dominaban la mayor parte del pals; sin 
embargo, Carranza contó con tres grandes ventajas que le permitieron salir adelante: 

1.- La lealtad de Obregón y su genio militar para aniquilar a sus enemigos. 

2.- El establecimiento de su gobierno en el puerto de Veracruz para abastecerse y 
remitir armas y provisiones a sus ejércitos. 

3.- Las pugnas internas de la Convención, que fueron más intensas que en las filas 
carrancistas, redundando con ello en su debilitamiento. 

A pesar de las rencillas personales y las fricciones internas, el gobierno de 
Carranza funcionó por la autoridad inneg!!ble que ejerció sobre sus subordinados, 
asl como por la lealtad que aquellos le demostraron en esos momentos; de tal 
manera que los carrrancistas unidos pudieron ofrecer, entre el 12 de diciembre de 
1914 y el 6 de enero de 1915, las bases de las reformas politices y sociales que el 
pals necesitaba, además de organizar los ataques militares contra sus enemigos 
villistas y zapatistas. ( 44 ) 

Al coordinarse con sus principales colaboradores, Carranza, empezó a cumplir 
con las promesas hechas en su famoso discurso pronunciado en la ciudad de 
Herrnosillo en 1913, sobre la futura legislación social, cuando dijo que faltaban leyes 
que favorecieran al campesino y al obrero; pero estas deberlan ser promulgadas por 
ellos mismos, puesto que ellos serán los que triunfen en esta lucha reivindicadora y 
social; de esta forma, el 9 de enero declaraba: "hoy comienza la Revolución Social". 

De Inmediato los gremios, las uniones y los sindicatos dejaron sentir su 
presencia, y desde el mes de diciembre se empezaron a adherir al gobierno 
carranclsta. Dos motivos los Impulsaron en este sentido: el decreto de Cándido 
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Aguilar del 19 de octubre de 1914 y la propaganda que realizaron los carranclstas 
para lograr la cooperación de los obreras en la lucha palltica y armada. Se hace 
necesario, aunque sea de una manera aomera, mencionar el esfuerzo de 
propaganda que realizaron los carrancistas para lograr la cooperación de los obreros 
en su lucha polllica y armada, de esta manera en el mes de febrero de 1915, la Casa 
del Obrero Mundial de la Ciudad de México y durante su ocupación de ésta por 
Obregón, recibieron la respuesta de colaboración en la lucha armada al lado de los 
carrancistas, y para firmar el pacto final con Carranza, se trasladaron a Veracruz. En 
un principio Carranza tes reprochó su ideologla, pero finalmente los aceptó y firmó el 
Pacto el 17 de febrero del mismo ano. En este Pacto el gobierno carrancista se 
comprometia a expedir leyes que mejoraran las condiciones de vida del trabajador, y 
el compromiso de los trabajadores era colaborar can el gobierno tomando las armas, 
para integrar los llamados "Batallones Rojas", los cuales jugaron un papel importante 
en la decisión final de las batallas a favor de los carrancistas. Empero, la simpatla 
que aparentemente experill'entó Carranza a la Casa del Obrero Mundial, y la 
persecusión que se hizo de ellas más tarde, reflejan la verdadera posición de 
Carranza con respecto a los problemas sociales, conducta forzada en el transcurso 
de la guerra revolucionaria donde ha aprendido que el camino de las parciales 
concesiones al proletariado es el único que conduce a la conservación del poder.(45) 

la distribupión y las condiciones de las fuerzas armadas haclan suponer que 
la victoria final serla de Villa, pero esas mismas ventajas tuvieron una contrapartida; 
entre abril y Junio de 1915, que consistió en obligarle a combatir en tres frentes 
distintos y distantes entre si; en estos tres frentes repercutieron definHivamente los 
dos grandes batallones de Celaya. ( 48 ) 

Con todo y las desventajas militares en que se encontraron los carrancistas 
frente a loa convenclonlstas,acabaron integrando y dominando fa mayor parte del 
territorio mexicano en octubre de 1915. Sus enemigos zapata y Villa, ,jamés llevaron 
a la práctica fa afianza militar del pacto de Xochimilco y ,en consecuencia, no sólo se 
redujeron en extención terrHoriaf, sino que también acabaron aislados uno del otro. 

En general, los carrancistas lograron sus victorias porque aplicaron fa razón y la 
experiencia en los planes y el desarrollo de las campal!as militares contra la fuerza 
bruta y superioridad numérica, como lo demostraron al atraer los ataques enemigos 
a fas plazas donde querian y en fas que se hablan atrincherado adecuadamente. La 
inteligencia y el conocimiento de las relaciones humanas se manifestaron 
especialmente en et enfrentamiento de Obregón y Villa en Celaya. 

Al perder los combates de Celaya, Villa perdió también su antiguo prestigio y 
su derrota se repitió en fas plazas que llegó a controlar en los estados de 
Aguascalientes, Coahuila y Chihuahua, quedando sus fuerzas reducidas a la 
guerrilla, más esporádica que continua. Sin embargo fa derrota no fué sólo militar. fa 
ley agraria villista del 24 de mayo de 1915, a más de contradecir en lo sustancial fa 
intención de liquidar el privilegio de los adinerados no fué más que una respuesta 
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tardla ante la pujanza del carrancismo, que al desbaratar a la División del Norte 
ponla en desbandada al llamado gobierno Convencionista. ( 47 ) 
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CAPITULO 7. 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE Y LA CONSTITUCION DE 1917. 
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7.1.- INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO CONSTITUYENTE. 

Dlflcil es precisar con exactitud en que momento nace la idea de refonnar la 
Constitución de 1957 o elaborar una nueva carta magna. En el plazo que comprende 
del atlo de 1913 a 1916 no se encuentra ningún plan o manifiesto que exprese la 
Intención de refonnar la Constitución. Hay que recordar que Carranza, al lanzarse a 
la lucha armada a través de la promulgación de su Plan de Guadalupe, fue con la 
Intención de reestablecer el orden constitucional, roto con la usurpación de Huerta, y 
nunca con la finalidad de refonnar la Constitución de 1957 ni crear una nueva. 

Algunos autores deducen que Carranza se retarla por primera vez a la 
necesidad de rehacer la Constitución de 1857, tomando algunos elementos de su 
discurso pronu'!ciado en Hennoaillo, Sonora .. el 24 de septiembre de 1913, en el 
que, entre otras cosas, senalaba que faltaban leyes para favorecer al campesino y al 
obrero, pero que, sin embargo, éstas serian promulgadas por ellos mismos, puesto 
que ellos serian los que triunfarlan en esa lucha reiVlndlcadora y social; sin embargo, 
no es sino hasta el mes de diciembre de 1914 a través de las adiciones al Plan de 
Guadalupe, cuando se vuelve a hablar de transfonnaclones radicales, creando leyes 
y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y 
polltlcas del pueblo. Carranza, empero, seguramente comprendla que esos cambios 
radicales no podrlan ser aplicados por su gobierno al restablecerse el orden 
constitucional, porque estarlan en pugna con los principios básicos de la 
Constitución de 1857, que garantizaban el derecho de propiedad sin limitación 
alguna; de la misma fonna, garantizaba otros derechos y principios, que era 
Indispensable, cambiar para abrir paso a la nueva fonna de vida, dado que 
transfonnar la organización polltlca y económica del pals, no podrla crearse a través 
de decretos surgidos de los congresos ordinarios, los cuales estarlan sujetos a tos 
mecanismos establecidos en la misma constitución para la reforma de sus artlculos; 
se comprendla entonces que era necesario convocar a un Congreso para que el pafs 
contara con una nueva Constitución, que sirviera de apoyo legal a la transformación 
que requería su organización interna. ( 1 ) 

Después de pronunciarse a favor de la promulgación de una nueva 
Constitución, en discursos y decretos anteriores Carranza pidió a Félix F. Palavlcini, 
Director de el periódico "El Pueblo", preparar a la opinión pública en este sentido; por 
lo que entre enero y abril de 1915 se emprendió una inteligente campana con una 
serie de artículos, para argumentar en favor del proyecto de Carranza. ( 2 ) 

El 14 de septiembre de 1916 Carranza dió a conocer un decreto que refonnó 
algunos artículos, entre otros el 4o, el So y el 60, de las adiciones al Plan de 
Guadalupe del 12 de diciembre de 1914. ( 3 ) En este decreto, dentro de los 
considerandos , Carranza explicaba que la Constitución de 1857, a pesar de su 
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bondad y de sus principios, no era la más adecuada para satisfacer las necesidades 
públicas.ya que en ella se corría el peligro de que el poder ejecutivo absorviera a Jos 
otros dos poderes, creando una nueva tiranía; el gobierno podía establecerse por las 
reformas expedidas por Ja primera jefatura, pero ellos serían objeto de las más 
acérrimas críticas por parte de Jos enemigos del movimiento social; por esto, el 
camino indicado, según su parecer, era convocar a un Congreso Constituyente, ello 
no representaba obstáculo alguno, pues opinaba que esta facultad sólo la podía 
ejercer en la forma que le ordenaba la misma Constitución; sin embargo, esto no 
quería decir que ello fuera Impedimento para el libre ejercicio de la soberanía por el 
pueblo mismo. ( 4 ) 

La nueva redacción de los artículos 4, 5 y 6, entre otros aspectos, consideraba 
Jo siguiente: 

ART. 4: " El primer Jefe... convocará a elecciones para un Congreso 
Constituyente ... para formarlo ... el D.F. y cada estado o territorio nombrará un 
diputado propietari11 y un suplente. Para ser electo..... se necesitan los mismos 
requisitos exigidos por Ja Constitución de 1857, pero no podrán ser electos Jos que 
hubieren ayudado con ras armas o servido en empleos públicos a los gobiernos o 
fraccclones hostiles a Ja ·causa constitucionallsta ".El artículo 5 establecía que una 
vez instalado el Congreso Constituyente, Carranza le presentaría " el Proyecto de 
Constitución". Finalmente, el art. 60. prohibía que dicho Congreso se ocupara de otro 
asunto que no fuera el indicado. ( 5 ) 

Se expidió una convocatoria con fecha de 19 de septiembre de 1916, que 
establecía que la asamblea constituyente se reuniría en Ja Ciudad de Querétaro y 
quedaría instalada er 10. de diciembre de ese mismo ano; se senaíaba el 22 de 
octubre para ra votación que el pueblo haría para nombrar diputados; se establecía, 
así mismo, que el Congreso calificaría las elecciones de sus miembros y resolvería 
cuaJqler duda sobre ellas (6) 

Lo que no había podido hacerse en Aguascalientes en 1914, se hizo en 
Querétaro en 1916. Pero ahora habían sido eliminados en el campo de batalla 
hombres y tendencias a quienes no se podía quitar Ja palabra en 1914. Sólo estarían 
presentes, y tendrían voz y voto en el nuevo Congreso, Jos representantes de la 
fracción triunfadora. Así fué establecido en la convocatoria lanzada en el mes de 
septiembre de 1916, que ponía como condición para ser elegible al Congreso 
Constituyente, a reunirse en Querétaro dos meses después, aprobar el Plan y las 
adiciones al Plan de Guadalupe. ( 7 ) 

El decreto de Carranza prohibía a todo individuo que ejerciera autoridad el ser 
elegido en el Jugar de su jurisdicción. Reconociendo el enorme desplazamiento de 
personas durante la revolución, Carranza amplió Ja definición de "ciudadano del 
Estado", requisito para ser candidato según la convocatoria, para Incluir a todos Jos 
que hubieran nacido en el Estado, los que hubieran vivido ahí por seis meses antes 
de las elecciones, Jos que hubieran sido calificados como ciudadanos de ese lugar 
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en la época de Huerta. Esto, en suma, significaba que una persona podla 
representar a un distrito que no hubiera visto en ai'los o bien uno al que hubiera sido 
enviado recientemente por órdenes militares o cualquiera otra razón. 

Carranza también expidió una ley electoral basada en el sufragio universal, 
donde se explicaban los métodos para reunir las listas de los votantes calificados, 
dar vigilancia adecuada a las casillas , distribuir las boletas y finalmente contar y 
registrar los votos. En el papel todos los participantes iban a tener absoluta libertad 
durante el proceso electoral, sin embargo esto no ocurrió en la realidad.( B) 

No se puede negar que hubo algunos casos de presiones oficiales que 
atemorizaron y alejaron de las casillas a los electores o que algunos votaron 
conforme a las instrucciones que hablan recibido; en ciertos lugares las fuerzas 
militares ejercieron presión para que triunfaran los candidatos de su misma 
profesión, algunos de los e uales no Rolicitaron o no se les concedió licencia para 
separarse del mando de tropas; algunos jueces de distrito no hicieron nada o sólo 
practicaron investigaciones cuando se consideraron irregularidades en el proceso 
electoral, y algunas juntas computadoras no se instalaron en tas cabeceras 
designadas. Baste para ejemplificar lo anterior el caso de la ciudad de México, donde 
la policia disolvió la convención de un partido porque tos candidatos que postulaban 
desagradaban a Carranza. También se hace necesario senalar que votaron menores 
de edad en los cuarteles del D.F., y que muchas de las boletas se llenaron antes de 
ta votación. 

Por otro lado, Carranza emitió también un decreto el 27 de octubre de 1916 el 
cual establecia que los paquetes electorales se enviaran a la Secretarla de 
Gobernación para que los custodiara hasta que se reuniera el Congreso, pero 
algunas juntas computadoras se los remitieron a los presidentes municipales y otras 
aún a los propios interesados. 

los documentos contenidos en el diario de los debates, en lo que respecta al 
colegio electoral, muestran que en las eleciones del 22 de octubre de 1916 la 
participación total fué del 30% en los 216 de los 244 distritos electorales del pals; 
además, hubo orden y tranquilidad, no se presentaron choques sangrientos, lo que 
no fué obstáculo para que las pugnas anteriores entre los carrancistas, que a 
mediados de 1915 ya hablan desembocado en una crisis ministerial en Veracruz, se 
recrudecieran en las elecciones, tanto en los constituyentes como en la mesa 
directiva del Partido liberal Constitucionalista y, poco después, llegarla al máximo al 
discutirse las credenciales de los diputados al Congreso Constituyente y en el debate· 
de varios artlculos de la Constitución. ( 9 ) 

Con un solo mes para preparar las elecciones, de acuerdo a los decretos de 
Ca!"'~nza, los que !enlan algún inter~s particular en el resultado empezaron con gran 
act1v1dad. los partidos pofllicos crecieron como hongos en el nivel local, la mayoria 
con la Identificación de "liberal" "constitucional" o con ambas identificaciones: todos 
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entregados a la elección de una lista particular de candidatos en la reglón inmediata; 
no se desarrolló nada que tuviera las características de un partido nacional. 

Con todo y lo que se ha senalado, siempre seré materia de discusión si los 
hombres que a mediados de noviembre de 1916 empezaron a llegar a Querétaro, los 
diputados constituyentes, representaban realmente al pueblo mexicano. Los 
decretos de Carranza hablan limitado la representatividad de los que resultaran 
elegidos, letargo generalizado, efecto de la apatla y la inexperiencia no ayudó a 
asegurar que fueran escogidos los hombres verdaderamente representativos de los 
distritos particularmente en las zonas externas a las poblaciones mayores. Ademés 
la definición que dió Carranza de "ciudadano" originó una mala situación al permitir 
que una persona précticamente extrana al distrito pudiera ser electa como delegado. 
(10) 

Adolfo Gilly coincide también con la opinión y senala que, enmedlo de la 
guerra civil, aún encendida en todo el pals, las elecciones no fueron democrétiCélS ni 
muy representa!ivai¡. En muchos estados se realizó un simulacro de elección y los 
representantes locales fueron designados dictatorialmente. En otros fueron una 
formalidad que encubrla la designación por acuerdo entre los jefes militares 
constiluclonalistas del estado y sus secretarlos y estados mayores. En todo caso, 
aún ahf donde se realizaron elecciones més amplias, los representantes fueron del 
ejército y del gobierno constituclonallsta en sus dislintas tendencias. En vlsperas de 
Querétaro, el constitucionalismo era més que núnca una fracción compuesta por un 
conjunto de tendencias variadas. El enriquecimiento de una capa de oficiales 
carrancistas, mediante el saqueo y el apoderamiento de tierras, eran factores que 
hablan Influido para una mayor diferenciación dentro del conslituclonalismo. ( 11 ) 

Finalmente, el Congreso Constitucionafista resultó constituido, en su gran 
mayorfa por elementos pertenecientes a fa pequella burguesfa liberal y dividido en 
dos corrientes históricas: fa de los viejos "renovadores" de la legislatura maderista, 
encabezada por Luis Manuel Rojas, José Natividad Macias y Felix F. Palavicini; y la 
corriente de los jacobinos, evocación del grupo radical de la Asamblea Francesa, 
formado por jóvenes revolucionarios nutridos de los conceptos sociales preconizados 
por el programa del Partido Liberal Mexicano, a cuya cabeza figurara Ricardo Flores 
Magón, y por los ideales agrarios del Plan de Ayala. Enlre los jacobinos se 
destacaron, por sus iniciativas avanzadas y por el rigor de su polftica dialéctica en el 
desarrollo de sus discusiones, Francisco J. Múgica, Heriberto Jara, Luis Monzón, 
Froylén Manjarréz, Luis T. Navarro, Pastor Rouaix y otros. Fué este grupo el que 
imprimió a la Constitución de Querétaro el espfritu progresista que derrotó a los 
"renovadores", subordinados al proyecto de Constitución conservadora de Carranza, 
que no respondió a las aspiraciones de renovación social del pueblo mexicano ni a 
los ofrecimientos que el constitucionalismo habla hecho a las masas obreras y 
campesinas para su redención, ni a los compromisos que hablan cl>ncertado con 
ellos a través de la ley del 6 de enero da 1915, asl como el pacto sellado con 
sangre obrera firmado con la Casa del Obrero Mundial. ( 12) 
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Según la convocatoria al congreso constituyente la primera junta debla 
efectuarse el 20 de noviembre de 1916, pero como se suspendiO el servicio del tren 
de pasajeros, Carranza autorizó que la primera reunión con validez fuera la del dla 
21, dla en el cual ya hubo quórum, llevándose a cabo la primera junta preparatoria 
del Colegio Electoral. El procedimiento que se seguió en las juntas preparatorias 
habla sido trazado en los decretos expedidos por Carranza; terminada la votación 
mencionada se procedió a nombrar, en escrutinio secreto, las dos comisiones que 
revisarlan las credenciales de los presuntos diputados. 

Durante las reuniones del colegio electoral las mayores discusiones se dieron 
por la no aceptación de algunas credenciales, ya que su poseedor habla servido al 
gobierno de la convención como fué el caso de Carlos M. Esquerro o como ocurrió 
con el mensaje al Congreso de Obregón, en el cual se opuso a la aceptación de las 
credenciales del llamado grupo renovador, integrado por exparlamentarios maderista 
en la última legislatura, a quienes acusó de haber colaborado con Huerta y de estar 
incapacitados para ser miembros del Congreso Constituyente. La comisión consideró 
que a dichos diputados no les eran aplicables las prohibiciones del artlculo 4o. de la 
Ley Electoral, porque Carranza habla enviado un telegrama donde Informaba que 
esas personas hablan prestado servicios al constltucionalismo y que el mismo 
Carranza les habla ordenado entonces permanecer en el Congreso Federal como 
diputados con el fin de obstaculizar la labor de Huerla. ( 13 ) Con la posición de 
Carranza se ve claramente que estaba dispuesto a no permitir formar parte del 
Congreso a zapatistas, villlstas o convencionlstas, pero no ocurrla lo mismo con 
aquellos que hablan servido al huertismo. 

Cumpliendo con la promesa hecha, Carranza entregó al Constituyente el 
proyecto de Constitución reformada, en el que estaban contenidas todas las 
reformas pollticas que la experiencia de varios anos y una observación atenta y 
detenida le hablan sugerido como indispensables para cimentar sobre bases sólidas 
las instituciones al amparo de las cuales la nación, según su concepto, debla y 
podla labrar por su prosperidad, encausando su marcha hacia el progreso por la 
senda de la libertad y el derecho. 

En el orden carrancista de ideas, si por una parte el gobierno sólo se debla 
entender como el primer respetuoso de la Constitución, por la otra debla ser 
inexorable con los transtornadores del orden que estaba por levantarse y por las 
Instituciones que hablan de fundarse, ya que con ellos se trazarla la ruta del 
progreso. Por estas razones, el carrancismo se adentra en la idea de una ley 
fundamental relvlndicadora del Estado, con la cual se determinen la forma de 
gol!iemo, la organización y las atribuciones de los poderes públicos, a la vez que las 
garanllas aseguren los derechos del hombre y del ciudadano. Cumplir la triple 
finalidad de establecer qué derechos han de reconocerse a los Individuos, cómo ha 
de organizarse el gobierno y qué relaciones se establecerán entre éste y aquellos, es 
tarea que en la iniciativa constitucional de Carranza se suplantan una vez más las 
aspiraciones de la parle explotada de la sociedad mexicana. Si la experiencia y la 
observación obtenidas de los problemas nacionales demuestran que la Constitución 
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es la ley fundamental del pafs, pero su esencia reside en los factores reales del 
poder. lo urgente es levantar un sistema normativo fundamental, al unfsono con los 
factores reales que garanticen la estabilidad polltica.( 14 ) 

Con una mayoria reformista, la cual estuvo influenciada desde el princpio por 
Obregón, el Congreso se enfrentaba ante la afternativa de discutir ef proyecto de 
Constitución en el que las reformas sociales quedaban supeditadas a las reformas 
pollticas. Colaboraron en este proyecto de Constitución algunos abogados del 
llamado Grupo Renovador. Al entregar Carranza el proyecto de Constitución al 
Congreso Constituyente, volvió a insistir en la idea de que las reformas sociales no 
quedaran incluidas en el articulado de la Constitución: en todo su proyecto no las 
menciona y en el discurso lo reitera de dos maneras: en primer lugar, respecto a las 
relaciones entre Estado y sociedad, asigna al organismo polftico como función 
primordial la garantfa y la protección de la libertad del individuo: en segundo lugar. 
mediante el artlculo 27, deja al Estado la facultad de llevar a término la reforma 
agraria, pero sin incluirla en el texto como una tarea especifica y mediante el articulo 
72 fo faculta, 11!1ell)és para que a través de la legislación derivada resuelva el 
problema obrero: en ambos casos se faculta al Estado, pero no le obliga a llevar a 
cabo las reformas ni siquiera a largo plazo. 

Carranza senalaba ·que lo que debe hacer la Constitución Polltlca de un 
pueblo es garantizar, de la manera més amplia y completa posible, la libertad 
humana para evitar que el gobierno, con el pretexto del orden o de la paz, tenga 
alguna vez que limitar el derecho y no respetar su uso Integro, atribuyéndose la 
facultad exclusiva de dirigir la iniciativa individual y la actividad social, esclavizándose 
al hombre y la sociedad bajo su voluntad. Encontramos aqul la tlpica concepción 
liberal, individualista de la sociedad.( 15 ) 

El proyecto de Constitución presentado al Congreso por Carranza parecla 
hecho expresamente para demostrar la poca voluntad que él mismo tenfa de cumplir 
con los compromisos de la revolución, expuestos detalladamente en el decreto del 
12 de diciembre de 1914: sin reformas sociales: sin propósitos trascendentales, les 
fué repartido a los diputados el proyecto impreso con la insinuación clara y precisa 
de aprobarla como estaba. En la mente de Carranza estaba arraigada la idea de que 
se trataba de discutir un proyecto de reformas a la Constitución de 1857, pero las 
cosas en Querétaro no salieron a su gusto, pues desde la primera sesión ordenarla a 
los dirigentes carrancistas no perder el control del Congreso.(16) 

El proyecto de reformas de Carranza reproducla un buen número de artlculos 
de la Constitución de 1857, sin ninguna modificación, pero contenla algunas 
modificaciones en el aspecto polltico: sin embargo, esos cambios resultaron 
demasiado prudentes o tlmidos para el ala jacobina del Congreso, que 
lncuestionablemente constituis la mayorla del Congreso y fué precisamente gracias 
a ellos como se hayan plasmados en la Constitución artlculos que merecen mención 
especial, como son los artlculos 3, 27, 123 y 130. { 17) 
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7.2.- LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES EN LOS DEBATES DEL CONGRESO 
CONSTITUYENTE PARA LOGRAR PLASMAR SUS ASPIRACIONES EN LA CARTA 

MAGNA . 

Se ha sellalado que uno de los primeros objetivos que se querían alcanzar 
con la celebración de ra Convención de Aguascalientes era lograr la unificación de 
las facciones revolucionarias: sin embargo, la división que se dí6 en ella hizo 
Imposible que se diera cumplimiento a su misión de pacificación; no obstante, si no 
pudo evitar el cisma revolucronario, sí estructuró el programa de refonnas politrco
sociales de la Revolución, verdadera plataforma progresista que sirvió, como se ha 
establecido de base a la Constitución de 1917, sellalando de esta manera el camino 
que en adelante debía seguir la clase trabajadora para avanzar en sus aspiraciones. 

Cuando Carranza sa presentó en el Congreso y habló a los dipU1ados 
constituyentes en 1916, tuvo la oportunidad, como en otras muchas ocasiones, de 
expresar su simpatía por una refonna de verdadera significación. Sin embargo, no se 
encuentra ninguna idea con verdaderos fines transfonnadores. Se ha sellalado que 
si los constituyentes hubieran hecho caso a sus Indicaciones, tan sólo habían 
ratificado la Constitución de 1857. 

Aún cuando al proyecto de Carranza se hacían algunas adiciones, en esencia 
se dejaba inalterable el carácter de la vieja Constitución; su proyecto conS81Vaba el 
esplritu liberal y la forma de goblemo de la Constitución de 1857. Según las 
recomendaciones carrancistas se reducia a quitarle lo que la hacía inaplicable, al 
suplir sus deficiencias o hacer clara la obscuridad de algunos de sus preceptos.así 
como limpiarla de todas las reformas que no hubieran sido Inspiradas més que en la 
idea de poderse servir de ella para hacer perdurar a la dictadura: el primer requisito 
con que debía cumplir una Constitución Política era incuestionabíemente la 
protección otorgada, con la mayor precisión y claridad posible, a la libertad del 
individuo. Todas sus recomendaciones giraban en tomo a la idea de la libertad. Las 
refonnas que Carranza propuso en la mayorfa de ros casos eran solo conexiones al 
lenguaje de la vieja Constttución, solo en algunos pequellos casos y de una manera 
muy superficial apenas tocaban algunas demandas populares fundamentales, como 
la cuestión agraria, la legislación laboral y la educación pública. ( 18) 

Debemos insistir que mucho se ha discutido si Carranza estaba a favor de que 
no se llevaran a cabo las reformas que los movimientos de las masas reclamaban. 
En opinión de un destacado general constitucionalista, Salvador Alvarado, Carranza 
núnca fué un revolucionario ni un reformador. Independientemente de las diferentes 
opiniones que pudieran presentarse, de lo que si se puede estar seguro es que 
Carranza pensó que en caso de darse tales reformas, éstas sólo serian competencia 
del Estado, ya que nadie, fuese individuo o grupo social, podla sentirse autorizado a 
realizarlas por cuenta propia. Su concepción nunca dejó de ser individualista y 
liberal, por lo que el Estado era Indispensable para el desarrollo de la sociedad 
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individualista; la única relación polllica que admitla era la clésica relación Individuo
Estado, una relación que en la esfera polllica estaba dada por la sujeción completa 
del hombre al Estado, teniendo como finalidad e•clusiva garantizar el poder, de tal 
modo que por su fuerza fuera capéz de garantizar el desarrollo del Individuo en todos 
los tópicos de su vida. ( 19) 

La mayorla de los diputados asistentes al Congreso Constituyente eran 
personas sin una gran preparación intelectual, pero con un gran sentido comOn y un 
alto sentido de responsabilidad. Por conveniencia, decididamente se integraron con 
loa radicales en contra de Carranza, de su grupo y de su proyecto que, dacia 
Carranza, era producto de su experiencia y patriotltlmo. Por esta situación tuvo que 
dividirse el Congreso, desde el primer dla, entre los que podfan ttamarae 
revolucionarios y carrancistas. no llegando ni al 30%, los que formaron el grupo 
alrededor de Carranza y agruplmdose la mayorla, los revolucionarios, radicales o 
jacobinos. en tomo a la figura de Obregón. 

La junta l!'au¡¡ural del Congreso Constituyente se efectuó el 1o. de diciembre 
de 1918. En las seis primeras sesiones oldinarias loa diputados aprobaron el 
dictamen de las reformas al reglamento Interior del Congreso General. Las 
proposiciones de la mesa directiva para las comisiones de administración, corrección 
de estilo, peticiones, archivo y biblioteca, fueron aprobadas sin discusión. La 
referente al diario de los debates hubo de ser reformada, pero el dictamen reformado 
fU6 aceptado. Sin. lugar a dudas la comisión més Importante era la comisión de 
Constitución, que estuvo Integrada por Enrique Colunga, Francisco J. Múgica, Luis 
G. Monzón, Enrique Recio y Alberto Romén. 

Hemos mencionado que el proyecto de Carranza segula en términos 
generales la Constitución de 1857. Las reformas originales no eran abundantes, pero 
las més caracterfslicas fueron: 

1.· Predominio del poder ejecutivo sobre los otros poder~"· 

2.· Algunas modificaciones en el articulo 73 sobre las facultades del Congreso. 

3.- la idea del municipio libre como base de la estructura polllica. ( 20 ) 

El diputado Bojórquez dijo que en nuestra historia el poder legislativo habla 
sido una traba para el funcionamiento adecuado del poder ejecutivo, por esto se 
debla robustecer, dar fuerza a este poder. Múgica pensó que al fortalecer al 
ejecutivo ae garantizaba la estabilidad del régimen jurldico-polltico. Ln ideas 
anteriores dieron como resultado la creación del poder ejecutivo fuerte. 

Sin embargo, los debates més sobresalientes, los de mayor importancia en el 
Conatituyente mexicano de 1918-1917, fueron los relativos a la ensellanza, al 
trabajo, la cuestión religioaa y la tenencia de la tierra. Puede decirse que en México 
una de las etapas més interesantes en la lucha por la libertad, la igualdad y la 
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dignidad humana se desarroll6 en los dlas en que el Congreso Constituyente discuti6 
la problemática del trabajo del articulo 123 y la cuesti6n agraria del articulo 27. ( 21 ) 

Las ideas relacionadas con la clase trabajadora, expresadas por el 
Constttuyente, sin lugar a dudas tuvieron como antecedente el programa del Partido 
Liberal Mexicano, donde senalaba las cuestiones nacionales de mayor trascendencia 
desde el punto de vista social y econ6mlco. Muchas cuestiones asentadas en aquél 
programa fueron plasmadas en la Constituci6n de Querétaro; en la redacci6n de esta 
Constitucl6n varias de las propuestas del pensamiento magonista quedaron 
expresadas en artlculos de la misma ley fundamental, lo que manifiesta la inftuencia 
del magonlsmo en nuestra Carta Magna. 

En el capitulo correspondiente al Programa del Partido Liberal Mexicano se 
precisaron diversos puntos para mejorar al obrero y al campesino, que en gran parte 
fueron adoptados por los constttuyentes. Por tanto, además de su calidad de 
precursor en el orden polltico, las ideas del magonismo, nacidas de la realidad 
mexicana, tienen un lugar prominente en la legislacl6n agraria y en la del derecho del 
trabajo. 

En la cuesti6n laboral, el mencionado programa del magonlsmo hizo 
planteamientos tales que fueron recogidos por el Constttuyente del 17, como los 
siguientes: 

Establecimiento de un méximo de ocho horas por jornada de trabajo y el 
establecimiento de un salario mlnimo. 
- Reglamentaci6n del trabajo doméstico. 
- Prohibici6n del empleo de menores en trabajos rudos. 
- Obligar a los patrones a mantener mejores condiciones de higiene en sus 
establecimientos. 
- Obligar a los patrones a pagar Indemnizaciones por accidentes de trabajo. 
- Declarar nulas las deudas actuales de los jornaleros del campo para con sus 
amos. 
- Obligar a los patrones rurales a dar alojamiento a sus trabajadores, cuando por su 
trabajo asl se requiera. 
- Hacer obligatorio el descanso dominical. 

Todos estos postulados precisan una de las fuentes fundamentales del 
pensamiento progresista y avanzado mexicano, sostenido por diversos grupos 
revolucionarios y que afloraron en los debates del Congreso en Querétaro y se 
hicieron ley.(22) 

Entre los diputados que asistieron a Querétaro, pocos entre ellos eran 
trabajadores, como el caso de Héctor Victoria, pero en cambio muchos otros, como 
los generales Herlberto Jara, Esteban Baca Calder6n, Adalberto Tejada, Francisco J. 
Múglca, hablan tenido tratos estrechos con los obreros y sus organizaciones, o 
hablan expedido desde puestos ejecutivos decretos relativos a la cuesti6n obrera. 
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La respuesta al articulo 5o. del proyecto de Carranza, relativo al trabajo, fu6 
tan hostil que varios diputados exigieron la creación de una sección completa de la 
Constitución que tratara de los derechos y obligaciones de trabajadores y patrones; 
de esta discusión surgió el artlculo 123, el cual es el segundo en elltenslón en toda 
la Constitución. Este articulo reviste una gran importancia como carta del trabajo de 
los obreros mexicanos, pero tiene importancia més relevante, por ser una 
contribución clave a la doctrina social de lo que ha llegado a llama!M la ideologia de 
la Revolución Mexicana. El articulo 123 fué sin duda alguna de una enorme 
importancia para la prosperidad y personalidad legal del movimiento obrero en 
M6ldco. ( 23 ) 

La idea de establecer un capitulo especial dedicado a la materia laboral pronto 
encontró eco en la mayorla de los diputados, siendo uno de loa més sólidos 
defensorw denta propuesta el diputado Heriberto Jara. ( 24 ) 

Los argumentos de Jara son contundentes y revelan, a pesar de que jamas 
ealudió en una escuela jurldica, que su conocimiento de la realidad mexicana, tanto 
en lo económico, en lo polftlco y lo social, lo habla preparado para discutir con mayor 
lógica que los moderados Incondicionales de Carranza, que trataban de contener el 
torrente e Impedir que en la Constitución se consignaran los derechos fundamentales 
del trabajador. Més adelante el mismo Jara agregaba que la litiert.d misma no 
puede quedar garantiZada al no esté resuelto el problema económico. Y méa 
adelante enfatiza: 

• La miseria ea la peor de las tiranías, y si no queremos condenar a 
nuestros trabajadores a esa tiranía debemos procurar emanciparlos, y para 
ello es necesario votar leyes eficaces, aún cuando estas leyes conforme al 
Criterio de los tratadistas no encajen perfectamente en una Constitución •. 
(25) 

SI bien es cierto que los diputados conservadores tenlan una mayor 
preparación jurldica, en cambio los que representaban a la clase trabajadora, con 
poca experiencia en cuestiones parlamentarias, tenlan una idea clara de cuáles eran 
los intereses de los trabajadores. El diputado Froylén Manjarréz, entl9 otros, también 
-tenla la necesidad de que nuestra Carta Magna sea más explicita sobre la 
cuestión de los trabajadores, y también sugiere que se le dedique no un articulo, 
sino un capitulo dentro de la Constitución, y agrega: • ... a mi no me Importa que esta 
Constitución esté o no dentro de los moldes que previenen los jurisconsultos, a mi no 
me importa nada de eso; a mi lo que me importa es que se den las garantlas 
suficientes a los trabaíadores ".(26). 

El proyecto de refotmas de Carranza ha quedado a un lado; ahora los 
radicales van a plasmar sus anhelos, agn;pando un titulo que no figuraba en el 
proyecto presentado por aquél. Se presentan juntos, para las últimas discusiones, el 
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articulo So. y la adición sobre el trabajo (art. 123 ), en un proyecto que fué elaborado 
en el domicilio del lng. Pastor Roauix.(27) 

La proposición, ofrecida por Roauix, reformada y aceptada por la asamblea 
como articulo 123, constituyó el conjunto de principios de protecci6n al trabajo mh 
avan:ado en ese momento a nivel mundial. 

Con estos ejemplos queda de manifiesto la lucha que los representantes de la 
dase obrera tuvieron que enfrentar, para que los intereses de esa dase quedaran 
comprendidos de una manera amplia en la Constitución de 1917. 

Por el mismo camino, la lucha que en el otro sector de la daM trabajadora, el 
campesino, tuvo que enfrentar no fué més eencilla. Al leenle et proyecto de Carran:a 
y eacuchar los diputados la iniciativa sobre el articulo 27 caUllÓ gran desilusión, 
porque no se abonlaban los grandes problemas del campo con profundidad. El 
articulo segula la linea trazada en 1857; fas innovaciones eran de Importancia 
secundaria: en tas expropiaciones la declaración de utilid8d pública, la haria la 
autoridad administrativa; incapacidad de las sociedades anónimas, civiles y 
mercantiles para poseer o lldministrar bienes ralees, con excepción de las 
sociedades de beneficencia, las cuales podrlan poseer los bienes ralees 
indispensables para cumplir con su objetivo; y la prohibición a corporaciones 
refigiosas y a los ministros de los cultos para administrar las in1mucior- de 
beneficencia privada. ( 28 ) 

De todos es conocido que el problema fundamental por el que el pueblo ae 
levantó en armas en 1910 fue la posesión de la tleml. Canana, para atenuar la 
fuerza de la rebelión :apalista, se ve en la necesidad de expedir la famosa Ley 
Agraria de enero de 1915. Ya en Q~taro, durante 1918, se pensaba que Carranu 
preeentarla un buen proyecto al respecto, mb no ocurrió asl, dejando sentir una 
gran desilusión en los diputadol constituyentes. 

En el animo de la mayor parte de los que lucharon con las armas se 
encontraba profundamente arraigada la convicción de que era Indispensable 
enfrentarse al problema de la tierra. Por lo tanto, es muy fécil entender el 
desconsuelo frente a la redacción del articulo 27 de Carran:a. Por esta razón, se 
nombró una comisión encargada de redactar un nuevo anteproyecto del articulo 27; 
se escogió al Lic. Andrés Molina Enrlquez para elaborarto. Su anteproyecto no causó 
mucho entusiasmo, por lo que se elaboró otro proyecto encabezado por el lng. 
Rouabc. 

El dictamen fué presentado el 29 de enero de 1917; lo firmaron Francisco J. 
Múglca, Alberto Roman, Luis 8. Monzón, Enrique Recio y Enrique Colunga. No 
obltante que dicho dictamen eiguió las lineas fundamentales del proyecto, se le 
hicieron importantes adiciones lf luego una baslca, al expiesar que la nación tiene en 
todo el tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que 
dicte el intern público. De ta milma forma se sentaron las .,__ que en materia de 
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minerla y de aguas corresponde a la nación el derecho inalienable e indestructible 
de su dominio. 

Otra adición Importante es la relacionada con la capacidad para adquirir el dominio 
de las tierras y aguas de la nación. Se agregó la incapacidad de las iglesias de 
cualquier credo para adquirir ese dominio. Otro cambio importante consistió en las 
adiciones para lograr con mayor eficacia el fraccionamiento de los latifundios. No 
faltaron las manipulaciones, en las que figuró Palaviclnl, para tratar de omitir lo 
relacionado con la cuestión agraria. Sin embargo, el congreso consideró de tal 
Importancia este asunto que se declaró en sesión permanente. 

El 29 de enero de 1917, ya en sesión permanente, se abrió del debate libre. El 
diputado Luis T. Navarro pidió la palabra para impugnar el pérrafo primero del 
artlculo 27 por no considerarlo suficientemente radical. Pidió que la comisión 
refonnara el inciso de manera que la nación pudiese vender porciones de terrenos, 
fijando la condición de que únicamente pasen de padres a hijos para evitar el 
acaparamiento .. ~spués intervino Juan de Dios Bojórquez, sellalando que el 
problema capital de la Revolución era la cuestión agraria. ( 29) 

Mlls adelante Bojorquez sellalaba: 
• Debemos justificar esta gran revolución, debemos justificar el 

derramamiento de tanta sangre humana, debemos demostrar que las 
promesas no fueron vanas y, por ello, se necesita, antes que nada, antes 
que otra cosa, fomentar la agricultura, crear la pequella propiedad, fundar 
colonias agrlcolas ". 

El diputado Jara también Intervino en los siguientes términos: 

" ... El grito de la tierra fue el que levantó a muchos mexicanos, muchos que 
antes permanecl an esclavos; el grito de tierra proporcionó el mayor 
contingente de la revolución; ese grito fué al que debemos que ahora 
tengamos la gloria de asistir a este congreso constituyente. Asl pues, 
sellares diputados, votad por el dictamen como lo ha presentado la 
comisión, seguros de que votareis por la verdadera libertad de la patria 
mexicana ".(30) 

Múgica también intervino y después de hacer una remembranza de los 
despojos de que han sido objeto los indios, concluye diciendo: " ... y vamos a dejar 
que eso se siga haciendo nadamés porque la ley lo permite? ¿vamos a consentirlo?, 
entonces ¡maldita revolución, mil veces maldita! si fuesemos a consentir esa 
injusticia ... si para que se haga justicia estorba la ley, abajo la ley ". ( 31 ) 

Las nuevas ideas que se apuntaban son importantes: se le asignó a la tierra 
una función social, ella debla ser un elemento equilibrador de la riqueza pública, el 
producto de ella debla redundar en una mejor vida para lodos los meiticanos; que se 
acabaran los latifundios para c1ue cada mexicano poseyera un pedazo de tierra que 
trabajar. 
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Los debates sobre el ertlculo 27 no tuvieron la relevancia como las 
discusiones sobre los artlculos 3o. y 123; las razones fueron: la falta de tiempo, que 
la batalla decisiva se habla logrado al discutirse el problema laboral, ya que el 
congreso habla aceptado la Idea de abordar los asuntos profundamente, 
desentendiéndóse de incluir en ellos preceptos reglamentarios, y que las personas 
més interesadas en el problema agrario hablan acudido a las juntas efectuadas en el 
domicilio del lng. Pastor RouaiK, donde hablan expuesto sus Inquietudes y de donde 
habla salido la base fundamental del dictamen de la comisión. ( 32 ) 

7.3.- LOS ASPECTOS POLITICOS Y SOCIALES MAS RELEVANTES DE LA 
CONSTITUCION DE 1917. 

La oposición que Carranza mantenla en contra de las reformas sociales, 
puede senalarse que en ningún momento fue tan clara como la demostrada durante 
el desarrollo de las sesiones del congreso Constituyente de 1916-1917; momentos 
en que la consciencia reformista llegó a adquirir grandes dimensiones entre los 
sostenedores del constitucionalismo principalmente los jóvenes identificados con el 
grupo jacobino. 

Se ha senalado que desde el levantamiento de Carranza, su movimiento 
estuvo orientado a reestablecer el orden constitucional, roto por el golpe de Estado 
de Huerta. Del Plan de Guadalupe se desprende que sus primeras Intenciones 
fueron quizás únicamente· reformar la Constitución de 1857 en aquellos puntos en 
que el Estado quedaba sustituido y regulado; se entiende que su propósito 
fundamental era constnuir un régimen presidencial fuerte, con la capacidad para 
orientar los esfuerzos del pals hacia una modemizaclón acelerada. Se comprende 
que la bandera por la que se hablan incorporado muchos al movimiento armado, que 
eran las reformas sociales, se contraponlan a los propósitos iniciales del 
constitucionalismo que habla sido el de restituir la Constitución de 1857; ahora 
quedaba claro que esta bandera no habla sido més que una medida polltica de 
Carranza para justificar y encabezar la lucha contra Huerta. 

Ante el rumbo que tomaron los acontecimientos del movimiento armado se 
presentaba un dilema para Carranza: si se querla y luchaba por un nuevo Estado, 
éste habrla que fundamentarlo sobre una base constitucional, y si se querla una 
nueva Constitución no quedaba otra que comprometerse con las reformas sociales a 
través o mediante la misma nueva Constitución. Ante esa encrucijada se deja ver 
que Carranza temió como ninguna otra cosa la posibilidad de que estas reformas 
escaparan al control del Estado. Se proponla alcanzar un régimen de derecho que 
diera permanente legitimidad al Estado, pero querla un Estado sin ataduras, libre de 
compromisos sociales. Sin embargo los planteamientos, la lucha y las exigencias de 
las grandes masas se hablan convertido en una fuerza incontenible que era 
necesario tomar en cuenta para controlarte, dominarla y encauzarte en beneficio del 
nuevo Estado. ( 33) 
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Al hacer entrega Carranza de su proyecto al Congreso Constituyente de 1917, 
manifestó que la Constitución de 1857 habla sido inexplicable por fa naturaleza 
abstracta que le servia de base; por ello él proponla fa organización de un gobiemo 
fuerte y sostenla fa necesidad de que fa conservación del orden coincidiese con fa 
legalidad. Afirmaba que fa conservación del orden ae harla una realidad positiva 
prestigiando al ejecutivo por medio de fa elección directa del Presidente y 
fortaleciendo con atribuciones que sólo Indirectamente podrlan ser fiscalizadas por et 
Legislativo; mientras que el apego a la ley se conseguirla estableciendo claramente 
fas funciones del Ejecutivo y respetando fa libertad de igualdad y fa seguridad de los 
derechos del pueblo mexicano. ( 34 ) 

De ese nuevo Estado surgido a partir de la Constitución de 1917, tres son los 
rasgos pollticos más importantes: la democracia representativa. la dictadura 
presidencial y el corporativismo. 

La nueva Constitución se Inspira en el liberalismo y, por elfo mismo, establece 
la Igualdad de · 1os · hombres ante fa ley y una serie de garantlas individuales, 
senafando además que la soberanla reside en el pueblo, quien fa ejerce por medio 
de sus representantes efectos mediante sufragio; que Implanta fa división de 
poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

El segundo rasgo del nuevo Estado mexicano, senafando el estabfeclmlento 
de una dictadura presidencial, parte del hecho que el Presidente de fa Repüblica 
tiene derecho de Iniciar leyes y de emitir decretos, lo que prácticamente lo é:onvierte, 
edemés de poder Ejecutivo, en otro poder Legislativo. Más aün, el Presidente tiene 
también entre sus facultades las de nombrar y remover las autoridades judiciales. De 
esta forma, los poderes del Ejecutivo son tales que absorben y hacen 
complementarlos del mismo a los otros dos poderes. Además, la soberanfa de los 
Estados se encuentra extremadamente limitada por la Federación, y esta se sujeta a 
los poderes discrecionales del Presidente. 

Como quedaron plasmados en la Constitución de 1917 los artlculos 27 y 123, se 
otorgan al Presidente de M6xlco facultades sin limite para legislar sobre las 
relaciones de propiedad y del trabajo, transformándolo en el "árbitro supremo" del 
pafs; siendo precisamente estas funciones arbitrales las que dan lugar a toda una 
estructura corporativa. Asl, por ejemplo, el derecho laboral que reconoce la 
existencia de las clases fundamentales de la sociedad capitalista, al igual que su 
antagonismo. y propone la vla constitucional para mantener regulada la lucha de 
clases. Por ello mismo, la conciliación de esos intereses encontrados se deja al 
Estado. 

Es una realidad que ias masas obreras y campesinas, elementos 
determinantes en el rumbo del movimiento armado, fueron encuadrados en 
organiiaciones pollticas ajenas a sus intereses y al servicio, en Oltima instancia, de 
sus enemigos de clase. Este movimiento se facilitó por el hecho de que los dirigentes 
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de estas grandes masas carecieran de una ideologla propia y se ubicaran dentro del 
horizonte Ideológico de la Revolucl6n Mexicana que es, a fin de cuentas, 
burgués.(35) 

Puede pensarse que Carranza, aún después de haber jurado el cumplimiento 
de la nueva Constituci6n, siguiera creyendo que incluir las reformas sociales en 
dicha Constitución era un grave error polltico. Sin embargo, lo verdaderamente 
notorio consiste en que el Congreso no sólo no aceptó la idea carranclsta del Estado 
de gobiemo fuerte, sino que le confirió poderes extralimitados que el primer jefe ni 
siquiera llegó a considerar. 

La concepción individualista liberal de Carranza no triunfó, a la manera cléslca 
europea, puesto que se le condicionó con las reformas sociales; pero més adelante 
se verla que su victoria habla sido totalmente en las condiciones mismas en que se 
Impuso, para un pals atrasado, del único modo que podla triunfar, es decir, 
conviviendo con las reformas sociales. Estas, antes de ser enemigas del 
Individualismo, lo garantizaron, lo protegieron contra el verdadero enemigo que en 
Europa estaba a punto de marcar un camino distinto: la revolución socialista. ( 36 ) 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Al tomar la decisión de realizar el presente trabajo.surgió la Idea personal de 
cubrir algunas grandes lagunas en cuanto a la comprensión de algunos hechos 
histórico-pollticos,no cubiertos a través de mi formación académica.correspondientes 
a la lucha armada conocida como revolución mexicana de 191 O. 
Considero que este periodo de nuestra historia es de fundamental importancia.ya 
que de él se derivan las estructuras económicas, .juridlcas, pollticas y sociales 
actuales. 

Con esta idea se han analizado los principales planes y programas pollticos 
surgidos entre 1906 a 1917; el objetivo planteado inicialmente fue llevar a cabo un 
anélisis e interpretación politol6gica,examinando su origen y trascendencia polltica 
nacional. Considero que el objetivo general se cumplió porque se analizaron dichos 
planes partiendo desde los antecedentes y necesidades que los originaron.su 
Influencia en la correlación de fuerzas existentes y su repercusión en el surgimiento 
de las instituciones actuales. 

Se reconoce, sin embargo, que debido a las muchas caracterizaciones que se 
han elaborado con respecto al movimiento armado de 1910,no pudieron ser 
abordadas algunas de estas con la intensidad y profundidad requeridas. Empero, 
creo que las consideradas como las más importantes por los estudiosos del tema, si 
se abordaron de una manera satisfactoria. 

La hipótesis manejada al iniciar esta investigación establece que los planes y 
programas, surgidos en el periodo de 1906 a 1917, se originan y tienen consenso 
conforme se desarrolla a nivel nacional una correlación de fuerzas polltico-militares. 
La hipotesls pudo ser comprobada en el desarrollo del trabajo al analizar el programa 
del Partido Liberal Mexicano, su influencia en el estallido de los primeros 
movimientos que desembocaron en la lucha armada de 1910, hasta la incorporación 
de muchos de sus planteamientos en la Constitución de 1917. Pudo comprobarse 
también a través del análisis de los planes de San Luis y el de Guadalupe y del papel 
que jugaron los maderistas, más tarde los constituclonalistas, frente al Plan de Ayala 
y al Pacto de Torreón, asl como la fuerza militar encabezada por Zapata y Villa.hasta 
desembocar en el gobierno convencionista. Pudo, asimismo, ser comprobada en los 
debates del Congreso Constttuyente en la correlación de fuerzas entre el grupo " 
renovador" y el grupo jacobino, para lograr incorporar en la Constitución de 1917 
preceptos sociales que la convirtieron en una de las más avanzadas del mundo. 

Quiero reconocer que por falta de tiempo, de recursos y de disponibilidad para 
acudir a una mayor cantidad de bibliotecas y hemerotecas, o fuentes de información 
más extensas, el trabajo presenta algunas limitaciones; si bien es cierto que nunca 
se quiso descubrir o incorporar nuevos conceptos y caracterizaciones a los ya 
existentes de la revolución mexicana; si se pretendió abordar el periodo analizado 
con un enfoque diferente a los existentes, con un enfoque politológlco. 
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Se ha senalado que los triunfadores son los que escriben la historia de un 
país, en el caso de México, desde el proceso de transformación del porfiriato al 
triunfo de la llamada revolucfón de 1910, no fue la excepción . Los grupos que 
lucharon durante el período de 1910-1917 y que finalmente tomaron el poder, para 
justificar su actuación y erigirse en los más grandes promotrores del desarrollo social 
en México, han establecido que el porfiriato fue, en esencia, la negación del proceso 
histórico de México; ya que careció de un programa y se fincó en la egolatría, 
traicionando los ideales de la Reforma que simuló heredar, arrastrando al país a un 
capitalismo sobreexplotador y dependiente; el porfirlato era un sistema que no se 
resignaba a su derrota, un sistema que se revestía de nuevas formas, permitía que 
el conservadurismo y la tendencia aristocrática volvieran por sus fueros. Agregan 
también que el porfiriato, al enfrascar al país en la economía del capitalismo 
dependiente, provocó su propia caída con el choque de esa economía anacrónica y 
la que anhelaba con tendencia liberal sectores importantes de la pequena y, sobre 
todo, la gran burguesía. 

Los grupQS triunfantes siguen sosteniendo aún que la época surgida a partir 
de la revolución constituye, por sf misma, una etapa histórica que vino a transformar 
radicalmente al pals, cambiando las estructuras de poder e incorporando a la clase 
trabajadora a niveles superiores de bienestar social. 

Desde la revolución de Ayutla que llevó al poder al Partido Liberal y, 
consecuentemente con ello, la puesta en práctica del programa liberal, que 
significaba la organización del desarrollo burgués del país; como en toda lucha de su 
periodo en ascenso, la apenas naciente burguesía mexicana tuvo que recurrir al 
apoyo de las masas y a los métodos jacobinos para barrer las instituciones y las 
estructuras heredadas de la colonia que impedían el desarrollo. 

Como pudo observarse, desde el surgimiento y puesta en marcha de las leyes 
de Reforma, el sentido de aplicación de éstas no fue la del surgimiento de una nueva 
clase de pequenos propietarios en el campo, sino una nueva concentración 
latifundista de la propiedad. Las comunidaddes indígenas fueron fraccionadas en los 
anos siguientes al surgimiento de dichas leyes de Reforma, los latifundios crecieron 
en forma desproporcionada, acaparando una gran cantidad de las tierras de los 
pueblos indígenas, convirtiendo a los campesinos en simples peones de los 
terratenientes. 

El objetivo de la nueva concentración de la tierra no era sólamente constituir 
grandes latifundios, sino también disponer de jornaleros libres, carentes de toda 
propiedad fuera de su fuerza de trabajo. Las anteriores características son las que 
algunos autores han tomado en consideración, para denominar como una forma 
atrasada de penetración capitalista en el campo mexicano la dictadura de Porfirio 
Dfaz. 

Las diferencias entre porfirlato y revolución desde luego que existen y son 
notables; sin embargo, éstas no afectaron de una manera profunda y drástica las 
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relaciones de producción y el desarrollo económico para hacer una separación 
tajante entre una etapa y la otra, más bien puede establecerse que, con diferencias 
y semejanzas, ambas pertenecen al mismo proyecto histórico, consistente en el 
desarrollo del capitalismo. 

Si bien no se trata de justificar la dictadura de Porfirio Diez, si es entendible 
6sta en el marco del desarrollo del capitalismo. Al asumir Porfirio Diez el poder, el 
atraso del pals era tal que fue necesario buscar los mecanismos adecuados para 
crear o hacer llegar riqueza al pafs, para sacarlo adelante del atraso en que se 
encontraba. Para ello, si la riqueza no se encontraba dentro del pafs, habrla que 
buscarla afuera, en aquellos paises con un alto grado de desarrollo e invitar a los 
capitalistas a invertir en nuestro pals, brindándoles protección y seguridad. Para 
cumplir con estos elementos se hacia necesaria la instauración de un gobierno fuerte 
que protegiera sus intereses: se hacia necesaria la instauración de una dictadura, 
pero una dictadura diferen•e a las tradicionales, con un poder absoluto, pero 
protector de la clase capitalista. 

El doble papel que jugó la dictadura porfirista en el régimen de priliilegio 
consistió en abrir nuevas posibilidades de empresa para los sectores que componlan 
la clase dominante, incluso atrayendo al capital extranjero, y el sometimiento de las 
clases populares al servicio del gran capital. 

Los primeros y serios intentos por cambiar al régimen durante la dictadura 
porfirista la encontramos en la corriente floresmagonista y en la organización del 
Partido Liberal Mexicano, en 1906. 

El magonismo, como corriente polltica e ideológica, y la organización del 
Partido Liberal Mexicano, que llegó a convertise en una organización de masas, y la 
publicación del periódico "Regeneración", que a lo largo de 18 anos instrumentó 
periodisticamente una polltica, son los tres elementos inseparables y 
complementarios que definen la tendencia politica de masas más radical y más 
coherente de las que confluyeron en el movimiento armado de 1910-1917. 

Es a través del magonismo que, por primera vez en forma masiva en 1903, se 
lanzaron consignas antirreeleccionistas que serian la bandera del movimiento 
maderista anos más tarde. Es también el programa del Partido Liberal de 1906 la· 
plataforma de reivindicaciones que formuló el contenido social del proceso 
revolucionario e inspiró los principios fundamentales de la Constitución de 1917. 

Generalmente el magonismo, para su estudio y análisis, ha sido abordado 
casi siempre desde la concepción de los triunfadores del movimiento armado, la 
concepción maderista-carrancista-obregonista, lo que limita las verdaderas 
dimensiones de esta corrinte de pensamiento, senalando como su principal debilidad 
la intransigencia del Partido Libere! Mexicano. 
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Para un análisis profundo se hace necesario ubicar dos grandes corrientes 
dentro del movimiento revolucionario que definieron su curso: una, Identificada como 
revolucionarla radical, representada por Zapata y Villa; la otra, conciliadora, 
representada por Madero, Carranza y Obregón. En este contexto, los estudios 
realizados desde el punto de vista "oficialista" únicamente encuentran en el 
pensamiento magonista al precursor ideológico cuyo papel más importante se 
reduce a haber creado las condiciones ideológicas para el estallamiento del 
movimiento revolucionario de 1910; por otro lado, con un sentido més critico, debe 
verse al magoniamo no solo como precursor, sino ademés debe descubrirse el 
germen inmaduro de una ideologla y una polltica auténticamente revolucionaria, que 
pudo cristalizar plenamente, pero que finalmente fue derrotada. 

El magonismo, dentro de su desarrollo histórico, estuvo marcado por varias 
etapas: la primera estuvo comprendida por la Idea de la restauración de la 
democracia, inspirada por la ideologla del liberalismo clésico, despertando el esplritu 
clvico del pueblo para reestablecer un régimen de libertad; en una segunda etapa 
sostuvo la prOP,ue~ta de un cambio polltico la sustitución de la administración 
porfirista por una administración democratica y sus armas de lucha fueron la difusión 
de ideas y la educación clvica; en esta segunda etapa todavia no surge la propuesta 
de un cambio violento y revolucionarlo. 

Hacia 1904 se ubica una nueva etapa en el magonismo, en que la polltica se 
orientó a organizar la lucha por la transformación revolucionaria del Estado 
mexicano. La propuesta no era solo ya la sustitución del régimen de Diaz, sino la 
transformación del sistema social. La táctica de lucha hasta esta etapa habla sido 
con base en el derecho; a partir de entonces se constituyen las agrupaciones 
secretas para luchar por cualquier medio. 

Para 1910, en razón del levantamiento maderista, el magonlsmo delineó 
nuevamente su polltica. El maderismo, con su bandera de anlimieleccioniamo, 
basaba su lucha en un simple cambio en el goblemo, dejando a un lado las 
aspiraciones sociales. En estos momentos el magonismo entiende que debe luchar 
no sólo por la libertad polltica sino tambien por una libertad económica. Esta última 
etapa del magonlsmo, que se sitúa después de 1911, se definió ideológicamente con 
un peculiar anarcosindicalismo, mas o menos matizado e Influenciado por el 
socialismo cientlfico. 

Mientras el maderlsmo y el carrancismo buscaban llevar al poder a los jefes 
máximos de la revolución para posteriormente, restablecida la paz y desarmado el 
pueblo, cumplir sus promesa, el magonismo consideraba en el pueblo no sólo la 
fuerza material de la revolución sino la razón misma de esta lucha. 

Fue después de 1914 cuando finalmente decayó el magonismo: su sectarismo 
frente a otras fuerzas revolucionarlas y su incapacidad para realizar alianzas de 
manera flexible, condicionado por su incapacidad ideológica de pensar en términos 
de la creación de un nuevo Estado por sus criterios anarquistas, fue incapaz de 
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entender que el poder polfllco es la expresión concentrada de la vida económica y 
social, el principal recurso para defensa de los intereses reaccionarios. 

Un elemento mlls del fracaso del magonismo consistió en que éste no iomó 
en consideración la nececidad de unificar plenamente la dirección politica con la 
dirección militar del movimiento; hay que entender que el papel que jugó el 
magonismo en este sentido, de sólo lanzar consignas y directrices a partir de un 
centro puramente polltico y, mlls aún en el exilio, conllevó su fracaso para 
convertirse en director del movimiento. 

Finalmente, puede establecerse que el fracaso de las aspiraciones 
magonistas es inseparable de la derrota de las fuerzas que més consecuentemente 
representaban los intereses de los campesinos incorporados al movimiento.el 
zapatismo y el villismo, y que los intereses que se vieron frustrados no fueron en sr 
los intereses del magonismu, ni siquiera aún los del anarcosindicalismo en el cual se 
habla convertido el magonismo en los últimos anos, sino en general los intereses de 
las clases trabajadoras 

Con respecto a Madero y su papel dirigente en la primera etapa del 
movimiento armado de 1910, debemos senalar que pueden encontrarse pocos 
elementos que puedan identificarlo con una ideologla realmente revolucionaria. En el 
desarrollo de este trabajo, al analizar el plan de San Luis Potosi promulgado por 
Madero, se puso de manifiesto que dicho Plan únicamente contiene aspectos de tipo 
¡Íolltico, nada que se refiera a cuestiones económicas y sociales; sólo hay una 
pequena parte del Plan que aparenta contener aspectos de tipo social, que es el 
referente al capitulo 3o, pero en la realidad el contenido de este capitulo solo 
encierra promesas para hacer creer al pueblo en general, y al campesinado en 
particular, que se llevarla a cabo una verdadera reforma agraria, que núnca se 
cumplió. 

Por lo expresado en el Plan de San Luis Potosi, para Madero el problema de 
la tierra ocupaba un lugar secundario en los problemas del pala; para él los 
verdaderos problemas eran de tipo polltico, mientras que los problemas de tipo 
social parecfan no existir o ser sólo un remedo de los verdaderos problemas 
pollticos; la dictadura, entonces aparecla como el único y verdadero mal del pala, por 
lo que al hacer desaparecer esa dictadura los verdaderos problemas del pals 
desaparecerlan con ella. 

Si bien Madero no ignoraba la gran problemática económica y social que vivla 
el pals. nunca fue consecuente con el reconocimiento de esos problemas para las 
masas populares. Con respecto a la propiedad de la tierra una declaración suya nos 
refteja claramente su posición con respecto a este problema: 

Madero no buscaba una transformación, sino una reestructuración y 
corrección de las fallas surgidas en el sistema polltlco de la dictadura; aceptaba 
como dadas definitivamente las bases materiales del desarrollo del pala, pero tal 

"' 



desarrollo debla coronarse con un régimen democrático; no deseaba nuevas 
relaciones sociales, como tampoco una nueva forma de Estado, sino únicamente un 
cambio de personas en el gobierno. 

Después de los tratados de Ciudad Juárez, la clase trabajadora se convenció 
aún más que " el sufragio efectivo y la no reelección", enarboladas por Madero no 
sirven de nada para cambiar su situación económica y se resisten al control que los 
nuevos gobernantes quieren ejercer; es asl como continúan su lucha pese a todos 
los esfuerzos legales, militares y politices hechos para desarmarlos y dejar la 
defensa de la revolución en manos del mismo ejército que poco antes sirvió a la 
dictadura. 

En marzo de 1913, contra la dictadura militar de Huerta, aparece Venustiano 
Carranza, latifundista del norte del pala, anteriormente senador en el régimen de 
Dlaz, secretario de guerra en el gabinete provisional de Madero y, posterionnente 
gobernador del Estado de Coahuila, quien llama a la resistencia con la proclamación 
del Plan de Guadalupe, plan que se ubicó todavla por debajo del programa de 
Madero, no nombrando siquiera con una palabra al proletariado industrial y al 
problema agrario, ya que se redujo a la renuncia del dictador y al nombramiento de 
Carranza como primer jefe de tas tropas que luchaban contra Huerta, integrando el 
ejército constitucionalista. 

Aunque el carrancismo cultivaba una retórica mucho más radical en sus 
planteamientos sociales, se apartaba en realidad muy poco del conservadurismo 
económico de Madero; conservador y tradicionalista en lo poHtico, Carranza prefirió 
rodearse de hombres de su misma tendencia; los verdaderos revolucionarios nunca 
gozaron de su confianza; liberal en el sentido económico del término, sostenla los 
principios fundamentales del capitalismo. 

Para el carrancismo la revolución se concibe como una simple defensa y un 
mayor desarrollo de la superestructura poHtica, mientras que para los verdaderos 
revotucionarios, como los del Partido Liberal Mexicano, el cambio de la 
superestructura tendrá que darse por el desarrollo popular que se conquiste en la 
base económica. 

Carranza era un politico que conocla con profundidad los manejos de la 
polltica mexicana; a diferencia de Madero, sabia que hacia falta algo más que un 
cambio de hombres para transformar a México. Tanto los discunios de Carranza, 
como los de Madero, exhaltaban ocasionalmente las virtudes de la democracia; sin 
embargo, a diferencia de Madero, Carranza sabia que sólo un hombre fuerte podrla 
gobernar a México y conducirlo al desarrollo del capitalismo; consideraba que este 
pals requerla de un mando fuerte, firme y vigoroso del tipo que Porfirio Dlaz ejerció; 
erala que solo un gobierno fortalecido y poderoso podrfa hacer cum)llir las leyes y 
sacar adelante al pala. 
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Desde la calda de Huerta y ante la intransigencia de los ejércitos de Villa y 
Zapata, con los cuales era Inevitable un enfrentamiento, Carranza se ve en la 
necesidad de lanzar un programa de refOrmas sociales, con el cual pudiera mantener 
e Incrementar su control sobre las masas y prepararse con éxito para dar la batalla a 
villlstas y zapatistas. Estas medidas adoptadas encajaban muy bien en el privilegio 
existente durante el régimen porlirista, sin poner en riesgo el principio de la 
propiedad privada sobre los medios de producción; esta Idea de la defensa de la 
propiedad privada también recibió una aceptación sin discusión de los llderes 
campesinos involucrados en la lucha. 

Las grandes masas campesinas luchaban generalmente por necesidades 
sociales imnedlatas, en la mayorla de los casos demandas de tipo local; en su lucha 
no se conciben programas ni proyectos a nivel nacional; generalmente se Incorporan 
a la insurgencia en respuesta a los atropellos y despojos de sus tierras; por esta 
razón es que ni los campes ·nos, ni los obreros pudieron ir més allé de sus Intereses 
inmediatos, ni crear una ideologla propia que los organizara al margen del 
maderlsmo y el carranclsmo. SI su lucha se limita a conquistas de tipo local, es 
entendible también, asimismo, que no exista una idea cabal y completa del tipo de 
sociedad a la que se aspira, como tampoco el surgimiento de un nuevo Estado. 

Zapata y Villa, como máximos representantes de la lucha campesina, por 
largos anos representaron la resistencia al proyecto de Madero y, mas tarde, al de 
Carranza, con respecto al problema de la tierra, gozando cada uno de ellos en sus 
respectivas reglones de un amplio apoyo popular. Empero, el que ninguno de los dos 
se haya separado de sus reglones, proyectando su lucha a nivel nacional, nos refteja 
ampliamente la limitación de su lucha. Su aversión y odio por los terratenientes 
ninguno de los dos supo transformarlo en un programa coherente contra el 
capitalismo, de donde se desprende que eran antiterratenlentes pero no 
antlcapitalistas. Més de manifiesto quedaron los puntos débiles del zapatlsmo al 
expresar que la revolución aceptaba de buen agrado al Industrial, al comerciante, al 
minero, al hombre de negocios y en general a todos los elementos activos y 
emprendedores que abren nuevas vias a la industria y proporcionan trabajo a 
grandes grupos de obreros; aún después de los trabajos de la Convención de 
Aguascalientes, para el zapatismo solo el hacendado, el terrateniente, era el 
enemigo de la revolución, et creador de la miseria nacional, error que circunscribió 
regionalmente al movimiento campesino del sur hasta impedir que se conviertlera en 
un movimiento nacional y luchar por la conquista del poder polltlco, objetivo que en 
el tondo ni siquiera se llegaron a proponer y que cuando lo tuvieron, a rafz de la 
Convención de Aguascalientes, no supieron que hacer con él. Incluso entre Villa y 
Zapata existe una gran diferencia con el mismo problema de la tierra; para zapata en 
el sur, donde exlstfa una gran cantidad de comunidades agrarias despojadas, lo 
fundamental era devolverles la tierra; mientras que para Villa, en el norte, donde 
abundan las haciendas, lo fundamental era dividir dichas haciendas. 

Si el sueno de Zapata se cifraba en devolver sus tierras a los campesinos de 
Morelos, con gran arraigo en sus pueblos, el de Villa era dar la tierra a los peones 
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desarraigados del norte. Para Villa el problema de la tierra no era un problema de 
pueblos o comunidades, como para Zapata, ya que el problema agrario era de la 
pequena propiedad. Por estas razones es admisible decir que hubiera bastado hacer 
entrega de tierras a los campesinos para que estos dejaran de ser zapatlstas o 
vlllistas. 

Por ello mismo se ha Insistido que Villa y Zapata no lucharon por el poder 
polltlco, estando su lucha limitada desde su nacimiento, jugando un papel que 
consistió fundamentalmente en empujar a la revolución nacional, lidereada por los 
constitucionalistas, hacia el agrarismo. 

Al no unificar sus criterios y fuerzas, los villistas y zapatistas facilHaron el 
avance y, finalmente, el triunfo de los carranclstas, quienes impusieron sus criterios 
en la Constitución de 1917, que nos rige hasta la actualidad y con ello el tipo de 
Estado que Carranza se propuso; esto queda demostrado sobre todo en los artlculos 
27 y 123 de la Constitución, considerados como los más avanzados y de un gran 
contenido social,. Asl, en el articulo 123 que contiene la declaración de los derechos 
de los trabajadores, está impllcfta la Idea de un Estado que si bien aparenta ser 
neutral, en la realidad es una entidad que determina todo y que funciona como 
mediador entre el trabajo y el capltal. 

Como quedaron suscritos los articules 27 y123 en la Constitución, le otorgan 
al presidente de México facultades sin llmfte para legislar sobre las relaciones de 
propiedad y del trabajo, de donde se desprenden poderes extraordinarios. 
Finalmente, podemos senalar que los revolucionarios tomaron el poder con la 
finalidad de abolir el sistema de privilegio que impedla el libre desarrollo de la libre 
empresa, no asl en contra de la propiedad privada. 
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PROGR.<MA DEL PARTIDO LIBERAL 

MlldclnOI' 

U Junfl Org1nladot11 dll P1rtldo Llbenll Mbic:l:no, en nombre del partklo que tepf"4tnla, PfOCllma ~ el 
llgulonto 

PROGR.<MA DEL PARTIDO LIBERAL 

EJrpoolcl6n 

Todo Plrtldo poUHc:o que lucha por 1IC1nur lnf!u1na. efectiva en 111 direed6n de lol negocios p1lbHco1 de su Plfl nt6 
obligado a decilrar 1nte el puebk>, en forma cil111 y pred:la, cu•5'1 son lo• ide1Jta por que luch1 y cu1I el progf'9l'nl que M 
propone lltv1r 1 la prtctlcl, en cno de ur flvOIKido por ll victoria. E1te debtr puede contldtrarse hni. eomo 
convenllncl• pn lot partidos honradol, pun Mndo lut propólllo1 JuttOI y btMfk:ol, M atrMrtn irxf~ lu 
almpatfn de muchos dUUdlnoa que Pll'll lotllntdoa M 8dherirtn 11 partido que en laln propólltoa M inlPfa. 

El P1rtido Llbll111I, dlsperudo por In ptfMCUCbnH di 11 Dictadura, <Nbll, Clll agonlHnte por muchO lilmpO, h.I k>grado 
rah1ceru, y hoy r6pid1mente N organiza. El Partido Liblr1l luch8 contra el dnpotlUno reln1nte hoy en nueltrl p.ttrla, y 
seguro como "'' de trlunhlr al fin 1obt9 ll Oé:lldura, contidlr• que p es tllmpo de decl1111r '°*'1nsmtnW ante el pueblo 
mexk:lno MIH aon, concq~nte, k>I anhelol que M propone rHliHr cuan® log'9 obtener &11 inftuencll que N prettnde 
en &I orilntadón de los deltino1 n1doN1il1. 

En consecuencia, el P1rtido Liberal declara que lut aspiraciones ion In que constan en el algultnte Progt'lma, cuv• 
rHNudón 11 fftlictarnenle obllg1toria pua el Goblemo que H establezca la cafda de 11 OlcUdura, aiendo tambitn e&trt:ta 
obliga~ de loa mlembrot dfl P1rtldo Liberal....,., pQf el cumpllmiento de eale progranm. 

En loa puntos del Prog'8ml' no eonst1 sino ttqutllo que p.sra ponerN en pl6cfice 1m.rita teformaa en nunlt8 Legllltdón o 
~ IÑdtllll del Gablemo. Lo qu. non mH que un princi¡»o, lo que no puede drlcrWrM. sino drlbe...,...,,..,,. en 11 
condendl de loa hombrt:I libera5H, no figura en el Programa, porque no hly obtfto pira elo. Pct fltlmplo, liltndo 
rudlmenllrlos principios de liberallamo que el <JotMtmo debe sujellrH 11 cumplimlento de la Ley e Inspirar lodot 1u1 act09 en 
el tÑen del pueblo, se sobreentiende que todo fundonario liberal 1ju1Wt 1u conduc:l.I a elle prineiplo. SI el fundonatlo no H 
hombre de conclencia ni aiente respeto por la Ley, 11 vlolafi, 1urtque en el Program1 del Pattldo Llb«al M ponga una dtusull 
que pl'9Vengl dnempeft1r con hOnradu loa puttlot pilblk:ol. No u pUlde dea9ttr que el Gobierno ua hOMldo y jUlto: tal 
COA uldrfa tobt1000 cuaooo todo el COftilunto di 11• leyft, 11 definir lu altl>udonn del Gobierno, la Mflllln con baltlinte 
claridad el ctmlno de la hOnfadez; pero para conseguir que el g~mo no M mparte de ... camlno, como '""chol lo han 
hlc:ho , soló hay un medio: la vlgll1ncla del puftao sobre 1u1 m1nd1t1rlo1. denunciando au1 milos 
ldot y exigllndoll1 ll mts eatrecn.a rqpontMUldld por cualquier fllla en el CUf11>11miltnto de 1us debom. Loe ciudadanos 
deben comprender que 111 1lmplu deeletadonu dt ~lol, por muy altos que 6llOI u1n, no blata Plrl fofmlr buenoto 
QOb$amo1 y evitar tlr1n111; lo prlnelp1I e• la acd6f1 del pueblo, el ejercicio de civlilmo, /1 lntetwnción de todos en /a cosa -· Antes que deelar1r en Hte Programa que el Gobltmo sett honrado, que M inap(renll en el bien püblico, que lmpartlrt 
~ Justlcl1, •le.," prefe~le Imponer a loe liberales la obllgacl6n de velar por el cumpllmiento del Progra!T'lll, para que 
al l'KUerdln conUnuamenle que no deben fiar dem111do en nunglln Gobiemo, por ejltmpllr que •parezca, sino que deben 
vlgilarkl para que Jiene 1111 debere1. i=1ta es 11 llnk:a m1nera de evitar tlranr11 en lo Muro y de 1aegurerse el puebtl el goc. y 
aun.nto de loa benefidol que conquiste. 

Lot puntos de esle Programa no ion ni pu.den Mr otra cou que baM• genetllu p1t1 lmplllntación de un sfltema de 
Goblemo verd1derarnente democrlltlco. Son la condfaación de les prfnclpales 11plr1clone1 del pueblo y responden a IH mta 
graves y urgentes neoeaktades de 11 Palria. 

H• akfo precllo limit•tH a puntos gene115H y evitar todo detalle, para no hacer difuso el Programa, ni darte dlmenslonu 
e111Qerld11; pero lo que en e1 const1, bHta, sin embargo, para dar a conocer con toda c/arid•d lo que se propone el P1rtldo 
Liberal y lo que realizara tan pronto como, con l1 eyud1 del pueblo mulcano, logre trfunf1t definitivamente sobre la DicUdufl. 

Onde el momento que se conelderan Ilegales lod11 la1 reforma1 hechas 1 la Constitución de 57 por el Gobiemo de Porfirio 
O/u, podrla p1rec:er lnneoesarfo declarar en el programe de la reducción del periodo pteddend.r a cuatro afto1 y la no 
l'Mlec:clón . Sin embargo, 1a11 t1n lmportanl11 estos puntos, y fueron propuestos con tal un1nlmidld y empefto, que te h1 
con1idlrado oportuno h1c::erlos const1r expreumenle en el Progr1ma. Ln ventaj11 de la 1ffem1bllldld en el poder y lat de no 
entrtgar 6111 a un hombre por un tiempo dem.11ido largo no necesita demostrarse. La Vicepresidencia, con 1111 modificaciones 
que ex~aa el •ttlculo 3; es de notoria utllid1d, pues con ella las falt•• del Pmldent9 de ll Repllblica u cubren desde luego 
legal y paclfieamente, sin l.u convulalonet que de otra manera pudier1n regill'8M. • 

El MMclo militar obligatorio es un tiran/a de lit mts Odio111, incompalible con loa dertctlot del ciudadano de un Pll• libre. 
Esta tlranl1 te tuprime, y en lo futuro, cuando el Gobierno Naclon1I no necesite, como la 1ctu1I Dictadura, tan111 bayonetas 
que lo so1tengan, aerjn libres lodos los que hoy deHmpef11n por /1 fuerza el 1ervleio de 111 1rma1, y 16&o permanecsnlln en el 
E,,.rcito los que 111 lo quieran. El E~rcito futuro debe Ht de ciudldanos, no de fotzadot, y para que la N1clón encuentre 
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1 
1ald1dos volunt1rios que /a sirvan, deber¡!¡ oftecel1e1 una paga decente y deber• suprimir de la ordenanza militar e11 dureza, 
eM rigor brutal que estrujl y ofencSe la dignidld hum1na. 1 

Las m1nlfe1tadonea del pen11mlento dtbtn Hr ngrldll p111 un Gobltmo liberal dt verdad; 11 liblrtld de p1llbtl V de 
PfWMH no debe lt'ntr re1trfcclone1 que h1111n Inviolable al Gobierno en ciertot C11101 y que permQin 1 lol fun~n1rio1 aer 
Indignos y corrompidos tuer1 de /1 vid1 públic8. El orden pUbllco tltne que ser ln1t1et1ble bljo un buen Gol»lmo, Y no habrj 
periodl1t1 que quieta y mucho menos que pueda lurblrfo sin motivo, y 1un cuanto a. vld1 privlda no ti9ne por q"' rupetatH 
cuando se rel1clon1 con hechos que can bajo el dominio público. Pera 101 C1lumni.dort1, chantajltt111 y otros 'plcaro1 que 
.t>usen de e1ta1 libertades, no flllarin severos castigos. 

No se puede, sin f11lar a la lguald1d demoer•llca, eslablece tribun1le1 especlaln p1r11 Juzgar lo• delitos di 1mpfenta. Abolir 
por un1 parte el fuero mllitar y est1blecer por otrai el perlodfstJco, "'* obrar no democriticl sino caprichosamente. 
Elt.blílcid'H •mpllas libertades para I• prenH y 18 palabra , no cabe ya distinguir y favorecer • lol deUneuente• dt eate 
otden, los que, por demi1, Hrán muchos. Bajo loa gobilmo1 populares, no hay delito• de imprent•. 

La 1uprui6n de 101 tribunales mmtares 11 una IMdld• de equidad. Cuando H quiere oprimir, htcer del ~Ido 'un ent9 afn 
def9Choa, y m1n1ener10 en una Mrrem H1Vldumbf8, pueden ser ú!ilea estos tribunales con au HVeridad exl09fld1, con au 
duren Implacable, ~n 1u1 tremendo• e1sli;o1 para 1.1 mil ligera fatta. Pero cuando H quiere que el mHitar '911ga faa mlsmu 
liber19de1 y derecho• que lo• demil ciudadanos, cuando H quila a 11 disciplina •M rigor brutal que 11claivizll a 509 hombres, 
aiancto se quiere dignlfar al soldado y a la vez robuateoer el prestigio de la 1utoñd8d civil, no deben dljarH 1ubllat9nlH loe 
tribunales militares que han sido, por lo gener11, fÑI fn1trumenlo1 de opret!On que garantla de justicia. Sólo en tiempo de 
guerra, por lo muy etptC11l y grave de IH clreun1tanci11, puede autorizarse el funcionlnUlnto de nos tribun1tea. 

Rnpecto • tos otros r:iuntos, sobre la J)9n1 de muerte y 11 respon11b11idld de los fruncionlrios, Hrla odoto demo1lrlr su 
QH\ftnlencil, que 111t• a 18 vlstai. '

1 
Lll ln1trucd6n de I• nll'lu debe red1m1r muy ear;iecialmente 101 ciudadanos de un Gobltmo que verdaclerarnenM anhele ef 

engrandeclmlnlo de 111 P1tril. En Is escu.111 primari8 ntt la profund• bise de I• grandezs de lot pueblOI, y puede dedrae que 
la• meforea lnstituclon.1 poc:o v1Sen y elt6n en J>9llgro de perd9rse, 11 11 llldo de en.1 no axlt.ten mllftiplea y bMn •tendida 
NCUelll en que H tomwn loa ciudadano• que en lo futuro deben velar por nu ln1t1tudonel. SI queiwmot q119 nuestro• hijos 
guarden Incólumes IH c:onqul1t11 qU9 hoy par1 ellos h1g1mo1, r:irocursremo1 lluatr1rlOI 'I educarlo• en el cMlmo ,i el amor• 
todn In líbtrtadn. 

AJ auprimltM las eacuell1 del Clero, M impone imprncindiblemtnte para el Gobierno la obllgld6n de 1upllrl11 lin tlrd1nu, 
PI,. que 11 proporción de escuelas e•lltentn no dllmlnuy1 y 101 clericales no puedan hacer cargos de que M ha Pffiudlcedo 
le ln1trucdón. La neonldld de c:rear nuev11 escuela• haat1 dotar •I p1l1 con tod11 l11 que redime su pobtld6n ncCÑr 111 
1'9COn008rj 1 primera vlats lodo et que no sea un enemigo dtl r;irogrno. 

Par. logr1r que ta lnatrucción l•lea M imp1rte en lodu lis escuelu sin ninguna nc.pdOO, conv61ne reforz1r la ~ón 
de las "c:oela1 p1rtieullru de ajustar 11tndlmlnle sus progr1ma1 • Jos ot'ieille1, nllb'9dendo mponaabllldldff y pen1s 
Plr. lol rY!Mltt'OI que falten • eate deber. 

Por mucho tiempo, la noblr profesión del m-elltlrio h1 sido de 111 mi• de1predad11, y esto solamente potque H df la• peor 
P9Qlda. Nadie de1conocs el m6ri1o de asta protni6n, nadie dej• de deslgnartll con loe mi• honrosos epftetos; peto, al milmo 
Ulmpo, n1dle respeta la Yetdad ni gu1rd1 ltlnci6n a lo1 pobres rnaettros que, por lo muqulno de sus sue1doa, tienen que 
vivir an lamentlbles condiciones de Inferioridad 1oclll. El porvenir que se ~ a 19 jwentud que 1brata el m-ai.teno, la 
compena1clón que H btfnd1 a los que lllnwnoa abne¡ldos ap61t°'81 de 11 enterianz1, no aa otra cou que mal disfrazada 
miseria. Esto ea lnju110. Debe p1g1rae a 101 maestro. buenos sueldos como So "*9C8 su labor; debe dignificarse el 
profuorado, procurando a 1u1 mle~ el medio de vtvirdec:en1emente. 

El enaet11r rudimentos de artes y oficios 1n la• escuelas a~•tumbra 11 nlfto a ver c:on n1tureUd9d el ttlbajo rr11nual, 
despierta en " •fic:ión a dicho trabajo, y lo PflPl:ta desarrollando 1u1 1ptitudft, par. 8doptar mil larde un ol'ido, n11for que 
emplHr l1rgos allos en ll conqult.la de un titulo. Hsy que combatir desde la etcuela ... dtapreclo arisfoetjto hlci8 •I tr1bljo 
manual, que una educsc/ón vlcio11 ha imbuido a nuestra juventUd; hly que fonnlr ltlbljadorH, fKIOl91 de producción 
efediva y útil, mejor que Miiores de pluma y de bufete. En cuan lo a 11 ln1trucd6n multar en lat escuela•. H hace conveniente 
p1r1 poner a lo• ciud1d1nos en 1ptitu1 de presentir 1u1 servicios en la Guardia NICional, en 11 que 161o perfedoNrjn 1u1 
conocimientos rnllitarea. Teniendo lodos loa ciudadano• estos conoc:lmientos, podrtn defender• la P•tria cu1ndo sea preciao y 
h1rin Imposible el predominio de los told.clos de s>tOfe•IOn, ea decir, del milit•riamo. La preferencl1 que se debe r;ireHntsr a I• 
lntrucdón clvle1 no necesita demostrarse. 

Ea Jnl)tiJ declaf8r en el Progr1m1 que debe darae preferencl1 al meJdClno sobre el ext11njero, en lgulJdld de circunllsnciaa, 
pues nto Hit Y• consignado en nuntt8 Conalituc:ión. Como medida eflcu: para evitar la preponder1nc1a extrfnjera y 
gar1ntlzar 11 lntegrld8d de nuestro temtorio, nada parece tan conveniente como deellr1r dUd.cl•noa mexicanos a loa 
extr1njero1 que adquler1n bienes ralees. • 

La prohiblc:l6n de la Inmigración china ff, 1nte lodo, un1 medid• de protetdón • loa trabajadorn de otru naicionalidldet, 
prindpalmlnle • loa mexlclno1. El chino, dllpueato por lo general a trab.¡ar con al Na bljo ullrlo, sumiso, mezquino en 

=~~~~. ~~=~ ::.ra,,;::::::~:=~:er:r:.~ncla n funutl y hay queev~rts en 
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El dero Clt61lco, aal~ndOH de los limitH de 1u misión rellg1asa, ha prelendldo aldmpre trigirse en un poder pólitlco, y h• 
e1uQda gflndet malet a 11 Pateta, Y• como dominador del Esl~do con ros piemos conMrvadoru, o ya como rebelde ~n 
lc1 gobilmoa liberales. Esta actitud del Cllro, lnaplracfa en su odio Hlvlje a 111 instctuciOftff democrjticas, provOCll un1 •c:titud 
equlvakanl• por parte de loa ¡Gbiemos l'lon11do1 que no M avie~en ni • permitir fa lnva116n ft\il1ioN en IH aferaa del poder 
~MI, nl 1 toletaf pacientemente In continuas rebeld/11 dtl clencallamo, Observara el Cltro de M6•ico 11 conducta que 1ua 
igualea ob11rv1n en otros paises por 11tjemplo, en lngl1te"1 v las Estados ~nldo1: renunciara• 1ua 11men110net de Q®emar 
al 111!1: dej1ra de 1embt1r octiOs contra la• !rtatítucio~ y autoridades. liberales; ptoct.1r1ra hacer de lo1 catól!cos buenos 
ciudadanos y no díiidente1 o rraldorea; mlgnJirtte a 1oeptar 11 sep1racidn del Ettado y de la Iglesia , en vez de seguir 
aoftlndo con el domln!O de la lglesla sobr. el Estado; abandonara, en suma, 11 politice y te eonNQrata sencmamente • la 
religión; obterv1ra el Clero esta conducta , dtcimo•. y de seguro que ningün Geblemo se OCl.lparfa de molestarfo n~ ae tomarla 
el trabajo de estarlo vigilando para apliearll def'las leyes. SI los gobiernos demoer•t!colo adoptan medidas restntfllr't• para el 
Clero. no e• por el gu110 de hat:er decretos ni por ciega pet1eeuc:lón, sino por la més etltidt necetlctad. la actitud agtealv• 
del CMro anta el E•lldo liberal. otiliga al Estado a hacerse rHpetar endrg!Umente. Si el Clero en Wxleo, como en otro• 
palMI, M m1ntuviera alsmpre dentro de la estera ftll1gion, no la 1feetarlan los camblot poutíco1 : CMiro es.tando, como IO 
ftlj, a la catieu de un s:iartido míl1t1n1 ... 1 conNrvadot·tieoe que resignarse • •ufrlr las consecuencias dt tu ccnduct• • 
Donde 111 lglftla es neutral en polllica, ea intoclbll' para cualquier GObierno; en fU•icO. donct. consp(rt sin tregua, •11'-ndOM 
a todos loa d9potlsmo1 'I dndo capaz hlltl. de lt tratcl6n • 11 P.atrla para 1~11 al poder, debe darte por utlsfec:hl con que 
loa libtrablel, cuando trlunhtn 1obre e!!a y aut 1llados, •~ !mpong1n algunas rntricclone• • sus abusos. 

Nadie Ignora que el Clero Uene muy bueNs enUJdas de dinero. el que no siempre ea Obten~ con llmplo1 pf'OOldím'9nto1. 
Se con0ctn numeroso. e1101 de genlH tan lgnoranra como pobres, que dtn dinero • la lg:leall con Inaudito• ueriflcloa , 
~ por 11Ntdotes Implacables ~ue tJ199n 11'101 precios por un b1utllmo, un maltimonkl, etc.: arMna11ndo • lot 
creyentH con el infierno 11 no se p«>cu111n not aaeramento!I •I precia s.e~1lldo. En lot templos ae venden, a pf'lciot 
e11ce11Yo1 , libros o folletos de or.icionea, e1tampH y h11te cintas y Htarnbrttot 1!n nlngUn valor. P1rt mll COUI M pklen 
Jimosnu, y flPOle•ndo el fanatismo. w logrt arrancar dloero hasta de gentes que dlaput.rian un centtvo si no ~n que 
con 61 compran la gloria. Se ve con lodo "to un lucro e11agerltdo • costa de 11 lgorandl humana, y " mil)' Juato que el 
Estado, que cobra Impuesto sobre lucro o negoeiO, toa cobre 11mhk!ln sobre é1tt1, que no•• por ciefto de IOt mil honr.oo1. 

Es. püblleo 'I notorio qua el Clero para burtar In Leyea de Reforma ha puesto tt.11 bienH • nombre de algunos tntafllnos.. 
Oe hecho, el Clero sigue poseyendo 101 b'9ne1 que la Ley prohibe poseet. Ea, pues, preciso, poMr fin a eu butfa 'I 
nadonabtar eta• bltnet. 

la• penu que las LeyH d9 Reforma Nl'l•lan ~sus fnfr1dotes son klves, y no Inspiran temer al Ctero. 

Loa Neerdotll putdtn pe¡ar tranquilamente una pequefta multe, por darse el ;u&to de infriglr .,., leyes. Por tlnro, H 
tiac. neoeurlo, para prevenir IH lnfr9CdOne1, Hllalar penu que lmponi;¡an respsto • ~ ednilitticot .trwvtdos. 

l• 1upet'l!&l6n de lat .,cuelas del Clero•• una medid• que pradudr6 al pal1 inc:alet.llables t»n.ftdol. Suprimir SI ncuell 
dttleal n 1~r con el foco de IU divillonea y los odtos entre 101 hijos de Mt•leo; •• cimentar IObre ta m•• l4fid1 base, 
11ara un Muro pró•imo, la complet1 frlltemldad de la gran familia mtiicana. Ui ncuela derltll, que ltduca • 11 nil\lr en el mis 
il'rtOllfrlble fanalilmO, que " alibona de prejuJdol y de dogmas e41prfcttoso1, que MI lneulea el abo"9Clr'nlllnto • nunltH mti1 
pt9dlraa g10r111 nae!on1le1 y " hice ver como 1nemlgo1 a lQdos los que no aon tiefvoa di J• li;¡lnla, ., et gran obstkulo 
pttl que la democtac::ia impere seren.,,..nte en nuesttai P.rri1 y p1ra que enrre 1os mhieanot ntlne es.a errnonla , eu 
~munlOMI dil .. "tln'\tento1 y aspiracionn que n el alma de lat n.tcionalidades robult,. r 9delanlldu. LI ncurtla ltlcl. que 
es~ de todos e1to1 vicios, que se Inspira en un •levado patriotismo, ajeno a metqu!ndldff rallg:lous., que tiene por lema ll 
'dl'dN. et la única que puede hacer de kt• mexJcanos el pueblo iluatrado, fr1tem11 y f\ltrte de mal\aM, pero au 6xllo no aer.t 
complato m;.nftQ que 11 lado de la juitentud emancipada y patriota 1lg1n arrojando lu HCUtln danealn otra luventud que, 
defolmada lnte'9ctu1lrnenle por torpes enseftaruas, vengan a m1ntener e11e1ndida1 vl&Ju dltcatdlls en medio del 
engt1ndldmiento nacional. La suprnión de In •acuela1 del Clero acaba de un golpe con lo que tia tido 1iempl9 el germen 
de """'V•• dM110net entre los rnexlcano1 'I esegure dl!lnillvamente el lmpetio de ta demoerad1 en nuestro pala, c:on tus 
naturaln eonMCUenc:i11 de l)r<>grftO, pu y fratemldld. 

Un ~o que se preocupe por el biln Qcttvo de todo el pueblo no puede penn1rwcer indiferente ante lti lmportantlt!ma 
CtJHt16n del trabajo. GrtciH a 11 Oid.Oufl de Po!firio Dlaz, que pone el poder ar MNlc:io de todoa los ekpk¡tadotel del 
puebkl, el trab1jador rnexlclno ha sido redueldo a la condición mjs miserable; en donclequlert& que presenta 1ut stNidoa, 
H obligldo • detempellar una dura l1bor de muehü tiorn por un Jemal de unos cuanlc• cent.vo1. El capi111i1t1 soberano 
impone aln epe.leci6n 111 condlciOM5 del tr.tiajo. que &le!T\Pfe son de1utron1 para el obrato, y ••te Utne que ec:eplafl11 por 
dos. ru:cn11: porque la miMrill lo hace trlbajar • cualqu'9:r pfaclo o porque, 11 se rebela contra el lbuto del rico, tu 
bayoneta• de la Dictadura se enearg1n de IOfMterlo. Asl es como ti uat.jactor mexicano •cept• lebores di dOcl o mú 
horas d1ar1U por 11!1rioa menores de Mienta y Cinco oenta-.,os, teniendo que totarar que loa patrontt a. dflcurenten todavla 
de su infeliz jom1I divers11 cantldadet para el m6díco, cullo católico, fiestH reUgioUa o clvlcas y otrat cc111, •P•rte de las 
multH que con c1.111Quier pttftr:lo 1e le 1rrt>onen. 

En mas ~rabi. 1ituación que el trabajador Industrial se eneuanlfa ef Jornalero de carncio. wil'Qdtro 11trvo de lot 
modernot 18/lofes. fe1Xt1n. Por lo general, estot lrebajldcm tientn u.lg,nldo un Jamar di veinticinco ~nlavo& o menos, pero 
ni h¡ultra 81t• menguado 11l1tio Pctrc:IMI\ en efectivo. Como lo5 amos llan fenicio el cuidado de echar tob,. 1ut peones una 
deuda mtt o menos nebubu. recogen to que gtn•n .,01 cte1C1lett1dos a tl1ulo de abono, y 164o p.1ra que no 19 mueran de 
hambre Ita ptClpOftionan algo de ma:lz y fr1ol y algun• otra COH que tu altva de 1tmlnto. 
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o. hecho, y por !o gene11!, el trabajldor mex.lcano n1d1 gana; deHmpeflando rudH ~ pfolon¡adlS leoret, apeno oDUene 
lo muy estrictamente predso par• no mortr de twnbte. E110 no sólo et lnjutto: u inhunwno. Y redima un efic::aZ correC:Civo. 
El hWbljdor no H ni debe H aer en tu aociedadla un1 bet!ia macilent1, condenad• a t~r ttaata el lgOlarnlento sin 
rtJCOmP9f\H alguna; el tf~ fabriel con 11.11 manoa cuanto ealate p1r1 btneftcio de todO&, n et productor dli todl• lo 
riqueza& y debe teñir los medio• para dltfrutar de lodo 1quello de que los demtt dlafrulan. Anota te r.1tan dot Nmer.tOI 
neceaario1: tiempo y d!nem, y es Jutto ptoporclonif'leloa, aunque Ha en peq~1 etc1l1. Ya que ni ta Oildld ni la Jl.llticil 
tOCln el corazón encalleddo de 101 que ••plotan al pueblO, comtentMolo a e.rltnuarw en el trabljO, aln .. ur d9 la miMtia. 1/n 
tener una d!Jtracci6n ni un goce, se hace oeurto que el p11eblo mismo. por mtKlfo de mandarariol demócraln, realice .u 
propio blt:n obligando 11 capital Inconmovible a obrar con meno1 avaricia 'I con mlyot' eQ~. 

Una labor mhlml M ocho tlcrH y un Hllrio mlnlma de un peso n lo menot que puede pt90CUrarM para qu.e ti lnlblladOr es• aklule,. a aatvo dt la miseria, para que la fltlg.a no te IQCU, y par• que • quede u.mpo y humor di Pf90CUPlrM 
inlNCd6n v diatracd6n d .. P"'• de au ttabflo, Seguram1nte que et ideal de un hambre no~ Nt ganar un PftO pof dfa, no 
M ootr'f)rende; y 11 ktgiatadOn que ufta• tal Ullrto mlnimo no pr9tendert hab6r c::onduddo 11 obrero a la tnl1I clt la feffciad. 
Pero non eto de lo que H trat1. A eq meta dtbe llegar el Obrero por su propio ttPueao Y au e.11:cfuliv1 aaplrdn, luchlindo 
coitar el capltlll en el eampo t!bre de I• cternoc:rad1. Lo qu. atlor1 H prttende n '°""'de r1fz los abuto1 de que hl venida 
tiendo victima. el tflbajldor y ponerlo en condlcioNI d4t luctl• contra el eapltll 1!n que tu potldón NI en -.Oluto 
dft"'ntljOH. Si" dej11111 •I obrero en IH conctlcionH 1n que tloy 111t, dtffci'""'11Mi logtari• metorar, pun le neora miMÑI en 
que vtve continuar• obUg•ndolo • aceptar todH tas condlc:ionn del explotador. En Cl!mbio, g1,.nlidndole menot horll de 
~y un 11laño 1uperior al que tloy gana la generalidad, M le 1ligtot1 el yugo y N te pone en aptiNd <M luchar por mejOta 
conquisto. de unirle y otglnlzam y fortalec.cw para arrancar 11 capit1I nuevaa "I metores conce1ion11. 

U ,.gtamentaddn dtl NrVicio d'ot'Mstlco y del trtbajo a dom!cmo u hac:e neceurta. puH a laborea tan üp9Cllle1 como 
6atn et dificil 1pltcar111 el ttrmlno general del mt1dmum de lr•t>.jo y el mfnimum d9 •alano que rHU!tai MnCllto para IH 
drtmll labCrH. tndud'•mente. debe" procurarH quo 'º' 1fectldo1 por .... reglamlntadón oobteng1n oerantlu 
equtv11tntea • ,., de m dtmt• trabajldOf"H, 

El estlblecirnlen1o de ocho hora• de trabajo n un beMficio Pita la cotalid•td de lol trab.ljado~•. epi~ ..,..raarn.nti1 
a4n n.c:.•ldad de mod'iflcadones pa/'I caaoa dettnnlrtadol. No suoecte lo mlamo con el 111ano mfnlmo di un pno, y IObr9 
esto hay que hlK::ef un1 advertencia en extrema impOttlnte. l.a• condiciones de vida no aon lgualH· en toda la R9püblica: hay 
f9Qionn en M~bk:o en que la vida resufta mucho mtl etrf que en el re1to del p1f1. En naa 19glonea la• jomalta ton mft 
attos, pero• peur de •ao •I trabajador autre •ni tanta miseria corno la que- tuften con mit b.tjoa salarlol k>t tftlbjjldoln en 
loa puntos donde el mn bata 19 ••itlenda. 

Los Nlalios varf1n, pero la oondicibn del obntro es 11 misma: en todH partea no Q&nl, de hecho, aino lo PfttdlO para no 
morir de hambre. Un jornal de mi• de St .00 en M6rida como de SO.~ en San Lult Potosi manUeno al tm>ajldor en el mlamo 
nr.do de mlMrla, porque 111 vida ea doblemente o mt• cara en el primor punto que en el r.egundo. Por tanto, 11 H IPka con 
absoluta generalidad el Hllrlo mfnlmo de $f ,00 que no lot ""'ª de la miseria, c;ontlnuarl1n en la mitm9 de1atrota concffdón 
en que ahora 11 encuentran tln oDtener con I• ley de que hlbfamot el mif.. inslgnlftcante beneficio. Es. pun, Preei&o prevenir 
tll lnj~. y al Pomtularae ctellll#:tamante la lly del trabljO deberP expremw la1 excepciones para ta ap!IC:ldón dlt salario 
mlnlmo dt S1 .OO. eatableclendo para aquellol• fWOklne• en que la vida •• mi:• ctre, y an que ahora ya .. gana .,. jomtl, un 
dWitlo ma~r d9 St .OO. Debe procur1rte que lodot toa trab.tjadores obtengan en Igual proporción loll tllllnttldoa dei ffta ley. 

LOI Mmil punto• que M proponen para tai lltgl&laci6n IObre el trabajo ion neceaklldu y justldl patentes. Le hig61ne en 
fibricu. tai6trea, 110¡1nu.nccs y otro• I~ en que cMpendilnlH y obrero• deben Hllr pof largo tltlmpO; LH garanUaJ • JI 
~· c»t trablj9dor, 11 pratliblclón del trabaJQ Infantil; el de1canto dominical; la indtmn1ztcldn par 1ccldente1 y 111 penllón • 
obteroa que htn agotado tus energl11 en el trabajo; la prohibición de multas y deaeuenlot; la obllg1ción de ~Ir COl1 dinero 
efedfvo; i. anulación de tt deuda de 101 jom1'8ro1: lit medldH p•r• evi1ar abulOI *" el t111b'10 1 delt.i!O y lude proteeción • 
bt. f1'19d6tros; todo esto fo lllt.laman de tal maner• las tristes condiciones del tftbajo en nuestra Patria, que su conveniencia 
no necesita demoa1r1rM con ninguna consideración. 

Le obSIQaddn que ae impOne a lo• proptlarios urb.tnoa de indemnlHr • los arredatarloa que dejen mejoras en au1 c:aau o 
c;ampoa •• di gran utilidad püb!lca. De ette modo, los propelari09 tórdidos que Jttms hacen reparadone1 en In pcd1gaa que 
rentan Hran obligtdoa a mejorar tu• poM&ionH con v.ntaja para et públieo, En general, no ea justo que un pobre mejore la 
~di un OCO, 1ln recibir ninguna compenNdón, y sdlO PITI beneficio del 11co. 

La epficaelón prjci;lca CS. ffta. y de ta alguWntti parlt del Programa Libe<al, que tienden a mejorar la at1u1ción ec:onOmlca de 
la dlN mil numeroaa dll pila, encierra la baM de una v.nsadtr1 prosperld.ct nacbn•I. Ea axlomtUCo que lot pueblos no 
ton pr4tptl'Os alno cuando ll genera!Jdad de loa ciudadanos dttfn.ttan de patticular y alqullra r.latfvoa properided. Unoa 
C&l•nloa mll5onarlo1, acaparando tochas lat riquezas ~ tiendo loa llnlco• ultafeehOS 1tnlte mlllone• de hembtlentoe, no hacen el 
tHene•tar general sino la mlaetla púb!iel, como lo v.mot en PMJ(lco. En cambio el p1l1 donde todo1 loa mt1 pueden satisfacer 
cXmodamente 1u1 nctcesldades terá pl'ÓIPftQ con m1non1rio1 o sin 1no1. 

El mejoramiento de las c:ondiciones del ?rabajo, por una parte y por atta, ta equlhltiv• d!tttibución de t.a tierru, con i.1 
facilidades de cullivarta1 y •~rovecherlH tin rfltrk:ciones, produdrjn, ln1ptedabltl ventajH a la N1ción. No tólo utwaran do 
la m\Mrla y procurar.in cierta comodídld a 111 daMI que directamenttt reciben el beneftc:lo, tino que lmpultar.ln notlb&emtte 
ti deaarroUo de nuestra 99rlcutlura, d9 nuntra industria, de todll In fuente& de la pública rlqueu, hoy ntancadn por ta 
miMrta een.1rat En ar.do, cuando el puebk> .. demllladO pobre. Qltndo au1 f9CUl'IOI apen11 le alcanun paira msl comer, 
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conaunw sólo artlailo1 de primer• nece11d9d, y 1un •1101 en pequeft• escala. ¿Cómo H hin de nl8biecer lndu1trl11, cdmo 
H han de producir ttla• o muebles o cou1 por el estilo en un p1ls en que la mayorta de 11 gente no puede prourarce 
nlngunH comodidades? ¿Cómo no h1 de Hr raqultica la producelón donde el consumo •• pequtfto? ¿Cut fmpulso hin de 
f'ICl>lr las Industrias donde 1u1 sirodudoa '°'° encuent11n un reducido número di c:ompradof'n, porque la mayort1 de la 
pob&ad6n sa comPone de hambrientos?. Pero 11 estos h1mbrien101 dejan de Hrlo; al llegan a eat9r en condiciones de 
llUlfKer 1u1 necesidades normales; en una palabra, al 1u trabajo IH es bien o IJquMlra regul1rmente ~Ido. consumlrjn 
lnfinldld de articules de que hoy e1tJn privados. y hartn necenrla una gran siroducei6n de nlo1 1rtlculol. Cu1ndo los 
mmonn de si1ri11 que hoy vegetan en ti h1mbre y en la desnudez coman menoa mal, uMn ropa y calzldo y dejen de tener 
petate por todo ajuar, la demanda de mll a*nerot y objel01 que hoy es insignificante aumentar•n en proporcione• co1oqlea, y 
11lndUltlil,la19ricu1lura, el comercio, todo Hrt materialmente empujado a de11nolla1H en una ncall que Jam611le1nZ1rl1 
mlentrn 1ubslslieran la• 1duales condfaontl de mfserla general. 

LI talla de esctüsiulo1 de la actual Olcildul"ll ~ra apropiarse y distribuir entre 1u1 favotltOI 1jen11 hef'ld1des, 11 deutenlada 
qptlddad de lol actu11t1 funcionanoa ~,. lduellarse de lo que a otros pertenece, ha tenido por conucutncia que unos 
cuantos 1fortunado1 Hin loa acasiaradorn de la tierra, mientras Infinidad de hon19dol dudldanot 1amtnt1n en la miseria la 
ptrdlda de 1u1 prosiledadea. La riqueza pUbllCI n1da se ha beneficiado y si ha perdido mucho con Htoa odio1oa monopolloa • 
El ~e• un lodopoderoso que impone 11 e1c1avi!ud y exsiloll homblemente al jomllero y al mecl'tro: no H prwocupa 
ni de cultiv11 todo el ltrreno que po'" ni de tmpltar buenos rMtodos de cuttivo, siues ube que HIO no lt hace falla para 
enrrtquecerse: tiene b11tanle con la n11ural mu1tisilie1clón de sus ganados y con lo que le produce la parte dt 1us lltnu que 
cultivan 1u1 jom11eros y medieros, casi gr1luitamenle. Si esto se perpetúa, ¿cu4indo M rnefottrla 11 altuadón de la gente de 
campo y•• dtqrrollarll nunlr11gtlcullut1?, 

Pa11 lograr estos dos objelos no hay mlli que aplicar po1 una parte 11 ley del jom1I mlnlmo y el trabajo mtxleo, y por otfll la 
obligación dtl ttrratenltnte de hacer productivos todos 1u1 terrenos, ao pena d9 perderlos. De aqul ra1ulllrt 
lrremedllblemenlt que, o el poseedor de 1nnwnso1 ten.no1 ae decide a cullivartoa y oc:up1 mllel de trlbaj~ore1 y contribuye 
podtronmentt 11 siroducci6n, o ab1ndon1 sus tiln11 o si1rte de ellas pira que el Estado 111 adjudique 1 otros que 111 hlgan 
siroduclt y se aprovechen de sus produdos. De todos modos, se obt11nen dos grandt1 ra1uttado1 que M pratenden: primero, el 
de proporetonar lrabljo, con la c:omp1ns1d6n mpectlv• a nuemron1 personas, y 11gundo, el de estimular la producción 
agrfcola. Esto último no l6So aumenta el volumen de la riqueZI general sino que lnftuye en ti 1b1rat.mlento de loa produdot 
delaUetla. 

Est1 medida no cau11rt el emsiobrecimltnto dt ninguno y se evi!arll el de muchos. A lol adualn poMtdorH de tierras ... 
queda el derecho de IPfDvedllrM de los ptOdudoa de ellas. que llempre son superiores a k>I gastos de cu"lvo; 11 decir, 
siutden hu11 seguir enr1quecltrnfose. No M les van 1 quitar 111 tierras que 111 producen btnel'doa, 111 que cultivan, 
aproveet11n en pa1101 ~,. g1nad'o. etc., sino sólo las lltrr1s lmprodudiv11, la que ebOI milmo•, dej1n ablndonadls y que 
de flecho no le• reporta ningún beneficio. Y estas tierras dessirec/adas, qulzj por lmlll5t1, aer•n sin embar;o, prod'uctlvu 
cuu1ndo sa pong1n en manos de 01ro1 mll• neeesllado1 o mb apto• que 101 primlllvoa dutftos. No ..,a un pe~uldo para lol 
ricos JJerder 1i.tn11 que no atienden y de laa que ningún provecho sae1n, y en c:ernbto Ht'i un verdadero bentftdo p1rt1 loa 
pobra1 sioseer estas tltrru. traba/atlas y vivir de sus productos. La resliluctón de ejidos a los siuebloa que han sido de1poj1do1 
de tilos es de clara justicia. 

La Dictadura ha sirocurldo 11 despotilaclón de M6xlco. Por mmaru, nueslroa concludldano1 han t.nkfo que traspa11r las 
fronteras de la P1trta, huyendo del de1pofo y la tiranla. Tan grave m1I debe remedlarae, y lo conaegultt el Goblemo que brinde 
a los mexk:lno1 axpalrildoa las t1cilidadt1 de volver• su suelo n11111, para tr1bajar trlnquHamente, collborando con todoa a la 
s>fOIPlridad y engrandecimi.tnlo de la N1c:i6n. 

Pa,. la cesión de tlen11. no debe haber 1xclu11vismoa; debe da111 • lodo ti que 111 1ollclle pa,. cuttlvarl11. Le condición 
que H impone de no vencltrtas tiende • CORNrvat la división de la prosiledad y e evltlr que lo• capilllllta• puedan de nuevo 
acaparar tarT9ROI. Tambi6n para evi!11 el acaparamiento y hacer equilatlv1mente la dlltribución de las tlttr11 H hlCt 
neot11rlo fij11 un mtximo de las que se pueden ceder a una persona. Es. itn envargo, lnposible fijar tse m•xlmun, mientr11 no 
H Hpl aproximadamente la cantidad' de tlen11 de que pueda disponer el Estado pira la distribución entre lot ciud1d1no1. 

La eteación del Banco Agrlcola, siara facilitar a los 1gricu1tores pobres los eltmento1 que necesitan PI,. iniciar o ctaarroltar 
el cultivo de 1u1 t1nenoa, tiace accesible a todos ti beneficio de adquirir tlerr11 y evitar que dicho beneficio 1116 sólo al alcanm 
de algunos privilegtados. 

En lo relalivo a imsiueslol, el Programa M concreta • exsiresar 11 obligación de impUHIOI notoriamente inlcuoa y e Nftalar 
ciertas medldn generaln de visible conveniencia. No H puede Ir m•s adelante en 1n1leril tan compleja, ni trazar de 
antemano 11 Gobierno todo un 1l1tema hac:endarto. El impuesto sobre sueldos y qlariol y ta contribución person1I son 
vtrüdtru edo11ione1. El Impuesto del Timbnt, que todo lo grava, que pesa 1un sobre las m111 in1lgnlflclntu tranMOC!onea, 
~ ltgldo h11ta hacer ini1oria 11 dtelal"lcl6n conslituclon1l de que la justicia se implrtlrt gratultamenle, pues obfl¡a a los 
Ht1111ntts a desembolsar cincuenta centavos por cada foja de actuaciones judiclalea, es una pesada e1r;1 cuya supr91~ debe 
procuraH. Mullitu_d _de serlas op~lonn ~n de acuerdo en que no ~ puede abolir el Timbre de un u•. 1/n siroducir 
funestos deMquU1bnos en 11 Haeiend1 publica, dt los que serla muy dificil repone111. E1to e• verd~; pero si no se siulde 
suprimir por comp~lo y de un golpe ese Impuesto oneroso, 11 11 siuedt disminuir en lo genenil y lbollr en clertoa casos, como 
los negocios jucfqles, puesto que la justlcll ha de Hr enleramenta gralui!a, y •obre compru y vento, herencias, alcoholes, 
llblcos Y tn general •obre todos los ramos de produccl6n o de comercio de los E1tldo1 que fttoa sollmente siueden grav11. 
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Los otros puntos envuetven el propódo de favontcer el c.pital pequefto y lltlf, de gr1v1r lo que no n de nece11d8d o 
benddo pUbllco en sirovlCho de lo que llene e1t11 cu1lidlde1 y de evitar que 1lguno1 contribuyente• paguen menos de lo que 
Jeg1lmlnt• 111 corresponde. En la tln'lc* enundad6n nevan ellos punloa tu futtificadOn. 

u..gamo. 1 a. ultima parte del Programa. en I• que resait. 11 deel11'8dón de que M conftJQrtn loe bienes de loa 
funci0nario1 enrtquecldol en la presente 6poce de tl'8nil. Etll medid• et de la rn6a nbicta Ju1tidll. No M p'*9e ni M debe 
reconootl' del'Kho de llg/b'n. propled9d IObta los bienes que ditfrutln • individuos que .. han epoderldo de nm b6enn 
ebtttando de le fuerza de 1u autoridad, dnpojando e IOI 1egmrno1 dueftot, 'I aun netlntndok>e muchH veces pat1 evitar 
toda f'9dlmacl6n. Algunos bienes han sido comprldot, et verdad; pero no por no def•n de ter illgltimot, PUH el dinero con 
que ae obtuvieron fue prwlamente 1ubttraldo de la• aren pública• por el funcionario c:on.,,ador. Lea rlquezu de lol ac:tuanea 
optMOrll, delde fa cololat fortuna~ Oictldor hasta lo• menores ~111 de lol mh fnftmoa caciqun, provlitrten 
Mneillamtnte del robo, ye a kla particulares, ya e la N8ción; robo 111tematleo, y dnenfmlado, consumado en todo caso • 11 
aombr• de un punto púbUeo. Al! eomo a k)I bandC>lerOI vulg1re1 te Jea castiga y M In delPOM dt los que hablen 
conqulllldo en aua dt¡)tedacione1, •11 tlmbiln H debe: ca1tlg1r y delpoj1r e los bandolerot que comenzaron por u1urp11r la 
eutondld y acabaron por entrer a aaeo en la hadlnda de lodo el pueblo. Lo que loe MNldOtM de la Dk:tadura han defrtud9do 
a la Nld6n y arreballdo a toa ciudadanos, dlt>e .., rwtiluldo al pueblo, para deugravlo de 11 juttlde 'I efttmlHo de tiranol. 

La aplicación que haga el Estado de Jos bienes que conftaque 1 101 opret<Kft debe tender 1 que dieho9 bien.• vuetv1n 1 su 
origen primfthto. Procediendo mudlo de e!Joa de dlspojot a tribus lndlgenas, comunid~ de lndMduot, nadl mt• netufll que 
hleer le reltitución eorrnoondienle. L• deucl• en<>n'N que 11 Dictadura h1 arroj9do sobre la N1clón h• Ml'YidO para enf'lque<::er 
1 to. funcionerfoe: ea Jutto, pues, que loa bienes de 61to1 H destinen 1 11 amortlzad6n de dicha deuda. En geneql, con la 
eont\aC.Kl6n de que h1blarnos, el E alado podrt disponer de IH tiell9t 1uficlentft.,.,. dlttribulr enlr9 todos lo• eludmd•nOI que 
la aolldlen. Un punto de gran importancia H el que se refiere 1 simpliflear Jos prootdlmilntot del Juicio de •rT!Plro, p1r1 hlCefio 
pl'klico. Et pf9ciao, si te quiere que todo elud1d1no tenga a su alcance este reeurao cuando sufra una vlolld6n de garant/at, 
que • supriman las for'rnlllldadn que hoy 11 neonltln para pedir un amparo, y k>I que suponen dertos corwx.lmientOI 
Jurfdlc:os que la m1yorf1 del _,ueblo no poeee. La Ju1tlcil con trabal no H JUltieil. Si lo9 cludanol tienen 11 ntc:urso dll 
M"91ro como un• der.nu contre los aterUdol de que ton vfctlmat, debe eal8 rtcurlO haoMM prtctic:O, ~ y txpldlo, 
sin lr8basque to convllrtln1n lrriaorlo. 

Sabido ea que todos loa puebk>a fronlllizot comprenctldoa en lo que era la Zona Li>re aufneron, cuando Mta fue tboUdli 
redlntMnente por la Dtctadura, Inmensos perjuielot que lot precipitaron• 11 mta complltll ruina. Ea de la mU ntridli Justid8 
a. rMüluclón de 11 Zon1 Libre, que detendt6 111 ruln11 de las poblaciones ffonlariZI• 'I ... rnarelrt de k>I pelfuldol que han 
padeddo con la torpe y ego/ata medida de la DkUdut1. La ley no delHt h•c... al hla vfctn11 de una falta que, en todo euo, --··-· Unai idN hu1n11nlt1rll, dfgna de figurar en 11 Programa del Partido Ubtral y de que a. tenp Pfl"lnle para cuando te• posa;. 
su reallución, H 11 de tubtthlr lat lduMn '*"9ndló11 y c6n::ele• por colonlu ~ en In que 9'n vlciol, pero 
MI humlladonn. vayan a .-.generarwe Jos dllineuenlel, trabajando y estudlendo con orden y medida, pudiendo tener el modo 
de utilflcer lodH 111 exigencias de 11 n11ure'9z1 y obteniendo p1r1 ti loa eolOnoe 11 producto de su tr8bejo, pn que puedln 
aubvenir • tu• neeeakfadtt. Lot prealdlot actu11e1 pueden servir para eastlger y atonnenter a loa hombrn, pero no ptta 
mejortffot, y por t.nto, no ~n al fin que loa dettlna 1.1 sociedad que non ni SM*la.., una fllllne- dt verdugos que 
H goun en 11 aufrlmlento de sus vldimu, lino un conjunlo de 1ere1 humanoa Que buac8n 1.1 regenet1d6n de tus 11~ -· Loa demtt puntos gener1ie1 se imponen por ti miamos. La 1upre116n de 101 Jefes Polftleol que tln funnta. hin tido p1t1 la 
Repubffel c:otno lltffe• •I 11atema de opre156n reinante, es una medida democrltiea, como lo • 1.1~ la mullpllcaelón de loa 
municipios y tu robu•tedmlento. Todo lo que tienda a combalfr el pauperismo, dlre<U o Indirectamente, ea de l'9CClnOC:id1, 
podrt conlrtbulr pod9rot1mtnte al fort1'8cmltnto di nuestra n1cion1lkfad, H un punto de necpkj¡td tndilcutible. En el 
nllbktcirnlenlo de ftrmet lazos de unión entr. lol paflff llllnoamerieanot, podt6n encontrar etloa pa/lff .. ntrt enot M6idc:o. 
una garanlF1 para la coRMrvación de su lntegrid9d, h1ci6ndoae respellbles por la tuerza de su unl6n ante otro• poderes que 
pretendieran 1bu11r de 11 debilidad de 1l;un1 nael6n 11t1noamertcan1. En general, y aun en el orden eeonómlc:o, la unión de 
ntla naciones 111 beneftciarla a todH y Cldaa un1 de ellas: proponer y procunir eaa unl6n ea, por tinto, obra honrada y -· Et lnconcuao que cuando consta en el Progf'llml del Partido Liberal neceslta 11 undltn de un Congf9ao para tener fuerza 
leg1I y r91llz11W: H expreu. pues, que un ConglffO Nacional dart fonna de Ley al Prog11m1 pare que ae ~ y .. Nga 
eumpllt por quien corresponde. Esto no tlgnlflea que se dan órdenes 11 Congl'llO, ullraj1ndo su dlgnkf8d y aoblr1nl1, no. Esto 
llgnlffQ tencillarmnl• el ejercicio de un der.eho del puebk> con el cual en nada ofende 1 tut raprnentlntn. En lfllc:lo, el 
pueblo flbrwral lueh1 contra un depotlSmo, se propone dettrulrio aun 1 costa de IOI mayorM llCfificioa , y auefta con ntlb\ec:er 
un gobiemo honrado que haga mta larde la flticiclad del p1l1, ¿te conform1r6 el pueblo con derroe.r la 1lranl1, eilvar un 
nuevo goblemo y de}lrk> que haga en aeguld1 euanlo le plazc.? ¿El pueblo que lucha, que 111 va demmart 1u ung,. por 
conataulr un nuevo gobilmo, no tiene el del'Ktlo de Imponer 1lgun11 condiciones 1 IOI que ven • .. , f1vo'9ddot con el 
poder, no tiene el derecho de proclamar tus 1nheJo1 y decllm que no elev1rt maftana a determinado gobierno sino con la 
~de que re1lk:e In uplraelone1 popula1'9a?. · • 

lndUdlblemtnle que 11 pueblo liberal que derroeart la Ok:tadura y eleglft dnputf un nuevo gobierno tienen 11 mU 
pelfedo de...cho de adwrtlr 1 1u1 repre11nllntn que no loa eilv1n p1r1 que obren como In ptuca, sino Pllfl que redcen la 
fllllcid9d del Pllt eontonne • In aaplf'lcionet del puebk> que loa honl'I eoloetndoloa en loa pueatoa P*lcot. Sobre ra 
toberlinle de loe congfMOI, ftlt la 1obhnla posM.Mr. 



No hlbr6 un tólo mexicano que dtaconozc. lo PtligrolO que" Pll'• a. Pltfa. el aumento di nUllh r• dMllla.do enomwi 
OeuU Exhnjeni. Por tMto, IOdo pno enc:amlMdo • imptdlt que a. Ok:lldura conlflip r.uewoe .,._..tllot a eumenc.r de 
~r modo 11 Dlc.ldll NKIGNI na padfj menat que obttntn' a. aprobldOn de toctoe lot duUdenot hOfndOe que no 
qclilrtn ver enYUllta • a. NKlón en '"61 pellgtot y eomptOmilOI de los que p hll llTCiedo labre en. 11 f1PU e lnfldenle -.. 

T•IH IOn la condder.clone1 y fund.mtntol con que 11 ju1tlfiean Jot PfOP6Sltot dtl P1rtldo Uleral, condenMdaa 
concrtC.lmlnte en el Progl'8mli que se~ 1 contlnuld6n. 
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PROGRAMA DEL PARTIDO LISERAL ---1-1. Reduecidn del periodo pf9C:ldenci1l 1cu1tro1llol. 

2. Supresión de 11 reelecdón p1r1 el Ps9aldente y Jos Gobern9dore1 de 101 E1t8dot. Estos funcfon1rfo1 s6'o podr4n •r 
nuevamente electo• hlltl de1pu61 de dos J)9riodos del que deaempeft1n:in. 

3. lnhlblfrtaci6n del Vlce-Prnldente p1r1 deaemptft1r funciones legi1lallv11 o cualquier otro cargo de ektcdón popular, 'I 
1utoñaci6n .i mismo pare /len1r un cargo conferido por 11 Ejecutivo. · 

4. Supresión del urvlclo mllit1r obllg1torio y •tl~lento de /1 Ouardf1 Nack>n11. Los que pculen 1u1 HrYlciol en el 
Ejercito permanenle lo h1r•n libre y voluntlnamtnte. Se revlsarli la ordenanu mllit1r Pll'' auprfmlr de 1111 lo que se con11de1W 
opre1hto y humillante pa111 l1 dignkfad del homb,., y se metorarlin 101 haberes di loa que sirvan en la MWdli Ntclonat. 

5. Rlfonnar y reglamenur los 1rtlculo1 eo. y 7o. conatltucionales, suprimiendo lla re1trlocione1 QUI le vid• privmdl y la pu 
pública lmpOnen 1 las llberttde• de /1 J)lllabrm y de prenH y dec:l1t1ndo que 16'o N ca1tlg1rlin en eate Hntldo la flllla de 
verd1d que entrafte dolo, el ch1nl1je, y 111 vlollclone1 de fa ley en k> relativo a 11 m«a.I. 

e. Abollel6n de la pena de muerte, exceplo parai los lraldorn a la Patria. 

7. Agravar la reaponsabllidad de loa funcfonariOI púbflcoa, impidiendo severas penas de prf11ón para loa deUncwntn. 

8. Reatltufr a Yucal.6n el territorio de Quintana Roo. 

8. Suprulón de 101 lrlbunalel mllilares •n tiempo de paz. 

lllJoramtento y fomento de la ln.truccl6n 

10. Multip11cacidn de escuelas prímar111, en tal eseala que queden ventajosamente 1uplido1 lo1 estableclmlentot de lnsttucdón 
que M Clausuren por pertenecer al Clero. 

11. Obllpcldn de Impartir enu,,ana nttamente lllca en tod .. las escueln de 11 ~úbllcl , Man del Gobierno o 
partleullrn. 9Cllr.6ndOH la responsabilidad de loa directores que no se 1Ju1ten ante pf9Cepto. 

12. Dedaru obllgaloria I• ln1lrucción h11t1 la edad de ca&oree at\01, quedando 11 Gol:Hemo el deber de Impartir prol8odón en 
la fotml que le 111 posible a los nffto• pobres que por su mlserll pudieran perdM' los bentftdol de la enseftlnH. 

13. Pagar buenos 1ue5dot 1 lo1 mae1tro1 dt lnltuecldn primaria. 

14. Hacer obllg1toria para todH l .. e1eoela1de11 Repllblica la ensetlanza de k>t rudimentos de artu y ofidos y la lnstrueclón 
mHitlf, y prestar perfectamente alencidn a 11 Instrucción dvlca que tan poco atendida ea ahora. 

15. Prescribir que 101 extranjeros, por el solo Meho de adqulrir bienes ralees, pierden 1u nlCionalldad primitfva y 1e hacen 
ciudadanos rne•icano1. 

te. Prohibir la Inmigración china. 

RMtricdonn a loe abueoe drtl Clero c.ltólko 

17. Los tempkni ae cons~ran como ntgOdol mercantile1, quedando por tanto, obllgado1 a /levar contabiUdld y pagar las 
contrJbucionH corre1pondillnles. 

18. Nacionalización, conformt a las Leyea , de los bienn ,.fces que el Clero tiene en poder de testaferros. 

t9. Ag,.var la pena que la• Leye1 de Refornll Hllllan p1r1101 lnhdorea de lat mi.m.1. 

20. Supresión de las flCUtllH regeneteldft por el Clero. _,......,. 
21. EalabJecet un rntxlmum de ocho horas de er.tiajo y un 11larlo 1nlnlmo en la Pf'Oduedón algulente: St.00 parai ra generalidad 
del Plfl, en que el promedio de 101 11larioa H inferior al citado, y de m.6s de un peto p1111 aquelln r.glones en que la vida 91 
m.6s cara y en In que este salarlo no ba1larl1 para salvar de la miaerl1 al trabajador. 

22. ReglarNntlclón drlf MMcio domhtico y del tnlbajo a domociUo. 
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23. Adoptar mtdidH para que con el trltMljo • destajo lo• patrones no burttn 18 9P'bcl6n del lilmpo rnPlmo 'I aallrio 
mfnlmo. 

24. Prohibir •n lo 1blOluto el emp~ de n/1101 menores de catorce a/101. 

25. Obffpr • Jo1 due/101 de minas. tabrat, fllfem, etc .• •mantener las mejores condiCIOMI de higiene en 1u1 prop¡edadt1 y 
•guardar 101 lugares de peligro en un estado que p1111e seguridad• la vlcl1 de k>fi Clplt1rio1. 

21. Obligar • los patrones o proplellrios nnMts • dlr aloJ1miento h!gltnJeo • tos lraba¡ldore1, cuando la naturaleu del 
trabljo de "tos e•ija que reeiban albergue df dk:tloa patrones o propiet1rio1. 

27. Ob&lg:u a lo1 p1tronos a paglt lndtmnluddn po1 aecldentes del lrab1jo. 

28. Oeellrar nutu /11 deuda• •duales de loa jomaltros de C1mpo pare con loA amot. 

29. Adoe>t1t m.dldH para que los duenoa de tierras no abusen de loa medieros. 

30. Obligar a los 1rrendldore1 de campos y CIHI, que Indemnicen a /os anndafltiH de 1u1 propjedldel pot 111 mejoras 
necenri11 que dtjen en ellas. 

3t. Prohibir a Jos patronos, b.tjo teveraa r-enll, que paguen al trabaJ•dor de CtJalquler otro modo que no Ha con dinero 
efectivo; prohibir y castig1r que se impong1n mullas a 101 trabajadores o se les heg1n descuen101 de su fomal o H retarde el 
pago de la raya por !Ns de una Hmana o M niegue al que sepat11 .<MI !rabilo el pago lnmedillo de lo que tiene ganado; 
1uptimir 111 tierra de raya. 

32. Obligar a todas 111 empresas o NQocildones a no ocup11 entre sus empll"109 y trlbllldom sino una miftoffa et. 
extranjero$. No perm1lir en nlngUn caso que trab'iol de la m}SJN a. .. ae paguen peor al mtlllt1no que al extranjero en el 
mit.mo ntabtec:imienlo, o que• los mulelno1 M lea pague en olra forma que a los ellttan}erot. 

33. H1Car obligatorio el desC1n10 dommlul. 

34. Loa dueftoa o. tiena astan obligados a h101r pnxluetlvea lodH IH que poaun; cu1tquler extend6n di r.rreno qlM' 8' 
posHdor deje lmproductiv1 la r9COtJrarj el Estado y la empleara conforme e los artlcukn •iguientn. 

35. A los tneltieanos mkMnl11 en el extrlnjero que lo tollciten lo• ....,_1rtarl eJ Gobierno pag6ndoles "- g&l.tGS de vllje y lea 
propordan•rli tle"• Plfl IU cultivo. 

38. El Ellado cW6 tietrn • qulenqulfrt que lo toücite, sin rNa condición que dedielftae a la pnxl&ICCl6n aglfcoCa, y no 
vendtrfH. Sef\jer6 Ja elltenclón m6•ima 
de terreno que el Estado puede ceder a una perwona. 

37. Pare que este benefido no sólo apro\'Khe a los poeos que teng1n elem1nlo1 para el eullivo de las llerra1, 1/no tambi6n a 
lo• pobres q~ arezt:.an de estos e.lementoe, el Est.do crearj o fomentar;t un Banco Agrfcola que harj 1 los 911ricullor91 
pobres ptjstamo• con poco rfdrto y tedimib'n a plazos. 

34. Aboklón dll Impuesto fObre capital moral y del de e1pilac1ón, quedando encomendldo al Goblemo el estudio de k>a mejoc'•• medios para dilmlnuir el Impuesto del Timbre hasta que aea posible su ~lela 1bollclon. 

39. Suprimir toda conttb.!Ción pita c.1pltal menot de 1100.00, e•ceptullndose de esia privlll;jo \Oto ltmplot y otros n.goc/01 
que le cona~n nocivos y que no deben~ d«echo a 111 g1rentfas de la1 empceM1 útilu. 

40. Gt1var al agk>, los 1rt/culos de lujo, lol vldol y 1/igetar de conbibucione1lol1rtfcu10t de primera necnkhtd. No permitir 
que IOI ric:o11}111llin iguala con el Gobierno Pita pag11 menos co~ne• que In qUI la impone la ley. ---41. Hacer pr6ctico el juicio dt emparo, •lmfllllk:lndo los procedimientos. 

42. Restlulltdón de la Zona l.iJre. 

43. Estebleeer la Igualdad cMI p.1r11 tod01 k>I hijos de un mismo padre, suprimiendo las dlferenciH que hoy establtce 18 Ley 
..,,.loglllmoaeilegltlmot. 
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"'· Establecer, cuando sea posible, eoloniH penitenciariti de regeneración, en lug1r de I•• c.lroele& y peni1encl•rf11 •n que 
hoy 1ufren el culigo lot deltncuentea. 

45. Supresión de los jefe1 pollricos. 

46. Reorgan1t1ción de lot municipios que han 1ido 1uprfmido1 y rob\ltttcimlenfo dttl podel munlciptl. 

47. Medidas para 1uprimlr o rettringir til agio, el pauperismo y 11 carettl• de los arUeulot de primera necesidad. 

48. Protl:eción 111 raza lndl;ena. 

49. Establecer 11201 de unión con los palut llflna1m.nc:ano1. 

so. Al triunfar el P•ltido liberal, lfl eonfitcarlln IOI bienH de los funcionarios enriqueddot bajo la Otclldura actual, Y lo que te 
produzca u ap!!ear6 al eumplimlenlo del CaplMo oe Tierras .-etpeclalmente a reatrtu!r • lot y1Qula, mayas y otras ltlbus, 
comunldldn o Individuos, los terrenos de qu. fuefon despojai:fos· val setvk:lo de la •mortlHción de la O.ud• Nacional. 

S1. El primer Congreso Nacional que funcione de1putl de 11 a/da de la DkUdura anulara todu 111 reformas hechaa • 
nuestra Conatltución por el Gobitttno de Porftrio Olaz; reforman' nuestra C;uta M9gnli. en cuanto sea neceuriO par1 poner en 
vigor ute Prognima; crear• las leves que aetn MCUarlH P•r• el mismo objeto; ntglernentart loa artlc:ulol de la Constitución 
y de otras '8yes que lo requieran y estudiiltt todll 1.quellH cue1Uones que cant~ de lnterja para 11 Patrlt, ya ua que 
.. 16n enunei.das o no •n el presenle Progr1m1, y reforzará 'º' punlos que ~uf constan, e1pedalmente en matarit de 
TnibtloyTierra. 

Cfiutula npecta1 

!52. Queda • argo de 1.1 Junta Org1nizHor1 del Partido Llber•l dirlgfrae • ca mayor brevedad • loa gobiemol axtranjerot, 
manlfe•tindolea, en nombre dtl Partido, que el puebla mexicano no quiere rN:• deud11 •obre la Patria y q\11:, pot tanto, no 
reoonoetr6 ninguna deuda que bajo cualquier fom1a o pt9texto arroje la Dictadura tobrw Ja ~ y1 contrataMo empcMtilot, 
o biln reconociendo tardlamenle obligacionu puld11 t.ln ningún valo general. 

R9torrn1, Ubenad y J\11Hcia. 

St. Loull, Mo., julio 1o. de 1906. 

Pfffldtnte. Ricardo Flora Magdn. Vtee- Pntllttltttl. Juen Sarabll. Sectetano, Antonio 1. VillrNal. Tfloniro, Enrique Ftorel 
Megón, 11t. Vocal, Prof. Lindo RlvMa. 2o. VOCll, Manuel Sarabl1. 3tr. Voc.al, ROUllo Bult9rnante. 

He IQUI el Programa, 111 tuindtra del PlttidO ...,.,._,, bajo 11 cual dlbtla agrupara& loa que no tiaytit f'9nundad0 • vuHtta 
calidad d9 hombtet librea. los q\MJ 01 ahogut'I en ... etmoafera de '5¡nomlnla qu. 01 envuelve mide Place trelnt8 el'lol, lol 
que os 1Vtrgonctit dt la eacravitud de lt Patria, que•• vuestra propia e1eJ1vitud, lol que linU:il contr. VU81troa lltano1 eaa1 
Nbtlionea Ot tas •lmn ll1dóci\e1 11 vugo, tebelionel bendit.I, porque son Nftal cM que ta ~nldld y el patliotiamo no han 
muerto en el corazón que la• abdga. 

Penled, mex1Cano1, en lo que algnib pn • P-'ria 11 f'Nli:aciOn de este PfOQflml qw hoy •vanta el Partido Uberel como 
un pendbn fulgurante, para narnarot a una lud\a Pnll por la libertad, y la Jullicll:, PAf11 ouw- v&IHtrOI pasos pot el cernlno de 
la rwdencl6n, p1r• nft1!1ro1 la me11 lumlnotai que pod61a 1k;anZ1r eon '6lo qu. OI dfddtla a unir VUHtroa fffuerzos para 
dejlf' de ser etdavo•. El Progr•ma, sin dud1, no ea pert.cto: no hay obra humane que 5o H•; pe10 •• bentfieo y, para i.s 
clteun1t1ncl11 •ctualea de nuetbo pala, ti ulvadOf. Et la encamación de mucha nobJet uplr1e10nn, el ffrmlno de muchlt 
lntamlN. E1 una trantfonnación radical: lodo un mundo de op11t116n, corrupdonea, de crfmenn. que desapaf9Ce, para dar 
p.uo •otro mundo mta tibte, m•• honr9do, mh Jutto. 

Todo camb1ari en el Muro. 

Los puesto1 pUblico• no 1tr6n para los aduladores y los intrigante•. sino para los que, por 1u1 rttel'9Clmlento1, u hagan 
digno. .C carillo del pueblo; los funelonarlo1 no .,rjn, HOI sullanea depravlCSos y fetoc:e1 Que hoy la Dk:Udura protege y 
facub par1 que disponga de la hacienda, de ca vkl8 y de la honra de 101 ciudadanQ6: Hrlin, por el contrario, hombrel elegidos 
por al pueblo que velar41n por los lnt1rese1 públlcoa, y que, de no h.lc:er1o, !endr6n que rnponder d9 aua t11taa ante el mi1mo 
pueblo que /01 habla f.vortcldo; de1ap1recer• de Jos lribunalet. de justicia eu ve11a11dad •aquerosa que hoy 101 caracteriza, 
potquti Y• no h1br6 Dl~ura que hilQa vutit ta toga a 1u1 Jac:ayoa, aino pueblo que dt1'5¡nar6 con 1u1 voroa a los que deban 
ldmlnlltrar ju1!ici1, y po1que la responubllktM de los funeionatio1 no nr• un mito en la futura democniel•; el trabajidor 
meKicano dejara de ser, como e. hoy, un parla en au propio 1uelo: duel\o de 1t11 dlrecl\01, dignificado, 'fibce P9'• def9nderse 
de Hal ·~nea viflanH quti ~oy i. Imponen por la fuerza, no tandrj (1\11: lfaN11t mQ que otho horal d!&riH, IUI 
fati;n, pare 1c>laZarn y p1r1 ln1tru1rae. Y llegari • dilhvtlf de a¡gun11 comodidadtt q\Mt nunc:a podda procurarte con los 
acttuill1 q!arlol de So.50 y hftta S0.25; no ntt1'! atll la Oictadutt ,,_,. aco!\Mtar • lol capitallttH que rcrtMJn al trabajador y 
para proteger con 1ua fuerzu a lo• •.ttan;erot que contestan oon UM llwia de ba:ln 1 tn paclb1 ~ de toa obrerot 
me•lcanol: habft en ~ un Gobi9mo qw, .-Vedo por el pu.ltllo, HN\rj al puebb, y veiart 'POI" 1u1 compaU\ota1, aln 

180 
1 ¡ 
! 



atacar a derechos ajenos, pero 1ambién sin permitir las extrahm1laciones y abusos tan comunes en la actualidad; 101 inmensos 
terrenos que 101 grandes propHtlanos tienen •bandon1dos y sin cultivo dejar6n de ser mudos y dtaolldoa te1tlmonlos de 
infecundo poderlo de un hombre, y, recogido• por el Eslado, dislnbuidos entre loa que quieran trabajarSot, se convertlrtn en 
alegre• y feraces campea, que darin el sustento a muchat honradas familias: h1br.t tierras para todo el que quiera eutlivarlas, 
y la riqueza que produzca no nri ya para que 11 aproveche un amo que no puto el menor esfuerzo en 1rrancarl1, alno que 
Hri pera el activo labrador que desputa de abrir el surco y arrojar ra semilla con mano trtmula de esperanza, levantari la 
coHCl\8 que le ha pertenecido por su fatiga y su habajo; 1rrojado1 del poder loa vampiros inHciables que hoy lo explotan y 
para cuya codicia son muy pocos los m61 onero1oa impuestos y los empr6slito1 enormes de que estamos agobiados, se 
f'ldudrjn con11derabiemente 111 conlnbucionn; ahora, 111 fortun19 de tos gobemtntes aalen del Tesoro Público: cuando esto 
no auc:edl, se h1brl realizado una giganta1ca econom/a, y los impuestos tendrin que r9baj1ru, suprlmlendoM en absoluto, 
dalde luego, la conlribuciOn personal y el Impuesto sobre el capital moral, exacciones verdaderamente lntolarable1; no htbri 
servicio m1ltlar obligatorio, ese prele11to con que los actuales caciques arrancan de su hogar a los hombre1, a quienes odian 
por 1u altivez o porque son el obst4culo para que los corrompidos tiranuelo• abusen de d~bilea mujeres; se dlfundiri la 
Instrucción, b11e del progreso y del engrandecimiento de lodos 101 pueblos; el Clero, ese traidor impe:ntlenle, ese aUbdtlo de 
Roma y enemigo irreconciliable de las hbert1dn p1lrias, en vez de tiranos a quienes servir y de quienes recibl1 protección, 
encontrar• leyes 1nne111bles, que pondr6n coto 1 1u1 excesos y lo reduciran a mantenerse dentro de la esfera retiglosa; la 
manifest1ción de las ldeaa no tendré ya injustificldn restncciones que le impidan juzgar libremente a loa hombres púbUcoa: 
desaparece la inviolabilidad de la vida privada, que tanlas veces ha sido el escudo de la corrupción y la mak:l1d y ll paz publica 
dejar• de ur un pretexto pita que los goblemoa persigan a sus enemigos· tod11 l11 bbert1da1 seran restituldH 11 pueblo y no 
sólo habrin conquistado los ciudadanos sus derechos po1i11cos, sino lambi~n un gr1n mejoramiento económico; no adlo Hri 
un triunfo sobre 11 tiran/1, sino tambi6n sotire la miseria. Libertad, prosperidad: he 1hl la 1fntesla del Progt1ma. 

Pensad. conciudadanos, en lo que 1lgn1ficl para la Patria la reattzaciOn de estos kSlalts 1'8denlore1: mirad 1 nuestro pals 
hoy oprimido, m11er1ble, daspreclado, presa de e11tranjeros, cuya Insolencia se 1glg1nl• por la cob1rdl1 de nuestros tiranos; 
ved cómo loa dt1pot11 han pisoteado la dignidad n1cional, Invitando a las fuerzu extranjeras a que lnvad1n nuestro territorio; 
lm1glnad a qu6 daesastrn y a que ignomlas pueden conducimos los traidores que to5er1rnoa en poder, loa que aconHjan que 
H robe y se maltrate el trab1jador mexicano, 101 que hin pretendido reconoce1 ta deuda que contrajo el pirata Mo:lmllltno 
para sostener au usutJ)aciOn, los que contlnuamenle esl6n dando pruebas del desprecio que slenlen por la nacionalidld de que 
ea11mo1 orgullosos los comp1tno1u de Juiiu y de Lerdo de Tejad1. Contemplad, mexicanos. eae 1bl1mo que abre a vustroa 
pin ll Dictadura, y comp1rad. esa negra 1lm. con la cumbre radiosa que 01 senala el Partido Uberal par• que os d'-Pang6l1 
a a1eanderl1. 

Aqul, la eacllvitud, la miHria, la vergoen11, alli, 11 liberación, el bienestar, el honor; 1qul. ll Patria encadenada, enngoe 
pot t1nttis e11plotaclone1, aome1id1 a lo qm los poderes e.rtranjeroa quieran haeer da ell.I, piaolelda su dlgnlded por propios y 
extral\oa; aff.t , la Patria ain yugos, prdlptra, con la prosperidld de todos sus hijoa, gr1nde y ,.spetada por 11 altiva 
independencia de au pueblo; aqul el despoatllmo con todos 1us horrores; all6 ll libertad con toda su gloria. ¡Escoged! 

Ea Imposible presenlaroa con limplea y 1ntorpecid11 p1labraa el cuadro soberbio y lurNnolo de ta Patria da mallan1, 
r9dirnid•. dignificada, llena de m1jestld y da grandeza. Pero no por eso dej1rtla da apreciar eM cuadro magnlftco. puea 
vosotros mismos lo evocartla con el entusiasmo al 1011 patriot11, 11 am4iia este suelo que vuntroa padrn untiftclron con el 
riego de su ungre. 11 no h1btfls renegado de WHtr• raza que ha sido aplallar dlapotilmos y tronos, 11 no os h•btil 
resignado a morir como esclavos bajo el carro triunfal del ce11ri1mo dominante. Ea Inútil que nos esforcemos en descorrer 1 
vultros ojos el velo dll futuro, p1ra mostraros lo que esta tras 61: vosotros mlrjia lo que pudi.ramoa serlalaroa. vosotros 
conaolila 11 tristeza de vuestra 1ctua1 aervldumbre, evocando et euldro de la Patria Libre del porvtnlr; vosotros, loa buenos 
me11icanos, los que odijil el yugo, ilumlnils laa negruras de la opresión presente con la visión radiosa del man1na y nper4il1 
que de un mon.nto a otro M reallcen vueat101 en1uelloa de libertad. 

De vosotros ea de quien 11 P•tria espera su redención, de voso1ro1, los buenos hijos, 101 ln1ccealblea 1 ti cobardl1 y • 11 
corrupción que loa tiranos siembran en tomo suyo, los leales, los Inquebrantables, 101 que 01 aentls lllnoa de fe en el triunfo de 
11 ju1ticla. responded 11 ll1mado de la Patria el Partido Liberal 01 brinda un sitio b1Jo 1u1 est1ndate1, que 19 iev1ntan 
dHlfitndo 11 despotismo; todos los que lucflamoa poi la libertad 01 ofrecemos un lugar en nue11r11 fil11; venid 1 nuestro l1do, 
conlrlbuld a fort1lecer nuestro partido, y 11! 1pre1uratfl1 la reahzaclón de lo que todos anhelamos. Un•rnoa, sumemos 
m.1es1roa esfuerzos. unifiquemos nuestros propóaltos, y el Program1 será un heetlo. 

¡Utopfa!, ¡ensuello!, darnar6n, disfrazando su terror con filosof/11 abyectas, los que pretenden detener 111 relvindicaclonea 
popurarn para no perder un pue110 produdlvo o un negocio poco limpio. Ea el viajo eatri>Hlo de todol lol retrógrados ante loa 
grandes avances de 101 pueblos, es la etem• defensa de 11 infamia. Se tacha de utOplco lo que ea f'9dlntor, para Justiflctr que 
H 11 ataque o ae le destruya: todos loa q1.11 hin atentado contra nuestra Hblli Constitución 11 han qUllrido dlaculptr 
dadlr4indol1 lrre1llzable; hoy mismo, loa !•C1yo1 de Porfirio Dlaz repiten esa necealclld pira velar el crimen del tirano, y no 
recuerdan esos miserables que ~,. con1tituci6n que llaman tan utópico lan inadea.lad1 p1ra nuestro pueblo, tan lmpoalble de 
~ractiClr, fue perfectamente realizable para gobemantes honrados como Juirez y Lerdo de Tejida: P1ra ros matvldos, el bien 
tiene que ser irrealiZ1ble; para J1 bellaquerf1, tiene que ser irrea1iZ1ble la honradez. Loa corlfeos del do1poli1mo ¡uzg1rin 
lmpr1ctleabie y hasta absurdo el Progr1ma del Partido Liberal; pero vosotros, mexle1no1 que no estar61a cegados por la 
con~neneia y nl po~ el miedo; vosotros , hombtt11 honrados que anhetllia el bien de la P1trl1, encontrar6il de sencilla 
re1lizld6n cuanlo encierra ... Programa lnaplrldo en ll m4is rudimentlria jusllcil. 



MEXICANOS: 

Al praclf;mar solemenwntt w Program1 ti Partido Liblfal, con el lnftekible prop61i10 de llev&M a ll ,,,.dlCI, oa lnvitll • qiM 
tomtls parte en ••la obra 911ndlon y NdentOlll, QUI' ha de hacer Plrl siempre a la Patril Ub,.. reapttjbllt y dJchOM. 

L.11 dfflcldn •• lrr.voe.ble; el Par1ido Llbet1I 1ue11.ar• 11n detelln10 por eumpllr .. prome11 soltmne que hoy Mol al pueblo, 
y no hat>rt obatfculo que no venza ni llCrifcio Que no acepte por l)egar naata el ftn. Hoy 01 convoe. pa111 que ti¡jft, su 
b1ndfra, para qu. engroH!t tus filH, p111 que aumenttta 1u fuerza y hagiit menot diffcil y rtftld• ll Victo«I, SI ncuch.IJI el 
Uamamktnto y awd!1 al pt:esto Que o• dfflgn1 vuestro dtber de mexk:oilnot, mucho tendr• que 9gfldecerot la Pairla, pun 
-oreturtÑia au rwndlQón; 11 vela con indfflt9ntil la lucha uni. a q~ 01 lftvltmoa, al negtlt vueatro IPO)'O • loa qu. 
combatimos par el derecho y la justicia, 11, 9g0f1tt1 o tlmido1. 01 htotls con wntra Inacción ~Jlcff d9 IOI que no1 
oprimen, 11 Patria no os deber• m .. que dnprecio y vuettra conciencia su.bleveda no dejlrt di avwrgonzal'OI con el '9CUerclO 
de vuntra falta. Los que negu61t vuHtro tpcyo a C. cauH de la llbertld, mereotlt aer .-cllvot. 

Efltr9 lo qu.1 oa ohc9 ti despotitmO y lo que ot brfnda •I Programa del Partido Lbt,.J, ¡11cogedl Si qutnl!it el grillte, ta 
mlttria, la humlli.ci6n ente el exttanjero, la vida gfi1 dtll parta envilecido 1osl1Md la Olctadufli que todo ffO oa pf'OpOIC'JOna; 9'i 
prefedt la !ib9rtad. el rneJoramlento econ6mk:o, la dignificactón de la ciudad1nl1 mta'icana, ll vida altiva del hOmbnt dulfto 61 
ti mismo venkl al Partido Llbtrll que h•mlza con lol dignos 'J fott viriles, y unid wnttot etfuerzoa a tos de todorl lot QU1J 
c:ombltlmos por la luttlcia, pira ai;intturar ta lltgeda et. eae dfa radiante en que calgai para 1ilmpf9 '8 tlranla v aufje Ca 
nperlda demoetlda eon todos loa e1plendore1 di un attro que j1rM1 dejart de bnlMr •n •I horiz:onta Nteno di la'*"'· 
R1form1. L!Dlirtad y Justicia. 

Saint Lauls, Mo .• Juffo 1o: di 1906. 

P~. Ratdo Fk>f9t Mag6n. Vice-PfMldentt, Juan SarM»a. Secrelario, Antonio I, viran.al. TftOtliro, Enriq!# Fkna 
MagOn. 1er. Vocal, Prof. U:lfedo Rivera. 20. Vocal, Mlnwt Sarabta. 3-r. Vocal, RouUo Buttamante. 
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PLAN oe SAN LUIS POTOSI 

l.O'lpueblos, en su .. tuerzo constante Porque trlunten los ideales de Libertad y justlc/1, M ven pteeisado1 en determinados 
momentos hlstOrlcos • tHlirar los mayom 11crificJos. 

NUftlr• querid• Patria ha llegado a uno di esos momentos: un• tlrtnfa que Jos mexUinos no nt•bamos acosturnbrtdos • 
sufrir, dtSde que eonquistlmos nuestra lndepctndenci1, nos oprime de tal manera, que ha Negado 1 haoerte lntoleratile. En 
cambio de est• t1ranla se nos ofrece la pu, pero es un• p.i vergonzosa para el pueblo me•lcano, porque no llene por base el 
derecho, 1rno la tuerza: porque no tiene por olJielo e/engrandecimlenlo y prosperidad de la Patria. sino enriqll90lr un peque,, o 
grupo que, abuundo de su Innuencia, ha eon'ltlrtido los puestos ptiblfcos en fuente de beneficios exclu1/v1mente personales. 
e•plotando sln escnipulos las conce1iol'le1 y contratos lucrativos. 

T•nlo el poder L9gislalivo como el JudJClll est•n completamente 1upedrtldoa al EjeCUtivo; la divl1IOn de loa podere1, la 
1ot1er1nl1 de loa Estados, la libertad de lot Ayuntamientos y los derechos del ci\.ldldano sólo e•isten eKritos en nuestra C1rta 
Magna: pero, de h9cho, en 'M•ico casi puede decilW que reina constanfemenle I• Ley Marcial; la ju1t!da, en vu de impartir 
su prottcciOn al d6bi/, tólo 1irve oara teg1llZ1r los despojos que comete el fuerte; k>t jutoH, en vez de aer los rapreMnl1ntes 
de ra Justicia, ton agentas del Ejecutivo, cuyos Intereses sirven r,.tmenle; las c.tmaru M la Unión no llenen otrai vOluni.d q\19 
la del Dictador; lo• gobemldores de 101 Esttdos ton detignados por 61 y ellos 1 su vu: dfflgnan • Jmponen de lgu1I maner• 
1111Uforldade1 municipalff. 

De ftlo resulta que lodo el engr1naje admlnlstr1tivo, j'Jdlelal y Ntgislalivo obedeol 1 un1 IOl1 voluntad, 11 Clpricho del general 
POfftrio 0/11, quien en 1u l1rg1 admin11tr.1ei6n ha demottrldo que el princip1I móvil que lo gull ea m1nltoetM en 9' poder)' 1 
tod•eosi.. 

Haoe muchos atlos te siente en lod• 11 Rtpllblica profundo malestar; debido a t1l ftglmtn de Goblemo; pero el Genaral 
Olu, con gran astucia y pe1Mveranci1, h1bf1 logrado anlquil1r lodos los ellmlntoa tndtplrtdientn, et. minera que no et• 
posible org1ntzar ningun• cl11e de moví'nltnto para quit1rle el poder de que tan mal uso f'l1Cia. El mal H agravaba 
con1tanlem1nte, y el decidle empello del generar ['faz de Imponer a la Nación un 1ucnor, y siendo *'le el Nftor Ramón 
Corral, llevo ese mal • su colmo y detennlno que muctlol me•lcanos, aunque carentet de reconocid• pet'IOnlllded pol/Ucli, 
puesto que hab/1 sido imposJbJt /1brjt11la duflnt• 36 at101 de Dictadura, nos lanz•ramot a 11 ludt1, intenflndo J9C0nqullflr la 
Mlberan/a del pueblo y sus derechos en el ttrrwno netamente democrMico. 

Entr. otrot p1rtldo1 que tet>dlan 11 ml9mo ftn, N org1nlzó el Partido Nacional AntlnM'9cc:ionitta prodlmanclo ba prlnciplOa 
de SUFRAGIO EFECTIVO V NO REEELECCION, como llnlcas CIPICH de Hlvlf. la RfPÜbllc:ll del inmlnent. pefigro con 
que la arntnaz1ba la prolongación de un1 dlcbdura cadl df• m111 onerosa, m•• despótica y m.61 Inmoral. 

El pWl>lo me•tcano aecundb ericazmentt a ... p1rtido y, respondiendo 11 namldo ~le hlro, mandó a 1u1 Npfftltntlnles 
1 un1 Conv1ncl6n, en la que tamblh e1tuvo representando el Partido N1cion1I o.mocrtllc:o, que aimfamo lnlerpNtlbl k>I 
anhelo• populares. Dicha Convención designó 1u1 e1ndldalos para la Preeldencil y Vic:eplft.ldtnt de la Repllbllcl, recayendo 
esot nombramlentoa en eJ Hiios Dr. Fra1ncilc0 VUquet Oómez y en mi p1ra los cargos. ~s de Viceprwaldenl1 y 
P'"6denbl de la Rep~. 

Aunque nue1tr1 sifutdOtl era 1um1mente dffvtnlajou porque nueslros adveruriol contaban con todO el elemento oficial, 
en el que se apoyaban 1ln eaerúpu101, almos de nunlro deber, para Mt\lir • 11 causa de-1 pueblo, 1oept1r fin honrase 
dnlgn1cl0n. lmlf1ndo las Nbi11 co1tumbre1 dt los p1fses republicanos, reconf pid9 de la Repúbllca h1Ciendo un tiamamlento 
a mil comp1tnot.1s. Mil gir11 fueron vefd9dlr11 m11ch11 triunfalea, pues pot' donde qule11 el pueblo, ñdrizfldO por las 
Pl~I mjglct1 de SUFRAGIO EFECTIVO V NO REELECCIÓN, d1t>a pruebH evidenfff di 1u inquebrlnflbllt rwsoluclón 
di obtener el triunfo de fin talvlldorH principios. Al nn, llegó un momento en que el 91nenil Dlu M dio cuenta di l.I 
vtf'dadt111 11tuadón de 11 Repúbllcl y c:ompntnd16 que no pod/1 luchar ventajoHmente conrrdgo en el campo de 11 Demoerldl, 
y me mandO rHucir a prisión 1n1ea de In ~onea, lis que se llevaron acabo exduyendo 11 p1,1eblo de loa comidos por 
mtdio de la vlolenaa, llen•ndo las prislonn de cludldanos independientes y cometiendo loa frludt1 mil dlavergonzadot. 

En Ml:•lc:o, como RepUbfica democrttlca, el podtr públk:o no puede tener olro origen ni otrl bise que l.I voluntad n1ekln1I, y 
fttl no puede ter tupedif8da a f6tmulasllevad111 cabo dlt un modo fraudulento. 

Pot "'' motivo el pueb'o mexicano f'la ptoteslldo contra la i'8g1lidad de 111 últinu llecdonll; y quetitfldo ~., 
1uontvam1nte todos los tect.1..-01 que ofreoln /11 leyt1 de la Repub/fea en 11 dlWI fonn.t, pldlO la nuQd..S da Ln eltcdonel 
an\9 la c•mara de Diputldol, 1 penr de que no reeonocla al dieho cuerpo un origen Jegrtimo y de qu. ubla dt antem1no 
que, no siendo 1u1 miembros rwpresentantn dll pueblo, l6fo acal1rl1n la voluntad del genetal Olaz a quliln odullvamente 
dlbtn SUI irtvfttidUtl. 

En tal Htado la• COUI, el pu9t00, que at el link::o IOber1no, tambl6n protn10 de un modo entrglco conua lll eiteclOnes en 
~te• manilttlldonft lllvadH • cabo en divt11o& puntos de /a Repúbliel, y 11 M111 no M generalinron en tOda el 
llltrtlOrio nacional fue d4lbidoo 1 terrible prnlón ejercida por el gobierno, que siempc9 1hoQ• en nngra cutlqulera manlfntación 
democrtllel, ccmo p116 en Puebla. Veracruz, llbcala, Me•lco y otras partes. 

Piro nta 1truación vloWnta e "9911 no puede 1ubliltlt mn. 
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Yo he comprendido muy bien que si el pueblo me hl de1Jgn1do como su candid1to l)lrl la preskttncia, no•• porque h1y1 
tenido 11 opcwtunld1d de descubrir en mi 111 dot .. del Htadista o del gobemant9, sino 11 vlnlldad de patriOtl te1uelto e 
ncrtflcarte, al es preello, con tal de conqulallr 11 tiblrtld y ayudar 11 pueblo e libratM d9 la odios• thnfa que 5o optfmt. 

Delde que me lan~ 1 la lucha demoetttlca llbfa muy bien que el general Ola no aclflrf1 11 voMtttd de le Nad6n, Y el 
~ pueblo mexicano, al seguirme 1 loa eomlclos, 11bfa tambitn perfectamente el ullrlje que le esperaba; .,.,a • peur de 
.uo. el pueblo dio para 11 cau11 de le Ubettad un numeroso contingtnte de mtrtil .. cuinclo fftos e11n necet1"°9, y con 
ldmlrab'e estoicismo concurrlo 1 las ca1llla1 a recibir tOda Clase de ~nn. 

Pero tal conductll ira lndlapenaable pef8 demostrar al mundo entero que el pueblo mexicano HUI epto paf8 11 democracll, 
que aC6 Hdlento de libertad, y que aua edualn gobernantes no rn.ponden • w. nptradonn. 

Ademta. 11 ldltud del pueblo 1ntes y durante laa elecciones, 111 como desputs de ellas, dtmue1tr1 cl11amente que cad\UI 
con energ/1 al Gobierno del general Diez y que, al H hlbleran rnpetldo esos der9Cho1 Mdoralet, hubiese lidO yo electo 
Pire " Pl9eldlncill de 11 República. 

En tal virtud, y h1clendoH eco de la voluntld nacional, declaro Ilegales las pasedu eleoclonet, y qued1nclo por 111 motivo 11 
Rep&lblicl sin gobem1ntet leglllmos, asumo provl1lonarmen1ne la Presidencia de 111 Repüblica, millntr11 el pueblo dHlgnl 
conforme 1 11 ley 1u1 gobtmanlH. Paf8 lograr este objeto es precito arroj11 del poder e k>I audaces uaurpldorn que por todo 
titulo de legalidad ostentan un fraude ncendaloao e inmoral. 

Con toda hon.-.dez dfciaro que consldeqrfa una detMlldld de mi l)lrte y una trlld6n al pueblo que en mr hl depositado IU 
eonftenz1 no ponerme 11 frente de mis eoncludadano1, quienes an15oaamente me llaman, de tod11 pertea del pela, PI" ottliglt 
11 gener1I Din por nwdlo d• 111 armes, 1 que rupete le vofuntad nadon•l. 

El gobierno 1ctual, 1unque U.ne por ottgen la vlolencil y el fr1uc:M, desde el 11\0CMnto que he sk:lo ,.,. par el pulblo, 
puede tener l)lra la nldonn extranjera• denot tftulol de legalidad h11t1 de 30 del,,.. entninta en Que npWan aUI poderft; 
pero como" neoeurlo que el nuevo gobierno dlrnlnldo del último fraude no pWda r.dbltM ra del podtr o por lo meno1- M 
encuenn con 111 mayor patte di 11 HldOn P«*nfando CiOf1 111 1rrn11 en la """°• contnl .., usurpadón, he dtl'gnldo el 
DOMINGO 20 del entrante noviembre p1f8 que de 111 seis de la tarde en adelante en todU las pobladOnel de &I ~ • 
levanten en arma• bajo el 1lgulen1e. 

l'UIN 

10 .• Se dedlrln nulll• las •cdonea l)lra Pmldllnte y Vl0ep,.11dente de la Repilblicl, Magiltraclcxl •la SuplWM CoM de 111 
Ned6n W' Dlpulldoa y StnldoMI, celtbrMt.1 en Junio y Julio del corriente 1110. 

2a .• Se delconoc:e 11 actual Gobitmo del general Dfu, 111 como 1 todH las •utoñdadft cuyo pod9f detie ctman1r del voto 
popular, potque ademia de no h1ber 16do elildas por el pueblo, han perdido los pocos titules que podfan tener de legallded, 
cometiendo y apoyando, con loa elementos que al pueblo puso 1 su dlapoaldón para 11 defenaa de aus lnterwtet, el frau<MI 
efllc:lorlil !Ns eac.ndalolo que registra la hill:Oril de Wxico. 

3o.· Pira l'lllar hHll donde 1e1 poalbte los trntomot Inherentes a lodo mOW'lmlento revolucionario, M dedat1n vigentes, 1 
reurv1 de refonnar oportunamente por lo1 medio• conllitucionalea 1queila1 que requieren rwfonnn, todll 11 leyu 
promulg1d11 por la actUll 1dmlnlstradótt y SUl IW5ifllmenlo1 refP9divos, a exc.pd6n de lqutllal que manifiestamente se 
hilen en pugn1 con loa principios proclamados en este Plan. lgu1lmente ae excephlan 1111 leYff fllloa de lribunale1 y decretotl 
que h1yan sancionado 111 cuenta• y maneto- de fondos de todos los ramos; pun fin pronto como 111 revofud6n triunfe, M 
lnk:lar• 111 fonnldón de comisiones de ~ l)lrl dld1mlnar ecerca de In fftPOnllbfMdlMln en que heyen Podido 
klcurrtr loa funcion1r101di11 F9der1ción, de loa Esladoa y de los Municipios. 

En todo caso Nr•n ntll)flldos los eompnxnlaoa contraldoa por la ldminlatradón porllrtsta con gobiemot y corponiciones 
eXU.njllras 1ntH del 20 dtl 1ntrlnte. 

Abualndo de 111 ley de terrenos baldloa, nunwtOIOS pequelloa proplet1rlo1, en su mayorf1 lndlgenae, hin sido delpoildoa 
di IUS terrenos, por acuenfo de la Secretlrfa de Fomento, o por fanos de 101 lt1bunaln de la RepübHca. Siendo de tOda Justicia 
rHllult • 6UI 1nUguoe poaedc>rea di loa terrenos de que se les despojó de un modo tan arbitflrio, se dKllfln •olef.a• • 
'9Yiil6n tales dllposlclonu y fallos y H les exlglr.t 1 roa que loa adquirieron de un modo tan lnmorll, o 1 1u1 Mrederol, que 
loa rntituyan 1 1u1 primlt:lvGI propietarios, 1 quienes pag1r.tn tamb56n un1 lndemnlzlClón por loa perju6cioa aufridos. Sólo en 
c110 de que not terrenot hay1n Piiado 1 tefoltl peraona 1n1e1 de la prornulgtc6n de este Plan, lo1 anliguos propiltllrfoe 
rtcibir.tn lndemnl.r:1clón de 1Quello1 en cuyo beneficio M vertftcó el dftPOio. 

4o, Adem.t1 de la eonstltuclón y le)IH vlgentea, 11 deela11 Ley Suprema de la República el principio de NO REELECCIÓN del 
Presidente y Vicepresidente de la Rpübllcl, de loa gobemldores di loa Es1ado1 y de loa PtnldenlH Munlelpaln, mientra• u 
hagan fu '8tofmn con1tltuQon1le1 respectivas. • 

5o.· Asumo el c.trecter de Pre11denle PIO\'\lk>n•I de los Estados Unidos Mexk:anos con faculladtl necesarfu Plll hlcer 1111 
guemi 11 Gobierno usurpador del genelll Diez. 
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. Tan pronlo como la capital de la RepLibllca y maa de Ja mitad de 101 E1lado1 de la Federación ellfn en poder de IH fuerzas 
del Pueblo, el Presidente Ptovislonal convOClri • elecdones generales extraordinarias para un mes dnPLlts y entregara el 
poder al Ptelldente que resulte electo, t1n luego como Na conocido el resultado de la e1Kci6n. 

So.- El Pre11denf4t Provisional, antes de entregar el poder, dara cuenta •I Congreso de aa Unión del uso que haya hecho de las 
faeultldff que le c::cnfiere al presente Plan. 

7o.- El di• 20 de noviembre, desde las seis de 11 tarde en adelantne, todos los ciudadanos de la Rtpúbflca tornaran las armas 
para arrojar del poder a las autoridades que •dualmente gobiernan. Los pueblos que Htfn retltoldos de IH vlH de 
comunk:lclón fo haran delCM 11 vlspera. 

lo.- Cuando IH autoridades presenten reslstanei. 1rmlda, se les obligeri por la fuerza de IH arm11 a l'ftPl\lr la volunlact 
popular, pero en este cato r11 leyes de la guerra urin riguroumente obtervldH, namtndoM npedalmtnte la at.ncldn 
sobre las prohibiciones rel1ti'v11 a no usar bllas .. ploslvas ni fu1ilar a Jos prisioneros. Tambltn se llama la at1ncldn rnpecto al 
deber de todo me•icano de tespetar a los eldr1njtro1 en sut person11 e lntereMt. 

So.- LH 1utorld1des que opongan resiatenO. • la re1llz1ción de esle Plan aeran rlducldu a prlal6n para que H 111 juzgue 
por los trtbunal11 de la Repüblica cuando la revolución haya terminado. Tan pronto COMO Qd1 CIUdld o puebJo f9CObte su 
liberwd, se ~noceri como autorid1d legitime provillonal al principal Jefe de In armas, con facubd de delepr sus 
funclonet en algün otro ciudadano cairadartzldo, quien aert confirmldO en su cargo o removido por el Gobierno Provltlonal. 

Una di 111 principale1 medidas del Gob emo Provillonal aert poner en libertad a todos los PrelOI- pollt\cOI. 

10o.- El nombramiento de Gobernador Provillonal de cada Eslado que haya 11do ocupado por 111 fuerzas de la revOfucldn aeta 
hecho por el Presidenle Provisional. Este Gobemldor tendra la estTlcta obllgadón de convoc.r a ellclone1 p.ata gobernador 
Con1Utueion1l del E1lldo, tan pronto como te• poalble, • Juicio del Presldent. PfoolilloNI. Se exctPtllln de eata rwgla Jos 
E1tado1 que de dos aflot a e1t• parte h1n aosflnldo camp1'111 dlmocrilicas Plfl cambl&r de OOb'emo, pun en fttol H 
coneidthlrt como Gobemador provltlonat al que fue candld110 del pueblo llempM que M 8dNefll ecttv1mente 1 este Plan. 

En caao de que el Pruldente Provlalontl no hl'/a hecho el nombr1mlento de CiobtlMdor, que Hfe nombramiento no h1y1 
tlegldO 11u destino o bien que el agt1ciado no 1oept1ra por cualquier circunstancia, entonces .i Gobemldor Mft dnlgnado 
por votación de lados 101 Jefes de 111 11m11 que operen en el territorio del Eatado retipM:tHo, • rnerva di que au 
l10mbtlmitnto Ha ratlftclclo por el Preskienlt ProvlllonlJ tan pronto Ha posible. 

110.- La nueva autorldldel dispondrtn di lodos loa fonaos que M encuentren en lodn la• oficina pública Pita lol a-atoe 
onfin1riot de la admtnl1ttlci6n; para loa gatos de 11 guerra, contratattn empftstllos votuntariot o forzosos. EltOl llltmot l6'o 
c:on ~anoa o lnstitueionn nacionales. Dt ntot empffltltos M llev1rt una a»nta 9ICl\lpUk>U y M ototgM6n rKlboa en 
debida tonn. a lo9 lntefMldol a fin de que al trlunflr la 1WYOluclón M Ita restituya lo prnqdo. 

TAANSfTORIO. A. Los jtfn de las fuerzas volun11r111 tom1rtn el grado que corresponde al nllmero de tuerzas 1 eu rn1ndo. 
En cato de op9flr ftHtrzn voluntarfaa y mUitlrn unldat, tendri el mando de dn el mayor de graduKión, pero en cuo de 
que ..00011tr.. tengan el mllmo grado, el mando seri del jefe militar. 

Los jefH civiles dltfnrtlr.tin de- dleho gfado mlentru dure la guerra, y una vez tennlnld•. nos nombr1m'9ntos, a IOlicltud' de 
loa intertaldos, se revl11rfn por Ja SeCAltarfa de Guerr1, qw 101 rllificart en 1u grado o los ntehuara, NQtln 1u1 "*los. 

B. Todol los Jetn, tanto civiles como mlliCarel, h1rtn guardar a aus tropa la mh ntrida deleipllna, pun elkts Hrin 
reaponsebltl ante el Gob6emo Provisional de los deamanes que con.t1n las fuerzu a su mando, salvo que Justlftqutn no 
hlbefiet •Ido posible conltner a 1u1 soldado• y haber /mpue110 a los culpable• el ClltigO mer9ddo. 

LH pen11 mts Mveral serfn aplicadas• loa toldados qut saqueen alguna poblaci6n o que malln a pritlonerot fndeftntot. 

C. SI las fuerzas y au!Oridldes que SOllltntn al genefll Olaz fusilan a los prisioneros de guerra, no por eso y como 
rapreulia1 se hari Jo m!vno con loa de eliol que caigan en poder nueslro; pero en cambio Hrjn fu&Uldos, dentro de las 
ve•lculttO horas y desputs de un JulciO tum1r6o, las autoridades civi5e1 y mllltlrwl IJ Hl\lk:fo del general Dfaz: que un• vez 
ntal1N1 la rtvolueiór'I hayan orden.Ido, dispurlt.to en cu1lquier forma. transmitido la otdtn o fusilado 1 alguno de nunt~ · 
IOldldOS. 

Ot esa pena no H .••lmktn ni los mf1 altos funcionarios, la Unlc8 ••cepción ..ra 9' general Olu y tus mlnlatlol, • qu5enu 
en eaao de ordenar diehol fusilamienlos o permltmos, H '91 aplicart la misma pena, pero despuft de habeMt. jUJ:gldo por los 
trtlunaln de la Repüblice, cuando ya h1ya tamtlnldo la Revolución. 

En caso de que el genefll Olaz disponga que Hin respe!adll 111 leyes de guerra, y que M trate con humanidld 1 loa 
prllioneros que caigan en 1u1 manos, tendra la vida 11lva; pero de lodos modos deberf rnponder anta lol trtbuntln de C6mo 
ha maneJldo k>I caudaln dt la N1ción y de c6fno ha cumplido con la ley. 

D .. Como u requisito lndi1P9nsable en las leyes de la guerra que las lrop11 bellget1ntn lleven algün uniforme o dntintivo y 
~ Mtll deffci/ unlfonnar 1 las numerosas fuerzas del pueblo que v1n a tomar ~rte en la contiltnda, M a~rt coma 
diltintivo de lodl• las fuerzas ..,_rtld0r11, ya Han volunt.rl11 o mlllt1191, un listón Clicdor; en el tocecto o en el brizo. 
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CONCIUDADANOS: SI oa COO'IOCO Pllll que lom6il IH 1nna1 1/ deuoqutls 11 Gobierna del genefll Olaz, no ft aatamenle 
par 11 WnlMk> que cometió durante lu últimH elecc!one1, sino pira aatvat a ta P1trlll det porvenir IOMbrfo que $9 .. Ptr• 
conlinutndo bajo au dlcatdura y bajo el gobierno de 11 nef11t1 olígarqufa clenllfic., que aln es.c::o)pulo y • grtn pttu ettjn 
~ y dU1picfalkfo IOI cecur&os naclon•••· y 11 pennitima. que conlinüe en el poder, en un p&az:o muy breve hlt>ttn 
completado •u obra: habrA llevado al puebla • la ~nomlnl• 'I Jo habrá envilecido; a. h1br~n Chup.ado tod11 1u1 riquu.11 'I 
dtjld'o en la mh 1bsolut1 miseria; habr6n CllUHdo la b1ncam1t1 de nuesrra Patria, que d6bil, empobrKida y men\ltadl H 
encontrará Inerme pira defender sus front•ra•. su honor y sus Instrucciones. 

P04' lo que 1 mi nnped1, tengo 11 conciencia tr1nquila y nadie podr• aeusanne d9 promovet ta 19\lolución por miras 
pe11onai.1. pues. et.ti en ta conciecia nacional que hice lodo lo posible para neg1r a un 1neglo Plciftco y eatuve dlapuesto 
hHla • tenunclar mi candidat~ua siempre que el genefl\ Dlaz hubiese permitido a la N1ción dnignlf 1unque fueM 11 
Vieeprnldente de la R~llea; pero, domlntdo por lnc:omprenstble• orgullo y por ln1uditl! toberbla, dnoyó la vot di la Patrt1 
v prwftri6 precipitarla en une revolución •nte• dt cede' un tpk::e, antes de devolbec 11 p09bto un •tomo 49 sus derachoa, •nlea 
de cumplir, 1unque tu.se en In posltimtrfo de su vid•. p1t1e de 111 promun qut hlro •n ll Noria y Tuxttpec. 

El miamo ju111fico la Pf9sente t11volución cuando dijo " Outt ningún. cludld•no N imponga y perpet61 en •I ejercicio del 
poder y tata aert 11 Utlimli revolucldn." 

SI en el 6nim0 del gtnerll Olu hublHe pesado mts Jos lnt1ceM1 de la Partil que los 16tdldol irlMMI <Mi .i "/ de 1ua 
cortsejeros, hubiera evitado esta revolución, haciendo 1lgun1t conc:nlone1 al pueb\o; pero y1 que no lo tllzo ... ¡t.nto mejor!, el 
cambio Nrt mU cipldo y m.ts radical, pi1n el P1Jtblo mp:k:lt\o, en vez de llmenllt'M como un ~. '°"*'6 como un 
v1liente el reto, y ya q1Je el general Olu prwtende 1poy11rw en la fuerza bruta p1fl lmpontr un yugo ignomlnk»lo, 11 ~ 
recuriri 1 esa misma fuerza p1r1 sacud!f'M ... yugo, para arrojar • esa homtire runeato del poder y s11r1 1'9COnqu\tlar tu , ........ 
San Luis Potosi, oetub,. 5 de 1910. 

F1111ndsco l. Madero. 
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PLAN DE AVALA 

Plan llbertador de 101 hijo• del E1!1do de Morefo1, afiliados al Ejtrcito Insurgente que defiende el cumplimiento del PI.In de 
San Lula Po101r. con 111 reformas que ha Cferdo conveniente aumentar en bentfido de la Patril Mexicana. 

Los que suscribimos. constituidos en Junta Revolucionar/a, par• sostener y IJevar a Clbo 111 promeu1 que hizo la 
Revolución de 20 de nOYlembre de 1910 prdxmo pa11do, declaramos solemntmenle artr. I• fu. del mundo civilizado que not 
fuig1 y ante la Nación a que perleneoemos y amamos, loa principios que hemos tormu!r.do para 9Qb11t con la 1111nfa que no. 
optime y redimir a la Palrfa de las dlctadur11 que H nos imponen, 111 cuales quedan defermlnadH en el siguiente Plan: 

1o.· Teniendo en consideración que el pueblo mexicano acaudillado por don Fr1ncilco l. Mldero fue • derr1mar 1u ungre para 
reconquistar 1u1 libertadH y relvlndle1r 1u1 derechos coneulcados y no para qua un hombre H aduetlara del poder violando 
101 pgrados principios que juró defender bajo el lema de ·surragio Efectivo, No RHlecclón", u1t11jando la fe, la caiuu, la 
ju1tlcla y ras libert1de1 del pueblo; teniendo en consideración que ese hombre a que nos referimos el don Francllca J. Madeto, 
el mlimo que Inició la precitlda Revolución, el cual Impuso por norma su voluntad e lnftuencia al Gobierno Provisional del e• 
Pre1kjfnle C:S. 11 República, licenciado don Fr.nclsco L: de la 8arr1, por hlberSo aclamldo el pueblo 1u Llbertlldor, cauuncto 
con nte hecho reiterados derramamientos de 11ngre y muttlplicad11 detgracl11 a la Palri• de una manera sollp9da y ridfeula, 
no teniendo airas mlrH que el satisfacer aua ambiciones person1le1. su• desmedidos inslinto• de tirano y 1u profundo 
deucaCo al cumpllmltnto de las leyes pteP:iltentes, emanadas del Jnmor1I Código de 57, escrito con la qngre de los 
tevoluelonarfo1 de Ayutra: teniendo en con11der1Dón que el 11am1do Jefe de 11 Revoluclón Libertadora de Mtx/co, don 
Flllnci1co 1. Madero, no llevó a feliz tennino la Revolución que 11n glorio11men1e Inició con el apoyo de 04o1 y dl-1 pueblo, 
pue1lo que deJó en pie la m1yotia de podern gubem1tivo1 y elementos corrompidos de opre1lón del gobierno dldatorlll de 
Porfirio Ola, que no ton ni que pueden aer en minera arguna la legitima rep,.tentación de la Sobet'ln/1 Nacional, y que por 
Hr aolrrimo1 adverurioa nueslros y de loa ptinelplo• que esta hoy defendemot e116 provoeado e/ male11ar del p1f1 y abriendo 
nuev11heridas11senode11 Patria Pll'I darte •beber au propia 11ngre: tenlrtndO en consldtraclOn que el 1upradieho sellor 
Fr1nci1co l. Medero, actual P11t11dente da 11 Replibllcl, lflla de eludir el cumplimilnlo de 111 prome111 que hizo a la Nad6n en 
al Plan de San Lult Pototl, clendo las prec:ltad11 promeu• • loa conven101 de CIUdad JuAtez, ya nulfftcando, encan::e/Hdo, 
per1Jgulendo o matando • k>a elementos NVOluvlon1rioa que le ayudaron a que ocupara el alto pun10 de Prnldenle de la 
Replibllcli por medio d9 1u1 fals11 promna1 y numerous lnlrlg11 a 11 Nación; lenlendo en eon1ider1ci6n que 111 tinto veces 
repetido don Francisco l. Madero ha ttlfldo de 1C11far con la fuerza bruta de 111 bayonetas y de ahogtr an ungra a los 
pu.ble. que le piden, sollcit•n o exigen el cumpJlmlenlo de sus promesas a 11 Revolución, llarNndoln b1ndldo1 y rebekle1, 
condenAndo/01 a una guerra de exterminio, 1in concederie• ni otorg1rle1 ninguna de 111 garanl/11 que prescntMln la razón, la 
Ju>tlclayl1loy. 

Teniendo en oon1k:Serad6n que el Prnldenr. di la RepUbliea Mllor don Franclac:o l. Madero ha heeho del Sufragio Efectivo 
una lll'lgrienla burtli al pueblo, y1 lmoonlendo con111111 volunstad del mismo pueblo en la VppresJdencll de la RepilbUca •I 
lloenc:lado JGM Marfl Pino Su11jz, ya 1 lot gobtmadorea de loa E1lado1 ~signada. por ti, como eJ lilmado Ambf'Olio 
Figueroai. vetdugo y tirano del putblo de Morelol, ya entr1ndo en ccntubemio llClndaloaO con eJ partido cienllfSeo, 
Ncendado1 feudales y eadqun opresores, enemigos de la Revolud6n proctamada por ti, a fin de forjar nuev11 e1dlnH y de 
Hguir el moJde de una nueva dlctadut1 mi• oprobio .. y mtl tembll que la de Potfirio Ofat., pues ha 1kto cl1ro y patente que 
ha ultrlJldo 11 aoberanfa de los Esladol, conculcando 111 leyea 1/n ningún rnpeto 1 vld11 e lnteruea, como ha 1uc:.dldo en el 
Estado de Morek>s y otro•, conducl6ndose • la mb horroro11 1n1rqufa que regltlra la hlstoril conlempOrAnea; pcr ffta• 
QOMlderaclone1 decl1ramc>1 al •uso.dicho Flllndlco J. Mldero. inepto para realllat las promeua de 111 cevoludón de que fue 
autor. por hablr .. calado el poder, lncapu patl gobemar por no 11r.er ningün respeto a la 51y y a fa justicia d9 lo1 pueblos y 
traidor • la Patria por estar humt111ndo • 11ngre y fuego 1 los mexlc.anoa que desean 1u1 libertades , por comp11cer a k>t 
dlnllfScol, hacendados y C1cique1 que no1 escl1vlzan por 61. hasta conseguir el detrO<:lmlenlo de 101 podefff dlctalorla51• 
que .. ilten. 

2o •• Se deaconoce como Jefe de la Revolución 11 C. Ftansfco l. M1dero y como Presidente de la Repúbltca, Poi' tu ruoflel 
que antes 11 expresan, PfOCUrando el derrocamiento de este funclon1rio. 

3o.· Se reconoce como Jefe de la Revolución Libertadora al ilustre genet1I Pa1CU1I Orozco, Mgundo del caudi//o don 
Fr1nci1CO l. Madero, y en cato de que no l<:epte este delfCldo puealo, M reconoeert como Jef9 de la Revolución 11 c. gent"ral 
EmilllnoZ1p1l1. 

4o.· l.a Junla rwvoluclon1ril del Estado de Morwlo1 m1n!fie11a • la N•clón bajo fonnal QfOtffta: 

Que hice suyo el Plan cM San Lu/1 Polo1f con las adiclooH que 1 con1inu9Ción u expre11n an benet'ldo di los pueblos 
oprimkktl y se h•r• delWnsof'll de los principio• qu. defiende h11t• vencer o morir. 

So.· lJI Junta RevoluclOnt.ril del Eslado di Morelo1 no 9dmitirii tran11ccionet ni componend11 polltlca1 hasla no conseguir 
el cMrrocamlento de 101 •!Mnentos dlctltorfaln de Porfirio Olaz y don Francisco l. ~ro. pues la Nldón e&l6 cansada de 
~=:~l!~'r/n!~~kfom que h1oen prornuu como ltlertadores pero que, 11 Regir al poder. u _otvldan d9 ella• y ae 

So.· Como Plr19 adidon1I del Plan que lnvoeamot, hacemos conatar: que 101 terrenos, monrea y aguu que hayan usurpado 
k>1 hlcendadot, clentlficot o cacique• a la sombra de la tiran la y ju1tlci1 venal entr1rin en posesión de e1to1 bienes Inmueble• 
desde luego 101 pueblos o culd1dano1 que fe"!l•n au1 lftulos corre1pondiente1 a est11 inopledadl1, de 1.11 eualea han 11do 
deipofadot por la mala fe de nuestros GPretoM, mJntenlendo a todo trance, con 111 atm11 en la mano, i. mendonada 
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posesión, y /os usurpadores que se consideren con derecho a ellos lo deducirdn tnte tribunales espeeitles que se Hftblezcan 
al ltiunfo de 11 Revoluelón. 

10.· En virtud de que lt Inmensa mayorl1 del los pueblos y c1ud1dano1 meXlc:.lnos no son m61 dUlftot que del terreno que 
pl11n, sufriendo 101 horrores de i. miserll sin poder meJortr en nada su colldlcl6n social ni poder dedfctl'H 1 11 illdu1tria o • 11 
agrlcurturt por e1t1r monopollHdH en unll cu1nt11 minos las tierras, monte1 y mgu11, por esta cau11 ae expropia fin, sirevi. 
lndtmnizlción de la tercert parte de esos monopo1Jo1, 1 los poderosos propittllrios de ell11, 1 fin de q1H1 k>t pueblos Y 
ciudadanos de Mtblco obteng1n ejidot, colonl11, fundos legales y para todo I• farta de prospeñdld Y bient1t1r de loa 
mexlctnos. 

eo.· Los hacendados, cltntrfico1 o etclque1 q1H1 H opongan di19cta o indirad1mtnte el pre1enlt Plln se nadOnlllza,.n 1u1 
bltntl, y 111 dos terceru pattn que 1 eUos lea COrrffPOndan ae de1tlnar•n pare /ndtmnlzacionea de guerra, pen1lont1 para 
lu vludll y fl~tf1no1de111 víctimas que sucumban en I• lucht por este Plan. 

8o.• Para lju1llr los procedimientos respecto 1 lo• bllntl entes menclonldol, se 1plicarjn ltYff de de11moftlz1ci6n y 
ntclon11iztcl6n aeg!Jn convenga, pues de norm1 y ejemplo puede 1trvlr IH puetlH en vigor por el inmottll Juartz lot b5tnes 
1cle11ttlcot, que Hetnntntlron • los dt1potH y conservadores que en todo !lempo flan pretendido lmponemot el yugo 
Ignominioso dt l• opre1k)n y del relroceso. 

10o.· Los ¡efes militlirea lnaurgentea de 11 ~que H levtnltron con 111 armas en la mano, a la voz de don Frtnmco 
l. Madero, Plf• defender ti Plan de S•n Luis Polotl, y que ahora se opongan con fueaa armtda ti ~ Plan, M Juzga,.n 
traldorn e /t cauH que dtflndllron '/'a la Patria, punto que en la 1ctu1lidad mudtol de lllOI, por comptacer 1 lol tltanot, por 
un puftldo dt monedaa, o por cohecho o aobomo, eal•n derrtmando la 11ngre de tu• htrmanoa que rwdtm1n el Ql1T1)1it'Nento 
de IH promtNa que hizo 1 11 Nación don Frandlco l. Madero. 

11.· Los G••toa de guer111 Hrin torMdot confonnt 1 lo1 que prelCtlbe ti •rtfculo XI del Plan de San Luis Potoaf, y todo• k>• 
pfOCldlmllntoa empleado• 1n la Revolución qlHI emprtndtmo• aertn conforrnl • fu Jnltrucdonn m11m11 que dttlrmlne el 
mendonldo Plan. 

12.· Una vez triunfanr. la Revotud6n que hemos llevado • 11 vi• de I• retlldld, un• Junt• de los prindpAIH jefet 
revoluclon•rlo1 de 101 distintos E•ladoa l10fl'lll:gr• o dtllgn1rt un Proldenle Interino de 11 Rep(JbJk:t, quien convocani 1 
eilcdonea para la organización di Jea demtl poclttal f9dtraltl. 

t3.· l.ol prfnclpllt1 Jefff revolucionarios dt ceda EUdo en junta, dellgn1r6n 11 gobtmadof del ntado 1 que corrupondan y 
nte lfltvado funcionllrio ~OClrt • elKdontl pefl 11 debida organlzlción de lot podtrea püblicol, con el otljlto de evltlt 
c:onllgn.a torndn que labran la deldic:N di loe pueblot 0>m0, I• tan conocld• COl'IMgna dt Ambtolk> Flgueroa, en el E•i.do 
de MotelOI, y otros que nos conduce • contticl09 11ngr1tntoa aottenldot por 11 capric:ho del dietador Madero r .. dlC&llo di 
dtntlnco. y hacendadOlque lo t11n ·~· 

14.· SI ti Presidente Madero y dem•• elementoe dldlllorlllet del •ntiguo 1'glmtn dttean evitar la1 lnmtn11a dngracill que 
efllgtn 1 la Pwt., que flegan Inmediata renundl ele loa Puetloa que ocupan, y con no tn algo reattlftaljn laa grlftdtl herida 
que hM _.rto ti a.no dt I• Patria; pues, dt no fllOlrto 111, sobre au1 cabila c:ar6 la ungra dtffamaU de nuestro• 

""""'"°'· 
15.· Mtxlc8noa: conlktlr.t que 11 e•tucla y la malt fl de un hombre e1t6 dtrnmando aangre dt una m1ntra ncandaloU. 

por Hr lneaplz pera gobemlf, considerad que 1u alat.ma de gobierno e1t6 ~o 1 11 Patria y hollando con 11 futrza 
bNla dt 111 blyontfn nut1tra1fn1Uludonla;y111comonuestras1rmaa lu le\lenlamol Ptr• e1tv1rtol el padlr, ahora taa 
volwmot contra ti por fltblr faftldo 1 aus c:orrc>romlso1 con el pueblo mexicano y tlabtt trak:lonadO • 11 Revofuc:i6n lnidaa 
Pot ";no somos persontlllt11, somos Plrtidol dt los pf'lncie>IOI y no de los tlombrn. 

Putbk> mtalctno: ~yld con l111rmH en 11 mt1no Hft Pl1n y fl•"fl la prosperidtd y bilnntar dt 11 Patria. 

-y ley 

Ay1la, Nov. 21-1911. 

General Emllfano Ztpata, General otilio O. Montfto y otros. 
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REFORllAI AL PLAN DE AYA.LA 

PRIMERO. Se reforma el •rtlculo primero de este plan en los 19rminos que enaeguld1 M ••PreHn: 

Artfculo 1. Son 1plable1, en lo conduncente, 101 concepto• contenidos en ute 1rtlculo AL USURPADOR DEL PODER 
P09UCO, GENERAL VICTORlANO HUERTA, cuy1 presencia en 1.1 Presldencll de la Replut>llc81C1ntUe ced• dll mb y m6I 
1u Clftcter contr11tlble con todo lo que tlgnlficai ley, 11 justicia, el derecho y 11 mor.I, h11t1 el grldo de reputliruJe mucho 
peor que Mldtfo; y en consecuencia 11 revolue16n continuara h .. tl oblener el derrocamiento del pHudo mandatario, por 
exlglflo la convenienci• pUblica nacional, de enlero acuerdo con io1 principio• conugradot en este P/1n: prtnclplo1 que JI 
miame revolución utt dispuesla a 101t1ner con 11 mitma enterea y magn1nlmldld con que lo h• hecho h .. tl I• fech•, 
blUdl en 1.1 conrilna que Je Jn1p!r1 la voluntad tuprem• n1cion1t. 

SEGUNDO. Se reforma el ertlculo lerr.ero de Hll Plan, en los rerm1no1 1igullntet: 

ARTICULO 3. S. dedlt1 lndigno al gel'llt'lll P11cu11 Otozco del honor que M le hbf1 conferido por k>I e*nentos de la 
mOIUdón dtl Sur y del Cenlro, en el artlculo de referenei.; puello que POR SUS INTELIGENCIAS Y COMPONENDAS EN 
EL llJCITO, NEFASTO, PSEUDOGOBIERNO DE HUERTA. h1 decaildo de la e1tlmtd6n de 1u1 condudldanOI, hlltl el gr1do 
di quedar en condlcione1 de un cero IOcial, nto u, sin tlgnificaci6n 1lgun1 aceptable: como trakkw q119 n 1 lol Pffndplol ·-· au.cta. en contecu1ne!1, reconocido como ;ef9 de la Revoluel6n de los principios condlnHdol en este Plan el Cludillo del 
El6tdo Libertador Centro-SIHiano general fmillano Zapata. 

~to Revoluclonalio en Morelo1. mayo 30 de 1913. 
El genetal en jefe, Emlllano Z1siat1, rübrica. Generales: Ingenieros Angel Barrtoe, Oti11o E. Montlfto, Eufemlo z.paw, 
0.-doloO, ~Oltol. 
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RATIFICACION DEL PLAN DE AVALA 

Loa 1uscrito1, jefes y oficl1le:1 del Ejtlcito Libertador que luch• por el comptimiec\to del Plln di Aylll, edldonado al de San 
Lulo. 

CONSIDERANDO: que en e11e momento an que el triunfo de 11 cau11 del pueblo n p un hlcho pr6xino • NvltlibW, 
Pf9Cit.• ratificar loa princlplo1 que forman e11im. de 11 ftevo'ucidn y procamertot un1 vez m•• ante 11 N9Clón, Pll,. que todOI 
los mexlclno1 conozcan los prop611to• de nuntl'Oa hennanoe levantados en 1rnm. 

CONSIDERANDO: que 11 bien esos prop6slloa e1t!n dar1menle Q)l"llign1dol en el Plln de AyaC., nl.lndaftl Y guJ1 d9 11 
Revoludón, hace flltli apllclr aquelfoa plfn~ a 11 nueva 1luld6n cra8dll por el dlrroc.mitnto del fMClettlmo "I la 
lmpllnlacf6n di 11 dct.duni huertiata. toda vu que el Plan de Aylll, por ruonn di 11 6POca en que fue eipedido, no pudo 
ñrlt'M sino al r6glmen ct11do por el general Dfaz y 1 su lnmedlltli conllnu.aon, el fObitmo tnlderiatl, que a6lo fue le 
parodll de la burdl flllmc:8dón de 1q~I. 

CONSIDERANDO: que 11 lot revolucionarios no nhMrnol ni pudmot eslar c:ontom.. c:on loe ~ dlcUtoñlln 
_, mederilmo y con a. IOfPll tendencia• di tite, que lln e1cnlpulol abrazó el P8ltldO de bl poderOIOe 't epft6 c:ruetrnenll 
e 11 8fM muQud de be cempe1inos, a curo nfuerzo d9bi6 el trtunfo, taq>OCO hllmol podido toWar, y con mayor razOn 
t.noe l'9dlaudo, ll impoU:i6n di un r6g1mtn exdu1fvtmtnte millllr blNdo en 11 tr1k:l6n y el ..,._.o, CU)'8 lir*8 razOn hl 
lldo 11 runo.o dneo de l'NCCl6n que animl • In c:::lun c:onMtVadofn, la cu.-, no Ntilf9c:tau oon ._ Umida 
conc:esJone• y vervonioua componendn dtl mldeliatnO, dlnocando • Hle con el ~ tMen cllro de lubltltuirto Poi un 
orden de co ... Y• sin compromleo •lguno con el ~. y sin el pudor que • lodo gobiemo twoludon•rio Impone IU propio 
origen, ahogarM para _.,,.,. IH aaplradonta de lol frtblildorea y In hk:iHe per'dertodfl espeninu drt r9COtlrar lal tierras y 
111 libtrtldn • qlJI lienen fndilcutible defeetlO. 

CONSIDERANDO: qu. .,, .. la doloroam eiperlenda drtl Mlderilmo, que defl'aud6 lu me)om nperanu1, • oportuno, " 
urgenle, hacer conatlr. &a,., et. la Repllblle:I que,. Revolución de uno. IOlllnld• con grandn uc:riftcloa • r. montafta 
drtl Sur y en las vaata .. nura del Norte, lud\a por nobln y levantados prlncipiol, buKal, primero que"*'-· el rMjoqmlento 
econ6n*=o de la gran fM)'orfa drt k11 mexicanos, y eafj muy leJot de combatir con el oti;eto de Ndlr VU'PIH ~ 
palllicn o dlmminldoa ~de venpnza. 

CONSIDERANDO: que la Revolución debe pf'OC&an19r allamenle que 1u1 prop6liloa son en tavor, no di un peqUlfto grupo de 
- on.-. do -· SINO EN BENEFICIO OE lA GRAN MASA OE LOS OPRIMIDOS Y QUE, pOR TANTO, SE 
OPONE Y SE OPONORA SIEMPRE A LA INFAME PRETENSION OE REDUCIRLO TODO A SU SIMPLE CAll8IO EN EL 
PERSONAL DE LOS GOBERNANTES, del qus ningun• ventaja IOMd•, nlnguM nwtorf• podfv•, nlngW aumtnlo de bienlltlr 
ha relUlado ni multlrt nunca a la lnmenu muMud de lot que sufren. 

CONSIDERANDO: que I• l)nlcl bander11 honrlda de la Revolución h• sido y elgue siendo la del Plan drt Ay.ta, oomplemento 
y 1daracl6" lndl1pe1abl9 del Plan de S•n Lula Potosi, pues 1ólo 9qutl Pfan ~nai principios, condense con ciltklad los 
anheJot populares y Ir.duce en fórmula Pfl(:ilaa las NECESIDADES ECONOMICAS Y MATERIALES DEL PUEBLO 
MEXICANO, pal'I kl cual huye de toda veguedlcl engal\ola, de tod1 retimndl CUipabie y de na daM de etClfC\90to propios 
de loa polftlco. profedonaln, h•b'llitt ,..,..pre psra Hducir 1 las muchedumbM con grendff palabra, v1cfn de todo 1entldo 
y de lll modo eUistlcl1, que Jamb compromel1n a nad• y aiepre permiten .. r tluctidn. 

CONSIDERANDO: que el Plan de Ayalai no sólo•• I• expreclón genuina de loa mU vNoa deseos del pueblo mexicano, 1lno 
que ha sido ~o, expreu o lklt""9flte, por la CHI fotllldad de lo1 revOludonarloa de la Repúbic::I, como Jo comprueban 
la cartas y documento• que obr1n en el archivo del CUMtel Gener1J de la Revotuc:.t6n. 

CONSIDERANDO; que aerfa criminal epartaru • última hora de los prinelpia para lr, unai vez mb, •pos de laa 
pefl0nllldac5rn y de la1 mezquinas 1mbldonn de mando. 

CONSIDERANDO: que ,. reciente renunclai de v.dorlano Huert. no puede modlftcar en maner11 •lgun• lai acüud de Joa 
~. lod• vez que el presidente usurpador, en vez: de entreg1r • 11 Revolución tos Poder9a Públlccts, ~ h• 
pt9tendldo uegurar la continuación del rtglmen por 61 est1blecldo al Imponer en la ptecidenela, por un acto de 1u vohmt8d 
autbaala, al lbtncl.ido F111ncitco C•rt>a.1.i. person1 de reconocida tlli1ción cientfftca y que reglltra en 1u obac::ura vkM polftica 
el hed\O, por nMlle olvidado, de haber sido uno de loa prlncipalta lnltlgadorn de loa funutos Trttadot de Ciudad Jutrez:, lo 
que lo 1credb como enemigo de la cauu revoludoMn.. 

CONSIDERANDO: que lai Revolución no puede reconocer otro Presidente Provilional que el que N ~ por toa jetsa 
rwoludon1rioa de tn dfverul '9glonn del 1'91• en lai fQm\a etbblKlda por el •rtlc:iuk> t2 del Plan de Ayala, 1fn que pued9 
tmislgif en fonnl 1lguna con un pruJdent• ln1>uMto por el u1urpador Vk::loriano Huert. ni con la• eepurlu Gllm.raa 
llglolotlYn-.por ..... 

CONSIDERANDO: que por ruón de la debllidad del Gobierno y la ampleta dntnOtalizacldn de 1ua plrtidario1, 11/ como por 
ei lncontenlb'9 empuje de lai Revolucl~n. el triunfo de .. tan llnloamante cue1tl6n de din, y PNdllmente por •ton hoy mlla 
necesario que nunca relftrmar las promHH Y eilglr laia relvlndic:lelOnu, los 1uscrtoa cumplen con eu deber de leahd h•cla 
11 Rep'Übb al hacer la1 1lgulentH cMdarac:ionet, que 18 oblig1n • IOllener con el Hrutrzo de su bfa.o, 11 " predlO aun • 
ICOlll de IU H"91f'9 "/de 1U Vida. 
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PRIMERA. L• Revoluci6n ratifie1 todOI y e.di uno de 101 principios conllgnmdoa en 11 PIM di Ay1i. y dldl,. 
~que no cnatt en 1u1 nfuefzOI alno hlllm conseguir que aquHOI, EN LA PARTE RELATIVA A LA CUESTION 
AGRARIA. QUEDEN ELEVADOS AL RANCIO DE PRECEPTOS CONTITUCIONALES. 

SEGUNOA. DI c:onfonNdad con,, MJcukl,. del Plan de Ay1tl, y en Viltl de que .... g1Mrtl P8'Cml Otmco. que .. 1 .. 
reconod1 como jefe di la Revoluci6n, M trlllcDnldo vlftlnamente a .. te. M dlcllf8 que asume en au luglf &11 ...,.,,. de la 
~el C. Grll EMIUAHO ZAPATA, a qlolltn 11 m.ñdo •ltlculo l4' di"9M perm .. ato cargo, en dlflcto del cledo ex 

-°""'"'· 
TERCERA. Ui Revolud6n hace COMW que no conaldlr11rt c:onduidl su obl9 lino ,_.. que, detrot9dl i. ~ 

-y-do-portidploonol-looNNldomdolhuortllmoylH_Po __ dolonllguoltgilMn, 
M ~un Gobllmo ~o de f'tclmbtwl lldiceol 11 Plln di Ay111que-.,cteec»lulgo•11 pr6c:ttce • '8formel 
lglltloo,ula>molos--y--enet-PlendoAyole,-oldolenLule. 

Loe_...-.-... -..-_,..roo_qua..,._a..,_noeo 
!layan elln---- el Pion do Ayala, a que-"--111- a M, -qua la - do au 
----dog....U••l--yalaneel6n-.,quo ... y.._ __ . 

-... . ..-.J-yley 

~o-ansan,,_~,•doJunlodo191" 

GtnWalll: Eufllmio Zepata, FrancilcO V. ?ac:Meo, ~o de la O, y otroa. 
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PLAN DE GUADALUPE 

MANIFIESTO A LA NACION 

Conlldtr1ndo que el gene11I Vldorillno Hutftl, •quien el Prnidlnle Conatludonll don F11ncilco l. Medera hlbll confiado 
la defensa de IH in1tl!ucione1 y legalidad di su Gobierno, 11 unirse • los •'*"""°' r9btlldoa en contra de ... mismo 
GotMemo, p.111 restaur1r la úttlm1 dlctadu11. cometl6 el delito de lt1ieión p.,1 eKalar el poder, eprlhendJlndo • los C. C. 
PrHldtntn y Vloepresldtnte•. aal como 1 1u1 Ministros, exigl6ndoMs por fMdlol vk>IMrtoa las renuncias de au1 puntal, io 
cu1I ntt eomprob1do por /01 menS1jt:1 que el mismo general Huert.a dingld6 1 k>I Gobemldorea de loa Eltadoe 
comunlctndole• tener prwaos a los Supl'9mOI Maglsl..tos de la Nación y 9U Gabinete. ConP:leflndo que lol podern 
legfllatlwos y Judlcill han reconocido y 1171>1r9do en conlt1 di las leyH y Pf'llCIPIOI contitudon1ln 11 geneql Vlctort.no 
Huerta y 1u1 ileg1le1 y 1nllp1tri6tlco1 pl'OCldimltnlot, y considerando, por Uftlmo, que 1lgunoa Gobiemot de loe E•t8dot de &a 
Unión hin f9COnOCklo 11 Gobltmo Ilegitimo lmpunto por 11 p1rt1 dll E~rcito que consumó ll tr11d6n, mandado por el mllmo 
geneqil Huerta, 1 pesar de hlbef violado la IObe111nl1 de nos Est8dos, euyos GobemMorn dttHeron .., lol prirntros .n 
dlsc:onocerto, los suscrilot, Jefes y Oftdaln con tn1ndo de fuerzas con1!itucionlliltal, hemol KOtdaclo y IOllffdrlmos con 
In armes el 1lgulent9: 

PLAN 

1• Se dncon~ 11 general Vid:orilno Huerte como Presidente de 18 Repübb. 

2" Se ct.aconoce tambltn 1 loa Poderaa l.egi&tlttvoa y Judlci1J di la Fllder.aón. 

l9 Se desconoce 1 los Gobiernos de kl1 E1tac101 que 1ün reconozcan 1 los Podlres Feder1l11 que fonnln la 1d:ull 
Admlnltlr1clón, trelnt1 dl11 de1pu61 de la pubbd6n de este Plan. 

••Para 11 org1nlz1ción del Ej6rclto encargldo de hlC:lr cumplir nuestro propósllol, non0llmo1 como Primer Jefe del EJ'rdlo 
que H dlnomln1r6 "Co1tiluclonali1ta" 11 cfudld1no V•nulll8no Carranza, GobemadOf Con1tltudon1I del E1t.do de Colhlilll. 

s• Al ocupar el EJ~rcito Consli1uclonali1ta I• ciudad de M6xico se encargar• lnlertn1mtnle del Poder Ejecutivo el ciudldMO 
Venustl1no C1rr1nz1, o quien lo hubiere substituido en el rn1ndo. 

&- El Presidente Interino de la Repüblicl convoc.r• 1 e'9ccione1 genet11H, tan luego como H hay1 COMOlldldo la paz, 
entreg1nclo el Poder al cfud1d1no que hubiere sido eleclo . 

.,. El clud1dano que funja como Primer Jete del E,ltrclto Con1tllucion1ll1t1 en loa Estados cuyo1 Gobilmoa hutNeren 
reconocido al de Huerta 11urnirt el cargo di Gobernador Provisional y conYOClrt 1 e'8cdonn loclle1, dnpu6a que h1y1n 
tomado pose11ón de 1us cargos loa ciudldanos que hublelen sido eledot pafl d1Mn1>1ft1r lo1 a•oa Poderes de 18 
Federación, como lo previene 11bise1ntenor. 

Fltmldo en 11 Haciende de Gu8dlklpe, Coahui&I, 15ot29 df11demarzode19,3. 

Teniente Coronel, Jefl; d91 Estldo Mayor, Jldnto B. Trevlfto; Teniente Co-ronel d91 Primer Regimiento, "Ubrn del Nolt .. , 
Lucio Blanco; y otros. 
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ADICIONES AL PLAN DE GUADALUPE 

VENUSTlANO CARRANZA, Primer Jefe del Ej6rclto Canslrruclonalista y encargado del Pader Ejecutivo de la RepübllCI 
Mtirican11. 

CONSIDERANDO: 

Que alverificlt'le, el 19de febrero de 1913, 111prehen11dn del Presidente y Vk:epretldlnle de la Repúblkll por el•• genet1I 
Victori1no Huena, y usurpar ésle el Poder PUblicO de 11 Nación el dla 20 del mlamo mes, privando luego de la vld1 a Jot, 
fundoMrlos leglfimoa. ae lnlerrumpió el orden CQ(\frtuclonal y quedó /a RepUblie. aln Gobierno Legal; 

Que el que 1u1cnbe, en au carécter de Gobernador Conatrtueion•I de Co1hulla, lenfa prol4tltado de un1 tn1nera aolemne 
tu!f$1lt y hacer cumplir la Constituc1ón Gtnet1l, y que en cumplimiento de este debtr y de tal proletla eslaba en la toac11 
obligldón de tomar In armas para combatir la u1u1p1ci6n perpetrada por Huerta, y re1tll*C:er el orden conalitucional en la 
Repüblk:a MexUna: 

Que aste deber le fue, •mii1, impuello, de unt manet1 precisa y te1min1nte, pot ctecr.to de la Legillltura ere Colhulla en 
el qi.- se lit ordenó ~mente dnconooer al Gobierno usurpllfor de Huerta y cornbaHrto por 11 tuera d9 tu 1nnaa, 
f\Ull su completo dlrroe.smiento; 

Q1.19, 1n virtud de 10 owrriclo, el que 1u1ctibe llamó 1 /11 1nn11 a los mexicanos p.1triotll, y con IOI primero• que lo tJguilfon 
fonnó el pl1n de Gu1d1lup. de 26 dtt m1Ho de 1913, que h1 venkto sirviendo di blftdera y de nlltuto 1 la Revolución 
Constrtudonarrsta; 

Que de los grupos militlfl• que M tonnaron P1r• combatir la usurpación huertilll, 111 ONl1k)ne1 del Noroeste, Noreste, 
Onenttt, Cenlro y sur operaron bajo la direccidn de la Primera Jefatura. habiendo e.11lstldo entre .. 11 y M!,u6ttu perflcta 
1nnonla y complela coon:l'inación en los mtdlos de acción para realizar el fin propueito; no habiendo 1uoedldo Jo mlamo con la 
División del Norte que, bajo 11 direteidn del gener11 Francisco Vrlla, dejó ver dnde un principio tendtncl11 P1rtlcUlare1 y M 
1u11rajo al e1tio. por ~o. 1 la ohedilncil del Cuartel General de Ja Revolución Constitucionelltta, obfllndo por su soi. 
1nicilflv1 al grado de que la Primera Jefatura i¡ptora lod1vfa hoy, en gran parte, los medios de que H h1 valido el expreudo 
general para proporcion1rse fondos y 101lener la campana. el monto de esos fondos y el uso que de ellos hayan tiecho; 

Que una vez que la Revolución lrtunfante llegó a la Capital de ra RepUblica, trataba de org1nlar debidamente el Gobilmo 
Provilioltal y se disponla, .item4!1, a lttndet las demandas .- 11 opinión pl.iblk:.e, dando NtlatlWón e las lmpeliolll 
exigenelas de reforma social que el pueblo ha menesler cuando tropezó con la dlftcultade• q11tt la reecidn ti.ble venido 
p11parando en el aeno de la 0Mel6n de-1 Nolte, con propósito• de frustrar los tr1unfot alelnzado1 por lol Hfuerzos del E¡iircito 
Conlifuciona!i111; 

Que esla Primera Jefatura, deseosa de organizar el Gobierno Provfslonal de acuerdo con las ideas y tendencias de lo• 
hombrH qU6' eon las armas en /a mino hicieron la Revolución Constitucionalista, y que, pot lo mismo, estiban lnlirnamente 
pet111tte1os de Jos Ideales que venia pe~ultndo, canvoo6 en la ciudad de M6•fc.o una at.amblea de ~1'1111, gobemadof'e• 
y jtfff can mando de tropas, para que fflot a.cordaran un programa de Gobltmo, indQra en slntesls general las monn11 
indispensables al logro de la redención todal y polltiel de la Nación y fijaran la forma y tpoca para telflblecer el on:l'en 
constitucional; 

Que nle propósilo luvo que aplazarse pronlo, pccque los generaJet. gobernadores y jefn que concurrieron a 111 Convención 
Militar en 11 ciudad de W•lco estimaron conveniente que estuvieran reprecentldaa en ella lodo• io. elementos 1rmado1 que 
tomaton parte en la lucha coNra la usurpación huertista, 1lgunos efe los cualH se hablan abstenido d9 concurrir, a pretuto de 
falta dt' garanl/11 y a cauu de la rebelión que en contra de este Primera .hlfatura habla !nielado el gieneral Francfsc:o Villa, y 
quisieron. para ello, transladarse a la ciudad de Aguascallentes. que Juzgaron el lugar mis indicado y con las condiciones de 
neutralidad apeteeldat para que 11 Convención Militar continuase sus trabajos; 

Que los miembros de la Convención lomaron este aC1Jerdo despu~s de hati.!lr confi"'*'o al que 1u1cnbe en In funciones 
que venia desempellando como pnmer jt'9 de la RevoruclOn Constrtucionalista y Encargado dlll Poder Eieeuti'to de 11 
República del que hizo entonai1 formal enltlga, para demostrar qtlfl no le animaban aentimlenloa bHtardoa de ambición 
pertonal, sino que, en vi•I• de las drftcultldH e.11f1ten!es, su verdadero anhelo era que la acdón fholudon1ril no u dMdleM, 
para no malograr /01 fndM de la Revoluci6n tnuntante: 

Out nll Primera Jefatura no puso ningUn obsl•cuJo a la translaeión de la Combención Militar e la dudld de Ague1C1li1nru: 
aunque ntaba lnfimamente pel'luadida de que, lejos de obtenerse la concir11d6n que M desea, M hable cM haotr m•• 
profunda la sep1ración entre el Jefe de la Olvici6n del Norte y del EJ*reilo Constitudonllitta, porque no quiso que se pensara 
que tenla el propósrto deliberado de e.11dulr a 111 Dlvlción del Norte de la d11cu11ón sobre los 11urtto1 m•s trncendtnlale•, 
porque no quiso lampoeo aparecer rehuundo que se hlc11ra el último esfuerzo concfflaloflo y porque consideró que ere 
precito, p•ra el bien de la Revolución, que )OI vtrdaderot propótitol efe/ general Villl se revelacen de un1 manera palmaril 
ante la conciencia nacional, s•eando de su error a Jos que de buena fe creian en la sfnctndad 'I en el p-1lriotilmo del generel 
Vd/a y del grupo de hombre• que le rodean; 

Que, apenas Iniciados en Aguase11llentes los lr.tlajos de la Convenci6n, quedaron 11 descubierto llt maqulnaeiorws de lo• 
egentta villistu, que desempett1ron en aqr.HHla el papel prtneipal, y se hizo Mntk el aislllml de amenazas y de pr'Kión qu., 
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sin recalo, se puso en prácllca, contra los que, por su esplritu de id'epenOenda y setimlenlos de honor, resls!11n las 
imposiciones que el Jefe de la Dlvición del Norte hacf• pira encaminar a su antojo 101 trab1jos de la Convención; 

Que, por otra parte, muchos de 101 Jefe1 que concurrieron •Ja Convención de Agu1C1lienl11 r.o lle¡1ron • penetr•rse de la 
importancia y misión v1rdader1 que ten/1 diehl Convención y, poco o nada Hptrimentado1 en m1terl11 potltlcll, fulron 
sorprtndldos en su buena fe por la malicia de 101 agenles villl1las, y arrastrados• MCUndlr inadvertld1mert1e las manl0br11 de 
fa Diviclón del Norte sin llegar a ocup1r1e de la cauu del pueblo. esbozando siquiera el pensamiento general de Ja Revolución 
y Por el programa de Gobierno Pre('.Qnslitueional, que tanto H deseaba; 

Qi», con el propósito de no entrar en un• lueha de c:11r4lcter persona/isla y de no derramar~. 11ngre, e1t1 Pñme,. Jefatura 
puso de su parte tocio cu1nlo le era posible para una conCiJ/acidn ofreciendo retirarse del poder siempre que u estat*dtra un 
Oot>ltmo capa. de llevar a cabo las teformas pol/llc:as y sociales que exige el P41f1. Pero no h•blendo logrado content1r loa 
apetltat de poder de la Oivlcidn del Norte, no obstante IH sucesivas concesiones hech11 por 11 Primera Jefllura, y en vlll1 de 
la adividad bien definida de un gran número de jefes constitucion1/ialas que, desconociltndo lo• acuerdos tomadoa por la 
Can~nción de Agu11ear11nte1, ratificaron su edMlfd n al Plan de Ouldalupe, Hll Primera Jefatura H h• visto en el e.aso de 
eceptar 11. lueha que ha Iniciado la reacción que encabeza por ahora el general Francllco Villa; 

Qu. la calidad de los elementos en que u apc>ya el general Villa, que son los mllmos que Impidieron al Presidente Madero 
orientar su polllfca en su Mnlldo radlcal, fueron, por lo tanto, los re1ponsable1 pollticos de su cafdl y, por otra partt, 111 
deefar1cione1 terminantes hechas por el mismo Jefe de la Divfción del Norte, en dMtr111 OC11ionn, de desear que N 
reslatilezca el orden conlfilucional anles de que se efectúen las reformas socla"9 y pollllcH que exige el pa/1, dejan entender 
clairamenle que /a Insubordinación del gener•I Villa liene un car.tcter nelamenle reacelon1rio y opuealo •lo• movlmlenloa del 
Con1tltuclon1llsmo. y llene el propósito de fru1t1r el lriunfo completo de I• R1volución, Impidiendo el establecimiento de un 
Gobierno Preconst1tu~nal que se ocup1ra de expedir y poner en vigor las refonn11 por I•• cuales h• venido luchando el país 
haoe cuatro aftoa; · 

Que, en tal virtud, ea un deber h1cia la Revolución y h•cla la Palria proiegulr 11 Revolución comenzad• en 1913, continuando 
la luch1 con Ira los nuevos enemigos de la libertad del pueblo mexicano; 

Que teniendo que subslilulr, por /o tanlo, la interrupción del orden conlituclonal du,.nle uta nuevo periodo de la IU<:ha, debe, 
en conHcuencia, conl/nuar en vigor el P/1n de Guadalupe, que le ha servido de norma y bandera, hHta que, cumplido 
debldamenle y vencido el enemigo, pued1 re1t1ble1ar el Imperio de la Conslltuelón; 

Que no habiendo sido posible realizar loa propdsllos pira que fue convocada la Convención Militar de oc:tubfe, y siendo el 
obieto princlp1I de /1 nueva lucha por parte de 111 tropas reaccionarias del genel'll Villa, Impedir la te1Hzaelón de laa refonna• 
,.volucion1ri11 que requltre el pueblo mu/cano, el Primer Jefe de 11 Revolución CON1litudonar11ta ti.ne la obligación de 
pll)CUrar que, H pongan en vigor todas la• leyn en que M deben cristalizar las reformas pollllcas y econ6frdcas que el p1l1 
Metl .. , expkUendo dich11 leyes du,.nte la nueva lucha que va 1 de11rroll1rae; 

Que, por lo tanto, y teniendo que eont1nu1r vlgenle el Plan de Guadalupe en 1u parte esencial, se hace neoenóo que el 
pueblo me•lcano y el Ej6rcilo Con1lllucionali1t1 conozcan con lod• precisión lot fines militares que 18 persiguen en ta nueva 
luch•, que son el 1nlqullamlento de la re1ccl0n que renace encabezada por el gene,.! ViJ/1 y la lmplantaciOn de k>I principiot 
pol/llcos y sociales que animan a esta Primera Jefatura y que son los ideales por loa que ha venido luchando de.o. hace m.61 
de cuatro aftoa el pueblo mexicano; 

Que, por lo tanto, y de acuerdo con el sentir mis generalizado de lot Jefu dtl El'reito Consllluclonalista, de lot 
Gobemadores de 101 Estados y de 101 <lema• colaboradores de la Revo/!Jdó(\ e lnterpetrado 111 neo111d9dn del pueblo 
meklcano, he tenido a bien dtCfetar lo siguiente: 

Art. 1" Subsiste el Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 19t3 hasta el lrlunfo completo de la Revoluelón y, por lo 
conslgulenle, el c. Venuatfano Carranza contlnuar.6 en su carácier de Primer Jefe de la Revolución Con1tltuclon11ist• y como 
Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, hast. que vencido el enemigo quede re111bleeid1 la paz. 

Att 2" El Primer Jefe de 11 Revolución y Encargado del Poder Ejecutivo expedlt.6 y pondr.6 en vigor, dur1nte 11 fucha, todas 
/11 '8ye1, disposiciones y medidas eneamin~as a dar 11ll1facción a las necesldldea económicas, 1ociale1 y pollllcis del pals, 
efeduando las reformas que Ja opinión pública exige como lndispen11ble1 para ,.slableeer el r6gimen que g1ran11oe ta 
lgulldfd de loa mexicanos entre si; leyes agrarias que favorezcen 11 formación de 11 pequefta propiedld, disolviendo 101 
lalifundiol y re1bluyendo a los pueblos 111 tierras que fueron /njust1m1nle priv9do1; leves fitc1le1 encamlnad11 •obtener un 
1lltema equitativo de Impuestos a la propiedad rafz; leglsladdn para mejorar la condicl6n dtl peón rurtl, del ob,.ro, del minero 
y, en general, de las clases proletarias; estableclmienlo de la libertad munJC/p1I como Institución contitucional; baHS pira un 
nuevo slslema de la org1nlzaclón del Poder Judlc/al lndependienle, tanto en la Federaelón como en lo• E1t9do1; revillOn de 111 
leyes re1atlv11 al malrimonfo y al estado civil de las personas; disposiciones que ga,.ntlc::en el Pitido cumplimiento de las 
Jeyea de Reform1: tevislón de los eódigos Civil, Penal y de Comercio; reformll del procedimiento judicill, con el propósito de 
h1C1r expedita y efectiva la administración de Justicia; revisión de justicia; revisión de las le~es relativ.i1 a 11 Hplot1ción de 
minas, petróleo. 1guas. bosques y demis recursos naturales del país, v evitlr que 11 formen otros en el Muro; ,.formes 
pollllca1 que garantJcen ll vetd1dera apllcación de la Constitución de I• RepUbltca, yen gen1ral 1oda1 la1 de!Ma leves que M 
eallmtn nece11ri111 p1r1 1segurar a todo• los habitantes del pala la efectiVidad y 8' pleno goce de su de,.chos, y la igualdad 
1nte 111ev. 
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Art. 3• Para poder continuar la lucha y para poder llevar a cabo la obra de reformas a que se re riere el artrculo anleriar el Jefe 
de la Revolución, qued1 expres.menle autorizado para ainvocar v organizar el E~rcilo Con1titucionalist1 y dirigir laa 
operacionea de la campatla; para nombrar a lo• gobernadores y comandanle1 militares de los Eatados y removerlos 
llJremente; para hacer la• expropiaciones por causa de utilidad pública, que Hin necesarias pafl el rep1rto da tierras, 
fundación de pueblos y dem41s servicios pút>Jleot; para aintratar empresfllos y expedir oblig1cione1 del Teaoro N1clonal, con 
lndic.clón de lo• bienes con que han de g1ranllZ11H; para nombrar y remover libremente 101 empleldos fedaraJe• de la 
ldminl1traci6n civd y de loa Estados y fijar las atribuciones de cada uno de eJJoa; para hacer, directamente, o por medio de loa 
Jefe• que autorice, las requi11ciones de tienas, edlfrcio1, armH. caballos. vehlculoa, provillonH y demAia elementos de guena; 
y para aalablecer condecoraciones y decretar r.eompensas por servicios pres11do1 a la Revolución. 

Art. 4• Al lriunfo de la Revolución, reln1talad1 11 Suprema Jefatura en la ciudH de M6xico y deql~a de et.ctu1rse IH 
eleeclones de Ayunlamienloa en la m1yorfa de loa Eatado• de la República. El Primer Jefe de la Revolución, como Encargado 
del Poder Ejecutivo, convocairi a eleccionea para 11 Congreso de la Unión, fijando en la convocator1a 1a1 fechas y loa ttrmlnoa 
en que dichas eleccionn haldn de celebt111M. 

Art S- Instalado el congreso de la Unión, el Primer Jefe de la Revolución dar41 cuenta ante .i del uao que haya hecho de /11 
facubdea de que por el pruente se halla investigado, y especialmente le somet1r4I la• rerorm11 expadlclat y pue1t11 en vigor 
durante la lucha, con el fin de que 11 Congreao la• ratifique. enmiende o complemente, y para que eiew a preceptos 
con1tltuaonale1 aquellas que deban tener dicho cartcttr, 1n1es de que se restablezca el orden con1titudon11. 

Art. 6" El congreao de la Unión expediri lu convocatorias correspondientes para /a elección del Pt91fdenle de la República 
y, una vez eftdu8da •ata. el Primer Jefe de 'a Nación entt9Qará al electo el Poder E}eculivo de la NKión. 

Art. -r En caso de rana absoluta del actua1 Jefe de la Revoluclón y mientras loa generales y gobemedarn prooedln 1 ellgfr 
11 que deba 1uti1t11u1rfo, de1empet11r4I lrlntlturlamente la Pnmera Jefatura el Jefl del Cuerpo del EJ6tcilo, del lugar donde 11 
encuentt9 el Gobierno Revolucionario al ocun1r 11 falta del Primer Jefe. 

Con1tituelón y Reformas 

Al C. Oficial Mayor Encargado del Deapacfto de Gobernación. Pre1ente. 

Y lo comunico a ualed para au conocimiento y fines con1igulentea. 

VeratruZ", dldembre 12 de 1914. 

El oficiar Mayor, Adotro de ta Huerta 

PACTO DE XOCHllllLCO 

En el doeumento del cual H obtuvo ella cop'6 epa rece 11 calce la nota siguiente, manuacrit1 por el 11llor general Gonz41Jez 
Garza: -e ata •• la vercldn taqulgnific.a !Ornada por mi secretario particular, Sr. Gonzalo Ala)'de, y en mi P1'819ncia, el dla 
sel'lalado. El pacto formal, yo lo tengo por HPlr8do. Habr41que1greg1r a todo 1110, la copla del lnfonna que rindió a Zapata, el 
general Serr1101 en ocaafón de la enlrevlata tenla con carranza, en Tlalnepan!la, vl1pet1 de la el'lltW1a de los 
Con1lltucionaliata1 a la Ciudad de M41xico. s.;itiembre de 193t. Roque Gondlez Garza. Rlibricl. 

En cuanlo al p1cto formal de XochlmUco • que alude 11 nota anterior, el generel Gonz.tlez Garz• lnfonn6 que cuWo fueron 
'°'puntea de que ae compuso. y que, hatla donde recuenta, quedaron redactados como e conlinuacidn M expl'llln: l. AH1na 
formal milrlar entre la Dlvld6n del Norte y el E1'fdto Llbertldor del Sur. 11. sarvanclo los lt9Que que ae hicieron en el Plan de 
Ayala 1 don Frencisco l. M•dero. 1ceptadón por parte del general Villa y de la Olvlción del Norte de eae Plan, en lo que ae 
,..,.,. al reparto de tierras. 111. Obligaci6n e cargo del general Villa, por virtud de operer en la frontera norte, de Pf'OP6rclon1t 
1Jementos de guen1 11 general lapita. IV. Compromiso aolemlltt entre los dol Jlfn por el que, al triunfo de la Revolución, 
pugnatfan por elev1r •la Pre11deneia de 11 República a un clvll, Identificado con la Revoluci6n. 
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PACTO DE TORREÓN 

REFORMAS AL PLAN DE GUADALUPE 

En 11 cuidad de Torreón, E•lldo de Coahull1diZ1r1gou,1111 diez de 11 m1ll1 del d/1 cu1tro de julio de 19t4, anldlllva de 
101 cfudld1no1 jefes de ll Oivi1ión del Norte, M reunieron 1n la ptrte 11t1 del edlfido dtl B1nco de C01hull1, 1ituldo en tn 
callo de Z1mor1, número cuatrocientoa ve!ntitttl, io. Miiores general JoM INbel Robln. dodor Miguel Silvl, ingeniero 
Manuel Bonill• y coronel Roque Gon1a1tz 01rz1, los trel primeros, delegados de 11 Dlvltlón del Norte, Y 11 Ultmo, como 
aecrat1rlo de estos ael\ore1 deleg1do1, y lol ullore1 generales Antonio l. VilllrHI, C.Ur.o CHlto y Luis Caballero, como 
repreNnlanlH de la Divlsl6n del Norte, 11tndo HC19llrio de ellos el Hllor Em11to Mlldt Fierro, con el objeto de zanjar lu 
dlficulladH 1urgldH entre loa Jefes de ll Olvl116n del Norte y el ciudldano Primer Jef9 dtl Ejtrclto Cottltudon1filta. RllYINdn 
lis etedenci1'91 extendida por los ciudadanos generaiea de 111 dos mencion1d11 Divldonet, M procedlO 1 elegir dtlde luego 
un prnk:fente, habiendo NIUltldo electo el doctor Mlgutl Sllv1. Abiertos ros deb1te1, y deapuft de haber exhortado el 
prealdlnte de 11 111mblel 1 101 aellore1 delegados p1r1 que en todll sus resolucione116lo miraHn por el blrtn dt la Patria, el 
ullor Ingeniero don M1nuel Bonill1 interrogo • lol Hllores repreMntlnles de 11 Dlviltón del Norte p1r1 que expb(an culiln 
er1n au1 flcuMldes y 11 venl1n con 11 1qultsoene18 del Hllor C1rranz1. El 1tllor gener1I Antonio l. Villreal c:ontntO que, 
uglln H pod/1 ver por la1 c:redenci1les exhibidas, 10llmente ven/in en reprntntld6n de lo• eluct.danot Jef91 de la DMl16n 
det Nornte. AcordOH delpu6s que 101 HllorH Heretarios, dur1nte las dl1cuclonu, tuvllr1n voz lnfonn1tiv1. Acto continuo 
hizo uso de 11 palabra el aellor Ingeniero Manuel Bonm1, manifestlndo que la DMll6n dtl Norte no h1 desconocido ni 
dffconocera 11 C. venualilno C1rranz1 como Primer Jefe del EJllrclto Constltudon1ll1t1; que dieh• Oiv!alón tólo dese• que el 
jefe auprerno ejtru su autoridad ju11iflcad1mtnte y tln poner obttaculo alguno a S11 opel'Kiones militlJft. El dudldlno 
delegldo JoH l11bel Robles apoyó lo asentado anterlonnente por el ingeniero BonlUe, qt911ando que era conveniente que e1 
cludld1no general Francisco Villa contlnu1r1 como jefe de 11 DivisJOn del Norte. Como resultado de eatl di1eu116n tomlironH 
lot acuerdos siguientes: Primero: La Divi116n dtl Norte reconoce como Primer Jefe del Ejfrclto Con1tituclon1llata 11 Hftor don 
Venuatlano Ca1J11nz1 y tolemnemente le reitera 1u ldhnlOn. Segundo: El aeftor general don Frandlco Vilil contlnu.rj como 
jefe de 19 OivlalOn del Norte. Para Ilustrar el crittno de lot Hllorea delegados, 11 MCl9tltf1 dlO lectore 1 lot rMnlljn 'I not11 
cambild11 entre el cludld1no Primer Jefe del Ejtrcito Con1t1tucionalitt11 y loa HftOfM gtnlrllea de la DMllOn del Norte. Con 
esto termino I• sesión, hlblfndoae aet111ado IH cultro de I• tarde de Hte mismo di• Pllrl raanud1rte. 

Reunido los Miiores deltgmdos 1 la ho,. 1ntea mencionada, el presidente preguntó • i. INmblH si no h1bl1 lneonvenlen19 
en poner a discuclón este punlo: Que 1 I• DivlalOn del Norte se le suministre todo lo nece11rio p.a'8 continuar au oper•elone1 
mllit1rea. De1pu6s de un• 1mpll1 dlscualOn, y no h1bltndo llegado a ningün •cuerdo, N suspendió l8 Halón pll'll contlnu1rt1 al 
d/1 alguWnte. 

Reunidas • las diez de 11 mallan•. desde luego continuo dlscutillndose la propoaid6n de que N hice "*'to. Heblendo 
tomado parte en la di1cu1iOn lodos loa Hllorn deleg1doa, H llego a este 1CUtrdo, el cu11 fu6 •probado por unanlmld1d de 
votos: Lit Dtvlclonet del Ej6rcllo Consutuc1on1lim reclblran de la Primer• Jefltur• toeloa lol: elementos que necnllen par1 la 
pronta 'I buen• m1rch1 de lis opet1clonea militares, dejando 1 11 lnlelativa de atta rnpecttvoa jefes lllertld de ICdOn en e1 
orden admlnlatr1tivo y mHltlr eu1ndo las cireunstanelaa 11110 exijan; pero qued1ndo obligadot 1 der cuenta de aua actoe con la 
deb'd• oportunidad p111 tu ratificación o rec:tlftcaclón por p1rte de 11 Primera Jefltu111. 

Con nto tennlnO 11 HdOn de la m1t11n• del dla cinco de Julio, habl6ndeu convocado pare contlnuartl 11 dla llguilnte. 

A la• diez A. M. se 1brló I• aeslón. Los tellorea deleg1dos de la División del Norte, en concreto, hicieron la siguiente 
proposición: Que el cludldano Primer Jefe del EJ6rcito Constitucionalista nombre u g1binete responsable, et decir, mlnl1tro1 
con plena 1utorldad, Indicados por los gobernadores, pira el manejo de los negocios. Loa aetlorea de5eg1dos de 11 DlvltlOn del 
Noreste hicieron varias objeciones a la proposición anterior. •legando, enlre otras co111, 11 rrberted con1utuclon1I que tiene el 
Ejecutivo de la RepUbUca para designar 1 aus mlnlalro1. Por las razonH que te expuaienron, kls aeftorea reprnentantn de I• 
Divl110n del Norte modiflclron 1u proposición, prt11ntlindol1 en este sentido: 

Lis OivlalOn del Norte y Noreste se permiten presentar a la consideración del ciudad1no Primer Jefe la siguiente lista de 
per10na1, entre 111 cu11e1 estima que podrfe designarse 1lgunas p1ra Integrar la Junll Conauttiva de Gobierno: Miiores 
Fem1ndo lglesl11 Calderón, licenclado lula C1brer1, general Antonio 1. Villa real, doclor Miguel Sltva, Ingeniero Manuel Bonill1, 
Ingeniero Alberto Panl, general Eduardo Hl;y, gener1l lgnac10 L. Peaquelra. l!cendado Miguel Olu Lomti1nlo, licenciado JoM 
V11concelo1, llcenciado Miguel Aleaslo Robles y licenciado Federico Gondlez G.lru. los sellorea Vinarr .. 1, Bonilli y Silva 
suplicaron 11ent1mente fueran retirados aua nombres de 11 lista anlerlor, haciendo presentes dtversot motivos. los demb 
setlore1 delegados expusieron que h.lbiendo sido los ciud1dano1 gene,.1e1 dt la DivlslOn del Norte, y no los Interesados 
ml1mo1, los que hablan Indicado sus nombres, no ae pocll1 acceder a su solicitud. Por 111 motivo, la H1t1 de candidatos para 
Integrar el Gabinete del ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionahsta quedó aprobado tal como fut presentid• a la 
conskteraclOn de Ja Asamblea. 

A contlnu1ción se p110 a discutir las algulenttt reform11 al Pl1n de Guadalupe, propue1t11 por loa delegados de la DlvlslOn 
del Norte. 

Segund1. Que se retonne el Plan d• Guld•lupe en sua ctausut11 sexta y Hpttm1, como sigue: 

Sexte. El Presidente Interino de 11 Repübllca convocara a elecciones generales, t1n luego como H h1y1 efectuado el triunfo 
de la RevofuclOn, y ent'9Qlri el poder 11 ciudld1no que resulte electo. 
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Stptlm1. De igual m1ner1, el prrmer jefe militar de cada Estado donde hubief'9 aklo recenocldo el gobiemo de Huert. 
convoe1rt 1 e5ecdone1 localH t1n luego como triunfe 11 Revolución. 

U misma deleg1ción pidió que se ldlclone dicho Pl1n de 11 minera que sigue: 

Octava. Nlngün jefe con1titucion11i1t1 figut1rt como e1ndidalo para Prealdtnt• o Vlcepre11dente de la Repúblicl, en llS 
elletionea de qu. ttlfl ll cltu1ul1 1nltrior. 

ffooteni. Sin pe~uicio de la convoctlorll a que refilre el articulo Hxto, se reunlrt, al triunfo de 11 Revoluc16n, una Convención 
dondll H formulart el progr1m1 que de~ dtNrrolllr el Gobierno que resulte eJlcto. 

En 01 Conveneión eallrtn represen1ado11 razón de uno por e.di mil hombre1. 

Al ser discutida la primera cláuaura se expusieron por los selloret delegados v1rfl:I con11der1ciones de orden con1t~uelon1I, 
mllitar y polfllco, habl6rntose llegedo al acuerdo que en seguida se expresa: 

Al tom1r po1'110n el cludldano Primer Jefe del Ej6rcito ConstJ1ucion1llst1, conforme al Plln de Guad1lupe, del c.rgo de 
Prtalclente Interino de 11 RepUblica. convocart • una Convención que tendrt por objeto discutir y f'¡ar la f9chl en que se 
venfiquen 111 eteclone1. el programa de gobierno que debertn poner en prtdlcl loa funcionarios que resulten •ledos y los 
dem.61 asunloa de lnltrtl genetel. La Convención qued1r4 Integrada por deleg1dos del EJ6rclto Constlluclon1llst1 nombrados 
en ¡untad• jefes milrt1rea, 1 razón de un deleg1do por cada m11 hombres de tropa. Cid• delegado a la Con'l9nción aentdrtart 
su cartdtr por medio de una eredencial, que aert visada por el jefe de la División respectiva. 

t.evantóae 11 Msión, crttndoae para re1nudarta a las cuatro de la larde, hora enque dJO principio con 11 lectura de 11 
propoalciOn que en seguid• se cila, preHnllda por las seftores delegldo• de 11 DfvillOn del Norte: "El confticlo de Sonora debe 
aer 191uello por el Primer Jera 1rn que se vlole 11 1ober1nla del Eslldo y respetando 11 pet10n1 del gobemldor constltuclonal, 
c. JoM M1ytoren1.· H1bi6ndola discutido ele un1 mtnera detenida y 1mplia portodoa loa .. ~. de19gldoa, fut 1probld1 por 
un1nlmldad de vo101, como en seguid• se transcribe: 

SEXTA. En bien dll triunfo de 111 1rm11 revo1uclon1rlas y para calmar los •nlmol en el E1tldo de Sonora, se 1ugiefe 
respetuosamenle al ciudadano Primer Jefe que obre de la manera que crea mb conveniente p1r1 soluclonar el conftldo que 
existe en dicho E1lado, sin violar su soberanl• ni 1tae1r la persona del gobemldor electo constitucionalmente, c. JOl6 Maria 
Ma)'I01en1. Se exc11art 11 patrtollsmo del Hftor Maytorena para que se separe del puesto de Gobernador del Estado, 11 .. 11m1 
que de eu manera puede ponerse fin al conftldo lnlertor, proponiendo una pefloOna preatlglada, Imparcial y constlluelon1l'1ta, 
Pltm que se enc.r;ue del Goviemo de Sonoq y d6 geranlla1 al pueblo, cuyos aagrados lnteresn •ttn en peligf'O". Con ftto 
H dlO por terminada la H116n. 

Reanudada al martes, siete, a las diez de la mallan•, los seftorea delegados ese 11 Dfv11JOn del Noreste aupliclron • 11 
111mblea que tuviera a bien aprobar esla cl6usura, que literalmente dice: 

StPTIMA.. Es flcultad exclusiva del ciudld1no Primer Jefe el nombramiento y remoción de emple1dos de la AdmlnlstrlciOn 
Federal en los Estados y Territorios dominado• por 111 fuerzas constituclonalist11, Hlgntndoles su jurildleclOn y atribuciones.• 
Como 111 veces 1ntetiore1. el punlo se discutió delenlda y ampliamente, habiendo sido 1probad1 en 11 mflma tonna en que se 
prtMntó. A continuación, los propios sellares delegados presenlaron otra clAlutull, que dice: 

LAS DlVISIONES DEL NORTE Y NORESTE. comprendiendo que la actual es una lucha de los desheredldo1 contfl los 
poderosos, se comprometen a carr.blar haatl que desaparezca por completo el Ejfrclto eJC Fede11I, subslituy6ndo por eJ 
Ejfrcito Constitucionalista; • impulsar el rtglmen demoattlco en nuestro pal•; a castigar y someter al dero ca!dllco romano, 
que ostensiblemente ae alió 1 Huerta, y a emancipar económlcamenle al proletariado, haciendo una distribución equllltlv1 de 
las Cierras y procurando ef bienestar de los obreros.• Puesta a discución, los seftore1 delegados de la División del Norte la 
aceptaron en principio, y eon las adiciones y eorreeclones consigulenles, fu6 aproblda de esta mane,... 

OCTAVA. Siendo la adual contienda un1 lucha de los desheredados contra los abusos de los poderosos, y comc:irendlendo 
que las causas de las desgracias que anten al pal1 emanan del prelortanismo, de la plutocracia y de la clerecl1, las Dlvlcionea 
del Norte y Nomle ae COll"t)rotnenlen solemnetNnte a combatir hasta que desaparezc. por complelo el Ej6rcita ex Federal, el 
que aert substituido por el Ej6rcito Constitucionahsta; implantar en nuestra nlCIOn el rtglmen democrttlco; • procurar el 
bienestar de 101 obreros: • emancipar económicamente a los campesinos, haciendo una dislribuclOn aqullatlva de lu tierras o 
por otros medios que tiendan a la RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA AGRARIO, y a corregir, castigar y ex'gJr &11 debldu 
responsabilidades a los miembros del claro católico romano que material e lnteledualmente hlyan ayudaclo al HUrpador • 
Victoriano Huerta. • 

Con lo anterior, 101 Hl'lorea delegados de la División del Norte d'ieron por termlnld11 tu confertncial, habiendo aprobado 
por unanimidad de vOlos 111 cUusur11 que H consignan en la presente ada, 11 ct.tal se levn!O por cuadruplicado y flmt1ron de 
conformidad en unión de los seftores secretarios. 

Conttiluclón y Reformas Torreón, Coahulll,juUo e de t9t4. 

Antonio l. Villarreal. Miguel Sllv1. Manuel Bonlll1. Ceaareo Castro. Lui1 Caballero. JoH l11bel Robles. E. Meldlt Fierro. R. 
GonUm: Garza. 
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