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Durante_Ia revolución el manejo finAnciero q le tuve el movimiento 

censtitucionaliste fue un factur imnortantm en_cu tril!nfe. Wenu1,7- 

-tieno Carranza tuvo,  como objgtivo 13rar una -1,4;.:lnirzic5n cnn-

tralizaria ,411 los recut'sns públicos, pues de estl; ndministraeídn 

depenH£13 la cohnsidn del hetnrOnee ej(lrcito (;onstf itucionalist'cl. 

2or 	la.laber. -4e Cabrl 	u Nieto onc-í. -rrp4n- ,4 /1 	enrritrr, 

«+.k Hacienda, fue mut./ imoortante en cs.:In años. Ambos .-!1J5, rtiron 

la importancin 4e1 factor - económico en le. r7,voluci6n y comp.artie-

ron , princioios nacionclist5 1 ,que se tra,iujeren en ampliar-1ns 

funcione 	cconulm5c? 	RtstBr-P,:; y hacer cóntribuir ir'i1 	a 1 O 	ih- 

versibnibtas extranjbros..Su'inbor ne fue 	oues 

economrp, 4e nuerrai  4nn,4r. rl inter4s 	 imponfa B3 

rconc5mico.Ao obistante, su 4 cl-e s 	etr, kl • r Y 	
ra 	,,nr,:riT5c7.T. 4e 

la Constitución 4.e 1917 ref lo jaron la preoeunncin por cainbisrl 

rumbo Je l'a poiftica econ&niba 	antiquo_rtleimsn y  fueron. un.  

antece,4ente ir nortante en la reforma hacen-larla -fe 	pños veinte. 
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The financial Esit,wition during the mexican rev(DiuLion, 1910-192n. 
The role of Luis Cabrera y Rafae Nieto dt T:he front (pf Minsit;ry of 
Finance. 
During the revolution the, financial managment that had the 
constitucionalism movement was a very important agent in their 
victory. Venustiano Carranza has as an objective to look up to a 
central ized administration of the public resources, therefore this 
administration depends ron the heterogeneous cohesion of the 
constitucionalist army. The reason of the labor of Cabrera y Nieto, 
encharged of the Minirtry of Pinance, was very important in those 
days. F3oth of themobserved the importance of the economic agent in 
the revolution, and share the nationalit principies, that were 
translated into the enlargement (:If the economic functions of 
nation, and the contibution Eor the foreikl.n investors. Their labor 
was not easy, because they work in economic of the war, where the 
military vested interests were upan the economics unes. Fiowever the 
conjunct of decrees of the Dreconstitucional epoch. and the 
enconomic reforme oí the 1917 Constitution, reflected the 
preocupation of the economic pollcy of the old system and were 
fundamental antecedent in the financo reform of 1-,he twentys. 
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11\11► RO DUCC 

En la historiografía económica del siglo XX comünmente ce ve a la 

revolución como un periodo de destrucción y crisis generalizada Al 

parecer en esta década sólo existió la preocupación por la guerra 

y por la lucha del poder que se desató con La caída del régimen 

porflrista. SI acaso en el ámbito económico ce hace hincapié en el 

interés por la cuestión agraria, el gran prgblema nacional de ese 

entonces. Por ello, la siguiente década de 1920, ce presenta como 

una etapa de reconstrucción económicaI. Pensamos que la fatta de 

estudios económicos de la revelucIón ha dado lugar a estas 

generalizaciones. 

Hace más de veinte años John Womack2  llamó La atención sobre esta 

falta de estudios. Womack señalaba que trabajos clásicos, como las 

1  El texto más importante al respecto es el de Krauze, 
de_La. re Y.121  LIC i 	mexicana,. Per 1115-19._ 1911-  1.2113) 

reconatrucción  econónica,  1.0, México, El Colegio de México, 1977. 

2  El ensayo de Womack: La economía de la revolución 
(1910-1920)", en llamas, núm. 11, noviembre de 1978, constituye el 
análisis más importante de la historlografia económica de La 
revolución. Este autor explica que el predominio de la visión 
positivista ha provocado que se considere a la década de La 
revolución, desde el punto de vista económico, como una etapa de 
destrucción, desorganización y desolación. 



obras de Kemmerer3  y Manero4, producto de informes o asesoriae 

realizados en La década de 1.9 L) siguen siendo las obras económicas 

principales de ese periodo_ 

Recientemente trabajos como los de Meyer14 , quien investiga ta 

creciente expansión de Las compañías petroleras e durante la 

revolución. La obra de Katz7  , donde da cuenta de Loa diferentes 

intereses económicos de Las potencias: Inglaterra, loe F.Itados 

Unidos, Francia y Alemania en el transcureo de La revolución. 

3  Edwin W. Kemmerer, "Inflación y Revolucion (La experiencia 
mexicana de 1912 a 1917) " en : erQb.lylado "kar./Qatlan Induatriutta. de_ 
tldxlcu. , enero-marzo, 1953; modera_cur re acy EdLornm 	111  t o r.Y__ and. 
Illacuesica. af___Rezen t._ 	 urreauz_ _Reismatt 	 Puert 

UPPI  ne  .1.2„L ancle, atralta_Settimulate_arki_ tlexize , Nueva York , 
The Macmillan Company, 1916 Y S1liteina_MonelarIQA_e MIXIca, México, 
Palacio Nacional, 1917. 

4  Antonio Manero, Ilda_ramalualómiwausulrizenAléxicD 1.865-La55., 
México, Talleres Gráficos de la Nación, 1957; La_reidarma_bancaria 
fin.  la  .ramolucihn_countatuaipaalitsta„ México, Biblioteca del 
Instituto Nacional de Estudioe Históricos de la Revolución 
Mexicana, 1956 y El Banco  de 11eXic39,  uua ortlatleu_ 	IIMAludJ511, 
Nueva York, 1.926. 

5  Lorenzo Meyer,  Lao _gruaarL.,  1e preatów 	 extrand errad_ en_ _al._ 
tikxlca_r_exal, uc loaar la, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 
1977; tlxiaa_s_ LaaJuttadataAlalsion_en 	 to _net rolerQjjáLLZ:_ 
19421, México, El Colegio de México, 1972 Y 1111...majeatad_britániza 
contra. la  revoluciJa mexicana, 1902:11W, México, EL Colegio de 
México, 1991. 

a Un trabajo no tan reciente, pero muy importante en relación 
a las compañías mineras es el de Marvin 	Bernetein, The  lexic.am 
MinIng  _InduatrY, 1.89.17£1111, Nueva York, State University oil New 
York, 1964. 

Kat z , 	 t'.. 2 , Méx.Lco , ERA, 
1982. 



También la Investigación de Haher3  y Ramírez Rancaño9  que 

explican la situación de la industria en estos años y su pronta 

recuperación después de 1917. Sobre el campo de Las finanzas está 

el trabajo de Zebadúa10, quien hace un seguimiento de las 

negociaciones de loa gobiernos revolucionarios con la banca 

internacional y las dificultades de éstos por definir una nueva 

soberanía. Estas obras han abierto nuevos horizontes a iae 

investigaciones económicas de la revolución. Pero todavía quedan 

Interrogantes económicas a resolver, sobre todo referentes al campo 

financiero, corno ¿que sucedió con la conducción de las finanzas 

públicas durante estos años? y ¿qué papel tuvo el manejo de 100 

dineros en la lucha armada y en el triunfo del. constituclonalismo?. 

El propósito de este trabajo ea hacer un análisis de las finanzas 

públicas durante la revolución. Cómo, hacia dónde y quiénes 

conducen la política hacendaria en los años de guerra civil y 

durante el gobierno constitucional de Venustiano Corran a. Un 

enfoque financiero de la revolución non permite analizar los 

cambios y continuidades de la estructura del gasto público y sus 

efectos en la vida social y politice del país. Al mismo tiempo ver 

a Stephen H. Haber, Indmetrlo 
I n d tntrizi Liz etc  1 la de Illaic.12 1.139_Q - 	Mé x I co , Alianza Editorial, 
1992. 

9 	Ramírez Rancaño, 13.11M1,10.0.1a. UX1,11. 	.t ..L1 	en _La 
neyo 1 uc,i_diezazalia, México , UNAN. 1907. 

10  E. Zebadúa, Raaqueroa_y resatualsmaricw:  1 chabaranílt 
n dacier a  de  lié x  1.Q.Q..,1.9.1.4.---1.22.1.1.. México, LACE -El Colegio de México, 

1994. 

3 



cómo InfluyÓ el manejo de los recursos económicos en el. triunfo y 

consolidación del. constitucionalismo. Es necesario estudiar la 

hacienda pública como parte de la lucha social y política de estos 

años. Las finanzas públicas son un indicador importante de la 

injerencia estatal en la vida económica de un pais, además permiten 

conocer las tendencias de producción y la relación del Entado con 

loe diferentes sectores socialestt. Nu este periodo de lucha 

civil se cuestiona la función del Estado Liberal y se busca que 

este asuma funciones más amplias tanto en la producción, como en el 

consumo e intercambio de productos. 

La hipótesis de que partimos es que el manejo de los recursos 

públicos tiene un papel importante en el triunfo y consolidación 

del constitucionalismo. En este sentido la labor de los encargados 

de la Secretaría de Hacienda: Luis Cabrera y Rafael Nieto es 

fundamental al ser los que disenan y aplican la política económica. 

Pero, a la vez, tos conflictos internos que se viven en estos anos 

y el contexto mundial de la primera guerra y la creciente 

influencia norteamericana, limitaron la aplicación de una nueva 

política económica nacional que redifiniera el papel del Estado en 

la economía. 

Para el análisis financiero de este periodo, la primera dificultad 

son las fuentes, sobre todo las de índole estadística. A diferencia 

11  A. Rosas Figueroa y Roberto Santillán López, Te.12ría  gene.,,,raL 
de_ La limanzaa_núbLic_lie 	11.12c1c.Q..... 	 uNAM, PP. 1,3-27. 

4 



de lo que ocurre en el periodo de 196? a 1910 donde encontramos 

desde loe Informes amplios y detallados de los Secretarios de 

Hacienda, corno loa de Matías Romero12, hasta los trabajo 

coordinados por Cesio Villegas en la illatorta_..110.12rna_dd 

ti.d2lifzcd 3  • Para Los años de 1910 a 1.920 hay muy pocas referencias 

sobre la situación financiera. Las P1edaartaio_de_.....11aciensla. y Las 

(:_tielitile_13.1_,..2213.Q.M_EfIdetal. dejaron de hacerse de 19 14 a L9 2 3 . 

Principalmente son los años de 1913 a 1.91.5 cuando no hay registros 

estadísticos y Loa de los demás años son baatante Irregulares. Los 

jefes militares son loa que disponen de las oficinas de hacienda y 

de las aduanas, por lo que sólo se encuentran cifras aproximadas de 

gastos. A fines de 1915 Luis Cabrera y Rafael Nieto empiezan a 

llevar una contabilidad más ordenada; reorganizan la Hacienda 

Pública y la Dirección de Contabilidad y Glosa de la Teaoreria 

General de la Nación. 

No obstante, los limites que pone a la investigación la falta de 

datos estadísticos, encontramos un amplio y rico material en obras 

COMO: 

 

clired.L.Larez_ Y d 	_dida+211 i lQii d al t_ld ad por el. 

  

gQbdern111_,..wilatitUQIQnAilattill por .17.2ndu,to  de la Becrdlariald 

biacleada Lde abril de. 19.13._ al 	.ic ietabra.. de.. 12151, México, 

Secretaria de Hacienda, 1916 y en el iiiEsDrititLque_r_indillA,L.C.Q.n.gre.' UD. 

12 como un ejemplo en la adasuria—log_aclenda de 1670, Romero 
hace un análisis de la historia hacendaría desde la Colonia. 

13  Recientemente ha aparecido una Serie Hacienda publicada por 
el FCE y el Colegio de México que estudia la hacienda pública de 
1850 a 1958. 

5 



(.4.1—.S.L_Ienun1.ana...C_arranzaL.e.n._abril_de_AILL. En esta re opilación de 

documentos de Hacienda, pudimos advertir aspectos Importantes de la 

labor bacendaria del conatitucionalismo. Primero, desde el 

principio este movimiento tuvo la preocupación por reorganizar las 

actividades hacendarlas; segundo, su interés no solo se limitó a la 

emisión de papel moneda, pues encontramos decretos sobre impuestos, 

bancos y bienes intervenidos, Y tercero, existió una constante 

Inquietud por centralizar el manejo financiero, quitando 

atribuciones hacendarlas a Loe Jefes militares. 

Otra fuente muy importante es el fondo Carranza del Archivo 

Histórico de Condumex. Para el historiador Douglas W. Richmond este 

fondo representa probablemente el recurso más completo de 

documentación respecto al movimiento constitucionalistai4. El 

fondo contiene cerca de 20 mil documentos que comprenden el periodo 

de 1913 a 19201ts, entre los cuales hay una amplia variedad de 

cartas, memorandJs, decretos y estudios que proporcionan un 

panorama bastante amplio del movimiento carrancista, 

14  D. W. Richrnond, "The Venuatiano Carranza Archive", en 
Hispanic American Historical Review, mayo de 1976, pp. 290-294. 
Véase también del mismo autor: La_blaha-WIC Qn al" ata_ da, Venuatiamom 
cArranza, 1613-192Q, México, ICE, 1986, pp. 325-331. 

15  Además de los manuscritos de Venuatiano Carranza, este 
archivo tiene la colección de telegramas, aproximadamente 37 mil 
(el cuarenta por ciento de los cuales todavía existen en clave). 
Véase: Centro de Estudios de Historia de México, CONDUMEX, QUid_d 
Indicen__  del 	Archivo 	dei 	Primer 	 d£1_, 	 EJIrelt12. 

18897122.0., 2t, México, CONDUMEX, 1994 y 
Lawrence Douglas Taylor, Revolución Mexteana. Gula  de_. Arckaym_y_ 
Bibliotecaa,_21xlcQ-Eatados  linidcw, México, Instituto Nacional de 
Estudios de la Revolución Mexicana, 1967. 

6 



particularmente de los años de 1915 y 191.6 donde ae concentra el 

grueso de la documentación 8. Liste mate tal ha sido utilizado 

para la explicación de la historia social, militar y regional de 

los arios de la revolución. Sin embargo poco se ha trabajado para la 

reconstrucción de la historia económica y financiera, a pesar de 

que constituye una de las pocas fuentes con que cuentan los 

estudiosos de esta especialidad. 

De la extensa documentación contenida en el fondo Carranza se puede 

extraer un abundante material referente a la situación económica 

del momento. Por un lado, información oficial de las autoridades 

del constitucionalismo: decretos de la primera jefatura cobre 

moneda, impuestos y bancos; informes de la secretaria de 

haciendal7  e informes de gobernadores, jefes militares y cónsules 

o agentes comercialeslg. También importantes testimonios de los 

diferentes sectores de La sociedad sobre La problemática económica: 

hacendados, industriales, comerciantes, profesionistas, obreros y 

campesinos se dirigen al primer jefe para solicitar determinada 

16  De las 142 carpetas de la colección, 83 son de 1915 y  1916- 

17  Encontramos documentación diversa emitida porta Secretaria 
de Hacienda: informes de la Secretaría de Hacienda, de la Tesorería 
General de la Nación, de la Comisión Monetaria y de las jefaturas 
de hacienda de loe estados; órdenes de pago y permisos de 
Importación, 

le Hay una abundante correspondencia de las agencias 
comerciales ubicadas en las principales ciudades de los Estados 
Unidos. Estas agencias tenían un papel muy relevante por ser el 
enlace de compra-venta, su objetivo fundamental era la compra de 
armamento Y buscar compradores para las exportaciones del 
constitucionallamo. También sirvieron como embajadores, consejeros 
y propagandistas de este movimiento. 

7 



ayuda o denunciar su aituacUJn económica. Otro aspecto observado en 

La documen tac I ón es cuándo 1.a cues ti n eCOnáliliCa adquiere prior Ldad 

en la vida nacional. Mientras durante 1.913 a 191.5 Los asuntos 

militares acaparan toda la atención, para mediados de 1915 y sobre 

todo en 191619  abunda el materiaL de índole económico; quejas, 

demandaa, informes, propuestas para resolver la situación 

económica, etc. dominan La información. Se hace referencia al 

problema monetario20, a la carestía, al problema del abasto que 

se vive durante estos ahos21 . Además a la situación de los 

bancos22. 

También La prensa de la época resulta un termómetro incomparable 

para conocer los problemas económicos de la revolución, cómo loe 

vive la población y Las medidas que adoptan los encargados de 

Hacienda para resolverlos. En este sentido dice Staniey Roes: 

19  Esta misma tendencia La encontramos al revisar la 
hemerograf la del periodo: ELCQnatitaialonaltsti.a, El Elletalp, 
Uealaratia_ x _El tiawicauLL, 

20  Sin haber hecho una estadística precisa al respecto, 
podemos ver que más de la mitad de la documentación económica, de 
1915 y 191.6, oficial y de la población en general, se remite al 
caos monetario. 

21 HaY continuas peticiones, quejas y denuncias sobre los 
productos básicos y su dificultad para adquirirlos, tanto en la 
Ciudad de México como en distintas regiones del país. La 
información da cuenta de cómo los diferentes sectores de la 
población viven la situación económica. 

22  Principalmente para el año de 1916 abunda la información 
que se refiere a inspecciones realizadas por el gobierno 
carrancista; actas de intervenciones; denuncias de actos ilegales 
de los bancos, como la no aceptación del papel moneda o su admisión 
a menor costo. 



Alguna vez el profesor P, Tannembaum observó en su seminario 

de La Universidad de Columbia que ei examen de periódicos y 

revistas publicadas durante y desde la revolución mexicana, 

era esencial para ta investigación histórica de dicho 

movimiento o de cualquiera de sus Waltiples facetas. La prensa 

mexicana ofrece al investigador más que una simple crónica o 

reportaje de los hechos del momento. La prensa diaria y la 

Literatura perlódica...ha proporcionado una salida para las 

memorias históricas, documentos, relatos históricos, análisis 

y polémicas que en otros Lugares llegan al público a través de 

revistas académicas o convertidos en libros"23. 

La prensa destina un espacio importante a los graves problemas 

económicos que se viven en estos anos. Las polémicas sobre el papel 

moneda, la banca, y los impuestos son comunes sobre todo en loe 

anos de 1916 y 1917. También, los artículoe de Cabrera y Nieto 

aparecen en los periódicos de la época. 

De toda esta Información obtenida podemos ver que paralelamente a 

la preocupación militar existió siempre la económica. En este 

sentido la afirmación de Lulo Cabrera de que para Carranza 

existieron dos preocupaciones constantes: la del dinero y la 

militar "eran los únicos problemas en que el Primer jefe tenía 

concentrada toda su atención"24, resulta bastante cierta. Desde 

23  S. Roas Euantaa du 	Hie.tarla UcalleAP.aránea_ d9._Mdxlcui 
EdriódIcIla y_reziataa,  t. 1, México, El Colegio de México, 1965, P. 
VII. 

24 L. Cabrera, 1917, p. 45. 

9 



muy temprano Carranza estableció la Secretaria de Hacienda con el 

propósito de que conforme se extidia el territorio ocupado se 

llevara a cabo la reorganización hacendaria. La abundante 

legislación económica, sobre impuestos, moneda y bancos, aaí lo 

demuestra. También podemos ver que el primer jefe desde sus 

primeros decretos habia comenzado a formar un aparato 

administrativo alternativo, desconociendo las medidas de Huerta y 

obligando a Los diferentes grupos a establecer nuevas alianzas. El 

control de los recursos también perseguía hacer depender a los 

caudillos de los suministros. EL fin económico Iba ligado al 

político. Por lo que la hacienda pUblica formó parte de la lucha 

social y politica de estos anos. 

También, en la documentación, resalta la labor de Luis Cabrera y 

Rafael Nieto, los actores responsables de la Secretaría de Hacienda 

durante el gobierno preconstitucional y constitucional de Carranza. 

La actuación de Cabrera no se concreta sólo a la labor hacendarla 

sino que fue el principal asesor del primer jefe. Cabrera no es un 

experto financiero, pero si un gran analista político y el 

polemista más agudo del país25, como lo había demostrado durante 

su estancia en la legislatura maderista. Así que su labor es muy 

importante para establecer nuevas alianzas con los diferentes 

25  Womack, 1992, p. 115. Rutherford señala: "De los pensadores 
revolucionarios, sólo uno, Luis Cabrera (1876-19541, convence como 
tal, 	y por ello aparece dondequiera que se mire. Unicamente él da 
la impresión de entender los acontecimientos lo suficientemente 
bien como para imponer cu voluntad sobre ellos. en lugar de ser 
controlado por ellos como los personajes de las novelas de Azuela". 
Rutherford, 1978, p. 140. 

19 



grupos de poder. Cabrera emprende al interior y exterior del 

constitucionalismo La negociación de nuevos acuerdos; tanto con 

banqueros, petroleros, ferrocarrlieros, dueños de minas, 

comerciantes, hacendados y con los mismos jefes militares. Además 

es un elemento fundamental en las negociaciones con el gobierno 

estadounidense. Mientras Cabrera se ocupa de estas negociaciones 

haciendo constantes viajes, Rafael Nieto se hace cargo de los 

asuntos Internos de la Secretaría de Hacienda. For lo que la mayor 

parte de los decretos en materia fiscal, monetaria y bancaria de 

estos años aparecen firmados por él. Nieto resulta ser un actor 

verdaderamente olvidado por nuestra hIstorlografía. Sin tener el 

gran papel que va tener Cabrera, Nieto tiene una actuación 

destacada, su gran inquietud intelectual, le permite vislumbrar la 

necesidad de cambios en materia de politice económica, donde el 

Estado asuma mayores atribuciones. Aunque estas propuestas no 

lograron concretarse durante el gobierno de Carranza, representaron 

un antecedente fundamental para las transformaciones económicas de 

la década de 1920. 

Para la exposición del trabajo decidimos usar como hilo conductor 

la trayectoria de Cabrera y Nieto, pues en gran medida ellos fueron 

los responsables de la labor hacendarla de esos .años. Uno de los 

propósitos que guiaron esta investigación fue analizar cómo se 

gestó la nueva política económica de la revolución, que en buena 

parte nace en contraposición a las finanzas porfiristas, Es por 

ello que en el primer capitulo se analiza el papel de los 
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:J.entlfIcos en la modernización de La pollAica económica de Díaz, 

para después ver céflID va surgiendo el discurso económico de 

oposición. Cómo aparece esta nueva generación y cómo me Incorpora 

al movimiento constitucionalista y su paso por la XXVI Legislatura 

es el objetivo del segundo capítulo. También su papel como 

encargados de Hacienda durante los primeros años del gobierno 

pr•econstitucional, durante 1914 a 1915, lo que se puede denominar 

como las primeras dos etapas de la administración financiera del 

constitucionalismo. 

En el tercer capítulo vemos las medidas que adoptan Cabrera y Nieto 

en materia monetaria, fiscal y bancaria, tendientes a definir• una 

nueva política económica. Ello corresponde al tercer• periodo de la 

administración de los recursos públicos del constitucional ismo, 

cuando se busca reorganizar y centralizar el sistema hacendarlo y 

remediar los graves problemas económicos de país. Para ello se 

ampilan las funciones del Estado en la economía, tanto en la esfera 

de la producción, consumo e intercambio. También establecen nuevas 

alianzas con los grupos de poder. 

En el cuarto y último capitulo, se ve el regreso al orden 

constitucional, el papel de Cabrera y Nieto en el Congreso 

Constituyente para consolidarla nueva política económica. Asimismo 

analizamos las dificultades de la política presupuestal. 

1.2 
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Capitulo 

La adminiutración financiera del grupo eleulífico, y  el 

uurgimiento de la crítica a ou política económica 

Decía Alfonso Reyes: 

Los antiguos positivistas, ahora reunidos en cotegío político 

bajo el nombre de 	Los Clent i ficos", eran dueños de la 

enseñanza superior. Lo extraño es que estos consejeros de 

Banco, estos abogados de Empresas, no hayan discurrido 

siquiera el organizar una facultad de estudios económicos, una 

escuela de finanzas. ¿Qué pudo faltarles para ello?. Ni el 

poder, ni el conocimiento, ni los talentos, ni el interés para 

estas materias a las que consagraron su vida. Acaso, siguiendo 

el error de régimen paternal, pensaron que los educandos eran 

demasiado jóvenes para cosas tan graves, propias de varones 

sesudos. Acaso, sin saberlo ellos mismos, los inspiraba un 

sentimiento de casta, como et que llevó a esconder sus 

secretos a los sacerdotes egipcios'. 

En efecto, durante el porfirlato los científicos fueron los 

depositarias del saber económico, destacaron como estudiosos de la 

1  Alfonso Reyes, t. XII, 1960, pp. 192-193. 
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economía en una época 1,7,n que esta ciencia era casi descanoc2Ida en 

nuestro palo. Utilizaron 	saber económIco para tener una 

influencia cada vez más decisiva en La conducción de las finanzau s 

nacionaLes, sobre todo a partir del arribo de su Líder, Jose ives 

Limantour, a la Secretaria de Hacienda en 1893. AL correr de los 

años, también muchos de ellos se convirtieron en prósperos 

empresarios financieros. 

Paralelamente a su influencia en la dirección económica del país, 

creció su poder político, a esto ha liamado Francois- Xavier Guerra 

la "aristocratización del César", los clentificos fueron ocupando 

cada vez más cargos públicos, tanto en el Congreso como a nivel de 

gobernadores y Secretarias de Estado2 . Esta creciente influencia 

política despertó una gran oposición, principalmente dentro de la 

élite porfirista, en donde algunos sectores se sintieron 

desplazadosa. Para muchos estudiosos esta lucha por el poder al 

interior de esta elite es considerada como un factor Importante en 

2  Luis Cabrera fue uno de los primeros en observar y denunciar 
el creciente poder político de Los científicos, en un artículo 
publicado en El Partido  Democrático,  30 de octubre 1909, describió 
"los procedimientos por los cuales los científicos se aduenaron de 
la administración y de la persona misma del anciano Dominador", 
Hizo una análisis detallado de loa puestos en todos los niveles de 
la administración pública que ocupaban los científicos o sus 
recomendado©. 

Para Topik el creciente poder de los científicos significó 
un reconocimiento de la victoria de la élite financiero-comercial 
sobre las familias terratenientes tradicionales, y dice: "la 
influencia política de loe caciques locales y las viejas amistades 
con Díaz cedieron el paso al poder del capital. Se trató, en 
realidad, de una modernización politice del Estado para completar 
la transformación económica que ya estaba en proceso desde hace 
tiempo. Steven Topik, 1990, p. 120. 
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el estallido revoluclonario4 . Sin embargo Ya Influencia económica 

ca e los científicos y en particular La poLítica económica 

modernizadora de Limantour también despertó criticas y oposición. 

Pero a diferencia del análisis de la oposición politica, poco se ha 

reflexionado sobre cómo surgió ei discurso económico de 

oposición5. Como lo ha sehalado Alfonso Reyes, la. salida de los 

expertos financieros dejó huérfano al país de su saber económico. 

Pero, al final del régimen porfirista, fue surgiendo Las critica a 

su política económica. Y estos críticos terminarían por convirtirse 

en Los nuevos especialistas financieros. Poco a poco fueron 

construyendo un proyecto económico diferente al científico. Tal fue 

el caso de Luis Cabrera y más adelante el de Rafael. Nieto. 

En el presente capitulo analizaremos el papel de Los científicos en 

la modernización de la política económica de Díaz, para después 

analizar cómo va surgiendo el discurso económica de oposición. 

4  Alan Knight incluso acentúa el contenido fundamentalmente 
político de la oposición al gobierno de Díaz. Para este autor, como 
para otros, existía un consenso favorable al manejo de lae finanzas 
públicas de Limantour y no así en lo referente al problema político 
de la sucesión presidencial. Knight 1986, p. 35-36. 

5  Carmagnan1 señala que la inexistencia de estudios capaces de 
mostrarnos no sólo la oposición a La concepción del presupuesto 
implementada por Limantour que excluye de los servicios y bienes 
del Estado una franja consistente y creciente de la población sino 
también las eventuales criticas que podían nacer at interior de la 
población que se beneficiaba de los bienes y servicios ofrecidos 
por el Estado federal y, en modo especial, al interior de la élite 
porfiriana. Carmagnani, 1994, p. 93. Por su parte, Luis Cerda 
propone estudios más profundos acerca de la economía mexicana 
durante el porfiriato, que puedan explicar de manera más detallada 
si en verdad las variables económicas no tuvieron tanta relevancia 
en el movimiento armado de 1910, tal como muchos autores proponen. 
Cerda, 1991, pp. 310-311. 
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La administración de las finanzas porflristas y su eficaz 

propaganda. 

Como hemos señalado al iniciar el siglo los científicos se fueron 

convirtiendo en el grupo con mayor presencia en la Jociedad. 

Particularmente Lo que empezó a ser motivo de inquietud fue su 

enorme influencia en las decisiones del presidente Díaz. Los 

científicos pasaron de un grupo de jóvenes intelectuales Liberales 

positivistas a ser loe modernlzadores de la administración 

porfiriata. 

Este grupos en sus orígenes perteneció a la segunda generación de 

la clase política porfiriana7 . Entre los más destacados estaban: 

Rosendo Pineda, Francisco Bulnes, Pablo Macedo, Joaquín CasasIts y 

José Ives Limantoure. La mayor parte de ellos se formaron en La 

Escuela Nacional Preparatoria y después estudiaron en la Escuela 

6  EL análisis más importante de la ideología de este grupo es 
el realizado por Charles A. Hale, Lia...lrana/wmaciónAll,Liberallsma 
an_Wexics) 	det_uigla_XIX, 1991. 

Véase Guerra, t. 1., 1988, p. 61, También Luis González 
1984, pp. 44-48, hace un estudio generacional de este grupo, 

e Una de las clasificaciones de este grupo la hizo Luis 
Cabrera en su articulo "El segundo capitulo de cttrgos concretos", 
EL  Partidsz 	DeautCrático, 30 de octubre 1909. Para Hale, op. Cal, p. 
210, seis son los considerados el núcleo del, grupo: Sierra, Pineda, 
&lineo, Pablo Macedo, Casasúe y ldmantour. 



Nacional de jurlsprudenciag. Fueron herederos de la poiltIca 

ctentificalo, aparecida entre 1878 y 1880 en La Litertad. por' una 

nueva generación de intelectuales-periodistas bajo la dirección de 

justo Sierra, Tel 	García y Francisco Cosmeoll. Esta 

politica científica era una mezcla de la filosofía liberal 

liberalismo que deja de ser una ideología de lucha para convertirse 

en un mito político unificador - y el positivismo, que proclamaba 

que la nueva era "positiva" debía guiarse por la "ciencia", y las 

medidas políticas a seguir, basarse en la observación, la 

experimentación y los hechos, no cobre dogmas y abstracciones. La 

administración por unos especialistas científicamente educados 

debía reemplazar a la política tradicional corno base del gobierno 

efIcaz12. De acuerdo con Hale, el programa concreto de estos 

hombres era reforzar el gobierno mediante reformas 

constitucionales. Al principio, buscaron reformar para fortalecer 

el Ejecutivo, pero al fortalecerse demasiado éste, persiguieron 

Impulsar reformas constitucionales para limitar la autoridad de 

9  A este respecto Limantour señalaba: "fuimos el producto de 
los mismos sistemas educativos". Limantour, 1965, p. 16. 

" Hale, /ID,  cit., p. 401. 

11  Hale, op, cit., p. 42. Sobre la influencia del postivismo 
como la doctrina ideológica del porflriato existen importantes 
trabajos como Leopoldo Zea, 1968; Abelardo Villegas, 1972; Arnaldo 
Córdova, 1973; y recientemente Brading, 1.988 y Hale, rae.  alt. Alan 
Knight resume así la Influencia de esta filosofía: "el positivismo 
aportó justificación coherente a la más larga dictadura liberal", 
1986, p. 65. 

12  Hale, 	 p. 400. 
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Díaz13 . Para ello propusieron establecer la figura de Url 

vicepresidencia autonoma y condiciones para que !.OB uartidos 

poiiticns pudieran funcionar. En 1003, al fracasar en su segundo 

intento por Llevar a efectc) esr,00 cambios en La poiltica, ce 

reconiliaron plenamente con el régimen y renunciaron a su programa 

de ofrece continuidad Legal por medio de las instituciones14. 

A partir del nombramienbo de José ives Limantour en 1893 como 

Secretario de Haciendal!5 , y de ta participación de Ruines, 

Macedo, Casas(ls en diversas comisiones y cargos de la 

administración financiera, su influencia se fue haciendo más 

decisiva en La conducción económica del país. Entonces los 

clentificos se consagraron a La tarea moderriizadora de la 

administración de Díaz, buscaron Lograr una administración 

centralizada fuerte, conducida por lo que ellos consideraban 

especialistas cientificamente educados y teniendo como finalidad 

la Hale, 	 p. 400, argumenta que el propósito de los 
científicos al formar le Unión Liberal en 1892 era impulsar 
reformas constitucionales para Limitar la autoridad de Porfirio 
Díaz, pero sus iniciativas no prosperaron - Véase también 
Limantour, op.  cit., pp. 16-21. 

14  Hale, op.  alt., p. 41.7. Hale señala que la política 
científica contenía dos elementos en apariencia incompatibles: 
estatismo y constitucionalismo. 

15  A Limantour se le considera la figura central del grupo 
científico, estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y en la 
Escuela Nacional de jurisprudencia, también hizo estudios de 
economía en Europa. En 1893 Porfirio Díaz Le dio el cargo de 
Secretario de Hacienda, permaneciendo en él hasta 1911. Limantour, 
1965, pp. 11-17, De María y Campos, 1974, pp. 630-641. 
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Impulsar el desarrollo económico capitailsúát6. Para algunos 

autores17  eran, MáB que políticos, expertos administradores a 

quienes se lea confiaron estudios, informes, dictámenes periciales 

plazas en las comisiones técnicas. La mayor parte de los 

ordenamientos económicos de los últimos años del porfiriato 

salieron de sus gabinetes y de sus plumas como el Código de 

Comercio, la Ley Bancaria, la de Ferrocarriles, la Monetarlale. 

Pero los científicos no solo fueron buenos administradores sino los 

principales propagandistas del progreso económico experimentado en 

esos años. Escribieron numerosos Libros y artículos con el 

propósito de difundir Los logros económicos y sobre todo.defender 

la "exitosa" dirección de la política económica de su jefe 

Limantour. Por ello se preocuparon por tener un control eficaz de 

la prensa periódica, después de que el gobierno de Díaz persiguió 

a periodistas independientes de La nueva generación y de la 

desaparición de los antiguos diarios liberales, EL,Al4 nd.Q___y___,E1, 

Ifteanwialig, ce volvieron Los diarios principales y los 

portavoces de Los científicos y subvencionados por el gobierno20  

16  Hale, op. 	p. 425. 

11  Véase Guerra t. 11, aa,_111t.,_, p. 83,  

le López Portillo y Rojas, 1975, pp. 262-263. 

19  Hale, OP. Z.11., p. 216. 

20  Uno de los cargos que hizo Cabrera al grupo científico fue 
la utilización de la prensa para su beneficio, concretamente 
denunció la subvención que del gobierno recibía Reyes Spindola 
director de ElAnnuallel, y diría. "Rafael Reyes Spíndola recibe un 
subsidio no menor de 50 mil pesos anuales para fomento de 11, 
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Este grupo estaba convencido de que La economía mexicana de 

principios de siglo caminaba Eirmemente por et sendero del 

progreso. Los logros económicos asi lo atestiguaban: el sistema 

ferroviario, que prácticamente era inexistente cuando Díaz llegó al 

poder por primera vez, comprendía 14 000 kilómetros al iniciar el 

siglo y, como resultado, ta extracción de cobre, zinc y plomo se 

hizo rentable como la de la plata. La producción de plata se elevó 

de 607 037 kilogramos en 167?-1878 a 1 816 605 en 1900-1901 y 

llegaría a 2 305 094 en 1910-1911. La producción de plomo empezó 

con 38 860 toneladas en 1891-1892 y creció hasta 79 011 toneladas 

en 1900-1901 (120 525 en 1910-1911). La producción de cobre aumentó 

de 6 483 toneladas en 1891-1892 a 28 208 toneladas en 1900-1901 (52 

116 en 1910-1911). En agricultura, los cultivos comerciales también 

aumentaron espectacularmente, como el henequén que creció de 1.1 383 

toneladas en 1677-1878 a 78 787 toneladas en 1900-1901 (128 849 en 

1910-1911)21. 

La reforma hacendaría fue uno de sus éxitos más festejado y 

difundido. En este ramo se alcanzó por primera vez en la historia 

independiente del pais un espectacular crecimiento, al pasar el 

total de los ingresos de 20 275 397 pesos en 1877-1678 a 111 142 

402 pesos en 1909-1910. Además, no sólo se logró el tan deseado 

equilibrio fiscal sino el primer superávit a partir de 1893, 

estando ya al frente de la Secretaria Limantour. Así, todos los 

innanclal„. EL2Eattidu DemaráLtIQQ, 30 de octubre 1909. 

21  Katz, 1992, p. 36 . 
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indicadores económicos reflejaban 1.a bonanza de nuestra economía. 

Esta visión optimista no soto de La economía sino del (::onjunto del 

régimen porfiri.sta la quisieron plasmar Los voceros del gobierno en 

una gran obra: 	 2  Este trabajo 

colectivo coordinado por Justo Sierra y con un cLaro enfoque 

positivista buscaba dejar constancia de Los -grandes progresos deL 

país". Sus autores se esforzaron por mostrar que atrás se hablan 

dejado los años terribles de la "anarquía" y se marchaba por la 

"senda de La paz y el progreso". Loa miembros MáB destacados del 

grupo científico se dieron a la tarea de escribir los grandes 

Logros del porfiriato. El primer tono, dividido en dos volúmenes, 

incluía el ensayo de Sierra ri.st.0_,IWilla___LhililiCIL_WIL nuetta 

ifteXilUtacY221  y otros estudios sobre la evolución social y cultural. 

En el segundo tomo se publicaron seis ensayos dedicados a 

considerar el desarrollo económico24: La evolución agrícola, por 

Genaro Raigosa; la industrial, por Carlos Díaz Dufoo; la mercantil, 

La Hacienda Pública, Las comunicaciones y las obras públicas, por 

Pablo Macedo; y la minería, por Gilberto Crespo y Martínez. El 

conjunto de estos trabajos daban una imagen magnificada de la época 

22 México, 	Ballescá y Compañía, 1901, 3 vals, 

23  Una de las principales tesis se Sierra en esta obra era que 
México había Limitado su evolución política para lograr el tan 
deseado progreso económico. 

24  Al respecto dice Margarita Urjas: "Los científicos ligados 
al poder político del porfiriato fueron los primeros que intentaron 
analizar la economía mexicana como parte del proceso histórico 
general, concepción global que derivó de un cuerpo de ideas y una 
fundamentación teórica precisa. Uri.os, 	1979, p. 45. 
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(..e Díaz, y uno de los aspectos inleresantes era el novedoso Uso de 

la estadística. Así, esta época es presentada con cifras y datos 

abundantes23 . En general, la interpretación dominante en esta 

obra era que et porftrismo se mostraba como ta etapa cumbre de la 

evolución social. Por ello, la mayor parte de sus páginas se 

dedicaron a este periodo y sobre todo el aspecto económico. 

Pero en el campo que MáB sobresalieron sus estudios fue el 

financiero, ello obedeció a dos razones. Una de ellas, era a su 

papel activo en la modernización financiera, ya que muchos de estos 

trabajos fueron el resultado de su participación en comisiones de 

estudio para llevar a cabo las reformas legislativas, La estrecha 

relación con los intereses financieros26  fue la otra razón. 

215  Enrique Florescano comenta que "el propósito (de estos 
ensayos) es exaltar con cifras la dictadura porfirista, no puede 
negarse que sus autores trataron de apoyarse en Las estadísticas y 
datos económicos más confiables y que lograron esbozar la primera 
imagen de la economía del porfirlato. Con todo, apenas son un 
sumario de los recursos naturales, agricultura, minería comercio, 
hacienda, bancos, ferrocarriles y colonización, en el que se 
encomian Los adelantos en tal o cual aspecto y se excluye 
generalmente todo Intento de analizar con rigor el fenómeno que se 
describe". Floreacano, 1980, pp. 8-9. 

25 Esta doble relación, tanto en la esfera pública como 
privada, hace que Luis González escriba que esta élite supo 
combinar los negocios públicos, los negocios privados y loo ocios 
de la cultura, salieron de pobres mediante los recursos de servir 
de enlace entre el gobierno y el capital de afuera y de asesorar a 
la banca y al fisco. González, op,_c,j_t. 
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La modernización de Ida finanzao 

La buena marcha de las finanzas públicas proporcionó al gc)blerno de 

Díaz un Instrumento fundamental en su administración. El gobierno 

pudo contar con Ingresos seguros que i.e permitieron consolidar su 

poder y e Le vez impulsar el desarrollo económico, la economía 

privada, la economía de mercado27. Si bien los lineamentos 

generales de la reforma hacendarla se dieran desde 1667, muchas de 

sus medidas no tuvieron efecto hasta después de 1877 con la llegada 

de Porfirio Diaz al poder. En estos lineamentos estaban presentes 

los principios liberales28  y pudieron hacerse efectivos una vez 

logrado el suficiente consenso entre 1.as diversos grupos de poder, 

sobre todo con las élites regionales. De acuerdo con el proyecto 

liberal, era necesario garantizar la propiedad privada, así como 

permitir la libre circulación de los bienes, los servicios y las 

personas. Para ello era fundamental la abolición de la propiedad 

comunal y la consiguiente campaña de privatización de Loe recursos 

p(ablicos: tierras, minas y aguas; construcción de vías de 

comunicación, principalmente el ferrocarril, y Llevar a cabo 

cambios institucionales que favorecieran la formación y expansión 

del capital. En resumen se requería consolidar un Estado que 

27 En un reciente trabajo Carmagnani, altado v  menzad.Q, 1994, 
hace un amplio estudio del papel de la política presupuestal como 
un instrumento fundamental para promover la reorganización 
económica, y su papel promotor del mercado interno durante el 
periodo de 1850-1911. 

28  Véase Carmagnani,  
	

pp. 67-85. 
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promoviera el desarrollo capitalista29. 

En la primera etapa de modern171acion, el papel de Matías Pomero30  

como Secretario de Hacienda fue fundamental, él pudo r3olucionar el 

permanente conflicto entre el Ejecutivo y el Congresol en el 

manejo del presupuesto32, Pomero Logro una política de 

presupuesto capaz de dar vida a la colehorac:ión encre Uederación y 

estados y entre gobierno y Congreso, una política presupuestal 

expansiva, esto es, que cubra las necesidades financieras del 

Estado para satisfacer la demanda de bienes públicos a condición de 

preservar un equilibrio entre egresos e Ingresos en modo tal que 

permita establecer el crédito de la Nación que proporcione recursos 

adicionales al Estado33. Así el gobierno buscó alcanzal el 

equilibrio fiscal y consolidar sus deudas que habían representado 

29  LILden, 

30  Matías Romero tomó posesión como Secretario de Hacienda el 
16 de enero de 1668. Harry Bernateln, 1982. 

31  De acuerdo con la Constitución de 1.357 al Ejecutivo le 
correspondía la administración del presupuesto, mientras al 
Congreso su control. 

32  Carmagnanl set al 	que la nueva colaboración entre el 
Ejecutivo y el Congreso permitió que la política de presupuesto 
comenzara con dar la debida importancia a la búsqueda de un 
presupuesto equilibrado, es decir, a la búsqueda de un presupuesto 
capaz de equilibrar la demanda de servicios federales por parte de 
los ciudadanos con la oferta de los mismos por parte de la 
Federación, gracias e la cobertura total de las necesidades 
financieras de esta última. Carmagnanl, 	..,__Q11,, p. 73. 

3a Carmagnani, 011,.._Qit., p. 73» 
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un serio problema a Lo largo dtld siglo XIX34. En La modernización 

financiera de esta epoca La deuda externa dejó de ser un lastre 

para el desarrollo económico y se vuelve parte del mismo, es decir,  

este desarrollo conlleva la entrada de La inversión extranjera y 

una estrecha relación de las finanzas públicas con el mercado 

financiero mundial. 

Mientras los primeros años de implementación de la nueva politica 

presupuestal ce sostuvo una politica expansiva, cuyo objetivo era 

cubrir las necesidades financieras del Estado para satisfacer la 

demanda de bienes públ icos. Después de la crisis de 1892 y con la 

llegada de Llmantour a la Secretaria de Hacienda se inauguró una 

nueva fase de La politica presupueetai, poniéndose en práctica una 

pol it ica restrictiva del gasto pliblicoa5. Con ello no solamente 

se lograba el tan deseado equilibrio presupuestal, sino se generaba 

un excedente. 

34  Sobre loe importantes arreglos con Los acreedores 
extranjeros véase; Bazant, 1981, pP. 110-172. 

35  Al respecto Carmagnani dice "la concepción de Limantour del 
presupuesto se caracteriza entonces por una aproximación 
esencialmente diferente de la que se dio en las décadas precedentes 
en cuanto el presupuesto se articula ahora a partir de los ingresos 
y no a partir de loa gastos .federales. Esto significa que el 
presupuesto no se define ya a partir de los objetivos politicos, 
económicos y sociales que desea perseguir el Estado federal sino 
más bien a partir de un único objetivo, equilibrar los ingresos con 
los egresos a través de la expansión de los primeros y la 
contracción de los segundos. Estamos así en presencia de una 
concepción esencialmente contable del presupuesto, concepción que 
desdibuja casi completamente los fines éticos de la acción estatal 
en cuanto pasan a segundo plano las demandas de bienes y servicios 
estatales por parte de la ciudadanía. Carmagnani,  	P. 90. 
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ha administración de Liman tour obtuvo, con Urlh estricta restricción 

de gastos, un superávit, una reserva federal. Este presupuesto 

extraordinario fue ejercido con total autonomía, sin el control del 

Congreso. Por ello Carmagnant señala que ceta partida 

extraordinaria era contraria a la doctrina liberal, y mostraba la 

voluntad del, gobierno de un mayor estatism&36. Mientras el 

Congreso perdía importancia en el control del gasto público, la 

Secretaría de Hacienda se convertía en una supersecretaría, con 

grandes atribuciones no soto en el manejo del gasto sino en 

relación con las demás Secretarias y en general con toda la 

administración porflriata37, 

La inequidad ea loa impuestoo. 

El proceso de modernización administrativa eetaba en marcha al 

lograrse una fuerte administración centralizada bajo la dirección 

de Limantour, jefe de los científicos, y con el respaldo de éstos. 

Se hacia a un lado a loe viejos intereses regionales y se favorecía 

a una nueva elite económica ubicada en la Ciudad de México. Los 

científicos, ahora convertidos en importantes financieros 

36  Carmagnani, Q1,1,  pp. 160-t61. 

37  Sobre el papel estratégico que adquiere la Secretaría de 
Hacienda en esos anos véase: Carmagnani, 1994, pp. 180-186. 
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empresarios 	vinculados 	a 	 roto recaer: 	del, 	;fatal t al 

extranjero36, ayudaron a delinear la politice económica del 

Estado y establecieron una estrecha alianza entre la elite 

económica y la política39. 

Esta situación se vio reflejada en la politica fiscal, acentuándose 

su inequidad. Porque si bien en teoria en un redimen liberal todos 

loa ciudadanos debían contribuir, según su consumo individual, a la 

manutención del Estado. Lo cierto fue que los viejos y nuevos 

Impuestos en Loa últimos años se aplicaron sin equidad, terminando 

por favorecer a una reducida elite y afectando a la gran 

mayoría40. La presión fiscal creció, afectando más a los 

38  Al respecto Zebadcia señala: "Sus vínculos con el poder 
hicieron de los científicos la facción política más poderosa del 
Porfiriato. Por medio de José 1. Limantour gozaban de acceso 
permanente al presidente Díaz y controlaban la Secretaría de 
Hacienda. Como miembros de los consejos de administración de loe 
bancos, los ferrocarriles y las compañías petroleras tenían 
estrechas relaciones con los más grandes capitalistas. Como 
empresarios privados y funcionarios públicos representaban a México 
ante la comunidad financiera internacional, contrataban los 
créditos extranjeros y administraban la deuda del gobierno. Junto 
con Speyer Co., la Banque de Paris et des Pays Has, J. P. Margan 
Co., Bleichroeder y el Deuteche Bank eran, de hecho, loe banqueros 
de México. Zebadüa, 1994, pp. 46-47. 

39  Cabrera decía que loa científicos hicieron del gobierno un 
gobierno financiero, ElEartLio Jhumlarático., 24 de julio 1909. 
Sobre la estrecha relación entre elite financiera y el gobierno de 
Díaz Véase Camagnani, 012,Bit„ p. 1.63; Topik, 	 pp. 100- 
120 y Haber, op._c111,. , pp. 85-107. Cabe señalar que si bien no 
todos los científicos se convirtieron en empresarios financieros 
tampoco no todos estos últimos eran científicos, pues muchos 
prominentes financieros tenían procedencia extranjera. En tal caso 
muchos de loo científicos fungieron como enlace. 

413  En su reciente Libro Alicia Hernández Chávez muestra cómo 
la reforma fiscal tendió a ir quitándoles recursos a lo municipios, 
los nuevos impuestos terminaron por afectar a las clases populares, 
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municipios y a las clases bajas y medias de ta soctedad4I. Lo 

mismo sucede con _ gasto p(tbl_ico, dada E-3 tendenc La regresiva fue 

Incapaz de satisfacer 1. ?3s demandas d mayores nerv 1c 	 C OS de 

la población, terminó por favorecer a unos cuantos empresarios con 

1 as transferenc las fe de.ral es y a I_ os habitan t.,es del. 0 istr 1. Lo 

Federal. 

A esta politica restrictiva del garito público John Hart la llama 

"conservadurismo fiscal- , y dice: el gobierno ahorraba, mientras 

que la demanda de servicios públicos crecía'42. El gobierno de 

Díaz y Limantour se congratulaba del constante aumento del 

superávit, para 1.909 las reservas federales habían llegado a 03 000 

000 pesos. Aün en medio de la crisis económica de 19074  se 

continuó con La politica de ahorro y para el ejercicio fiscal de 

1908-1909 el, gobierno anunciaba que de Los 104 000 000 pesos 

aprobados por el. Congreso solo se gastó 93 000 000 pesos. Este 

y dice: "lo más angustioso fue que bajo el nuevo régimen de 
impuestos y reglas de una economía mercantitizada los grandes 
propietarios Lograban negociar con gran habilidad y sacar ventaja 
de esas disposiciones; en cambio, sin mecanismos de defensa propios 
o brindados por el Estado, las clases menesterosas padecían con 
mayor inequidad sus efectos. Hernández Chávez, 1993, p. 108. 

Al Para un análisis de la inequidad de la presión fiscal en 
esos años véase: Guerra, t. 1, off_  	pp. 314-324 y Carmagnani, 
sp,_slt., p. 324-339. 

42  Hart, 1990, p, 250. Véase también Coatoyorth, 1.990, p. 156. 

43  Todavía Los efectos de esta crisis no se han estudiado con 
amplitud, de los trabajos que existen el de Guerra y Hart son 
importantes porque ven los efectos en la economía y sus 
implicaciones sociales. Cabe señalar, que la crisis provocó la 
disminución de importaciones y exportaciones, para el gobierno 
significó disminución en sus ingresos. 
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ahorro se hacia en medio de la creciente Intranclulildad social y 

pulitle,j, con 100 levan~entoci de CAnanea y Rio Hlanco y 

movilizaciones agrarias. 

Mientras el gobierno federal concentraba más los recursos públicos 

a costa de los gobiernos estatales y municipales, más limitaba sus 

gastos. Asimismo implementaba una política reguladora creciente que 

le daba un mayor poder en la economía. La Secretaria de Hacienda 

amplió su influencia en el ámbito monetario, bancario y en las 

comunicaciones. En La primera década del siglo llevó a cabo ta 

reforma monetaria (1005), la nueva legislación bancaria (19013) y la 

compra por parte del gobierno de acciones ferrocarrileras (1900), 

En cierta forma esta actitud intervencionista obedeció a los 

problemas surgidos por el exceso de concesiones, asi como de 

políticas más liberales de la primera etapa del régimen porfirista. 

El problema monetario. 

Pero la forma en que se llevaron a cabo estos cambios mostraban los 

límites y loe compromisos que tenía a cuestas el gobierno federal. 

Tal fue el caso de la reforma monetaria de 1905, que si bien buscó 

que el gobierno tuviera un mayor control sobre el circulante, no 

pudo llevar a efecto una reforma integral. 

El problema de la plata, su constante devaluación, acompañó al 
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crecimiento económico de ecos años. Pero al. Iniciar el siglo, ante 

las presiones de estabilizar la moneda mexicana por parte del 

mercado mundial y concretamente del gobierno estadounidense, la 

Secretaria de Hacienda decidió tomar medidas para controlar el 

circulante. 

La reforma monetaria fue precedida y acompañada por un gran debate 

en los periódicos sobre al problema de la plata44. La constante 

devaluación de este metal tenia repercusiones Importantes en 

nuestra economía, pues la plata no solo representaba la principal 

mercancía de exportación, sino era nuestro signo cambiarlo. Así que 

diversos intereses estaban ligados a la suerte de este metal y la 

prenea4  se hizo eco de estas diferentes poslciones. En un 

principio, la depreciación del metal. argentífero había favorecido 

el Ingreso del capital extranjero a nuestro pais". También -la 

industria se había visto estimulada porque el deterioro del tipo de 

cambio protegió su expansión frente a la competencia del exterior, 

al encarecer las mercancías de exportación. El sector agrominero 

exportador, el más dinámico de nuestra economía, igualmente se 

benefició porque la producción para la exportación obtenía precios 

en oro, los cuales al convertirlos en pesos plata arrojaban una 

ganancia adicional que fue tanto más grande cuanto mayor fue la 

44  Véase los Periódicos: EILIzaundel1101512111;anU  Ga  Pdtria.ita 
SemanaYercontil y  aLliampa. 

45  Elalanna, septiembre 2 y 3, 1902. 

46  Rosenzweig, 1974, p. 790. 
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prima del metal amarillo y inca baja la cotización de La moneda 

nacional47. El bancario, fue otra rama compensada, ya que 103 

constantes movimientos de capital realizados por los bancos más 

grandes del, pais en Las plazas financieras internacionales dejaron 

importantes ganancias, dada la libre convertibilidad cambiaría 

establecida en eL pais43. En contraste, hubo sectores afectados 

por la caída del precio de la plata. Básicamente los trabajadores 

asalariados, quienes al recibir ou salario en pesos plata sufrieron 

la depreciación al mantenerse éstos fljos49  y no ser compensados 

por la subida de preclos50. Las finanzas federales también 

vivieron un efecto negativo en su economía, en la medida en que la 

deuda y el servicio ce habían contratado en oro, el movimiento 

descendente del precio de la plata significó el aumento de la 

deuda. La devaluación también afectó el Ingreso público por la vía 

de impuestos de importación, que era la principal fuente fiscal del 

gobierno de Díaz-. 

47 gosenzweig, op,_clt,„ p. 867. 

49 Sánchez Martínez, 1983, p. 38. 

49 Los salarlos no solamente se mantuvieron fijos sino que 
muchos autores coinciden en señalar que éstos bajaron en la primera 
década del. siglo. Hart dice que "los salarios reales en las 
fábricas diandnuyeron entre 42 y 36 centavos al día". Hart, 
alt„ p. 240 

150  Luis Cerda señala que a lo Largo del porfiriato hubo una 
constante subida de precios, salvo los momentos de crisis en que 
tendieron a bajar, y se registro un proceso inflacionario dada la 
libertad de emisión que existió hasta 1905.. Cerda, 

51  ibLden, P- 325. 
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Frente La Inestabilidad de 1,:)e precios de la plata, Limantour 

decidió primero sondear este problema con su socio mayoritario: lipa 

Estados Unidos. Nombró una comisión, integrada por Enrique C. 

Cree.L52  y el congresista Emeterio de la Garza, para negociar en 

Washington y conocer la opinión del Secretario del. Tesoro y 

banqueros estadounidenses, sobre un posible convenio mcAetario. La 

opinión norteamericana fue recomendar la adopción del patrón 

oro53. En 1903 el economista Charles Conant, fue enviado por el 

Departamento de Estado estadounidense con la misma intención de 

convencer a Los financieros mexicanos de la adopción de este 

patrón54. De hecho la tendencia mundial en esos años promovía el 

establecimiento del patrón oro55. Inglaterra se volvió el 

principal promotor y beneficiario de este sistema monetario". El 

52  En 1903, Enrique C. Creel, junto con Luis Camacho y Eduardo 
Meada, formó la Comisión Mexicana de Cambios Internacionales, cuyo 
fin fue analizar el problema mundial de la plata y consultar la 
opinión de expertos financieros del extranjero. Como resultado de 
los trabajos de esta Comisión apareció: EE3tudlo_oQ.bra.....ja_ra.,a -tw..aa 
aUS  ralarzisanaa.  con_ 10a  alatenaa_mout.~1111a,_ 

53 Borja Martínez, 1990, p. 27. 

14  Cerda, OP.  1:11.., P. 321. 

55 Antes de 1873, Inglaterra, Turquía y Portugal ya 
funcionaban bajo el patrón oro, Alemania, los Estados Unidos y los 
palees escandinavos se ajustaron a dicho patrón. Después siguieron 
Holanda, Rusia y Austria-Hungría. Algunos otros paises como 
Argentina y la India se vieron presionados a adoptarlo a fines del 
siglo XIX. Véase Robert Triffin, El ajotara_ rarletarjr,)  
Latardwimal, Buenos Aires, Amorrortu, 1985. 

56  A partir de la Conferencia Monetaria Internacional, 
celebrada en Paria en 1867, se pugnó por un sistema que uniformara 
los divorcios sistemas monetarios con la adopción del patrón oro, 
por consiguiente se inició a partir de la década de los setenta el 
tránsito del bimetalismo universal al monometalismo oro. Por ello 
empezó la constante devaluación de La plata a partir de 1873. Véase 

33 



camino era establecer regimenes monetarios en los cuales el Estado 

asumiera nuevas atribuciones con el propósito de estabilizar el 

valor del dinero, regulando La circulación. En algunos paises la 

pluralidad de bancos emisores de billetes fue sustituida por una 

emisión centralizada y a la moneda de papel, convertible en piezas 

de oro o plata, sucedió, el papel moneda inconvertible o de curso 

forzoso. Con tales cambios el ordenamiento monetario se apartaba 

gradualmente de los postulados del liberalismo económIcom7. 

En diferentes foros y en la prensa, miembros distinguidos del grupo 

científico se pronunciaron a favor det patrón oro. Enrique C. Creel 

en un estudio presentado en la Sociedad Positiva de México señalaba 

las cualidades de este régimen monetario. Tal criterio fue 

compartido por importantes especialistas, como Jaime Gurza y 

Ricardo García Granados5B. Después de una pertinente campaña 

periodística a favor de la reforma monetaria, Llmantour convocó a 

una comisión de estudios para definir el régimen monetario más 

conveniente al pais. Por lo que comenta De María y Campos: "De esta 

manera, el escenario para la reforma monetaria fue cuidadosamente 

preparado por el Secretario de Hacienda, quien no tuvo más que 

sugerir la dirección que debería tomar el asunto para que 

inmediatamente se formara una opinión articulada en favor del punto 

A. G. Ford ,  	OrQ.: ina=1111. Inglalenna -Y Inoatialá, 
Buenos Aires, 1966. 

" Borja Martínez, 1990, pp 13-14. 

Ilidex, rL 26. 
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de vista gubernamental"59. 

En la convocatoria a la comisión de estudio ae buscó invitar a 

representantes de los distintos sectores de la economía: 

agricultores, mineros, industriales y comerciantes. También se 

contó con la opinión de la prensa. El 14 de febrero de 1903 la gran 

comisión quedó integrada por 44 personas, quienes deberían estudiar 

todos los aspectos del problema y presentar un dictamen e las 

autoridades hacendarlas. En esta convocatoria se decía que se 

requería "personas avezadas a estudios de ese género y notoriamente 

idóneas, ya por la práctica adquirida en ocupaciones relacionadas 

con esos problemas o ya por su inteligencia o conocimiento 

especiales"60. Entre los miembros de la comisión estaban, los 

banqueros: Hugo Scherer, Fernando Pimentel y Fagoaga y D. C. 

Waters; industriales: Antonio Basagolti, Ernesto Puigibet y Enrique 

Tron; agricultores: Ernesto Madero, Pablo Martínez del. Río y 

Telésforo García; empresarios de diversos estados de La República: 

Vicente Ferrara, José Castellot y Enrique C. Creel, y mineros: 

Gualterio Palmer, José Landero y Juan M. Brittingham. Además, 

importantes asesores financieros del gobierno, como Joaquín D. 

Casasüs, Pablo Macedo, Jaime Gurza, Carlos Díaz Dufoo y Francisco 

Bulneesel. Como vemos, aparte de la presencia de los más 

59 De Maria y Campos, 	 p. 176. 

60  "Acuerdo que crea la Comisión Monetaria expedido el 4 de 
febrero de 1903", en ¡Jegislacig5n M.WICturia, México, SHyCP, t. 1., 
1959,  P. 29, 

61 Rosenzweig, Qp çjj, pp. 872-873. 
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importantes grupos de propietarios, estaba La elite científica 

ampliamente representada y al final aeria la que Llevaría La 

conducción de La discusión, pues dos de Las subcomisiones estaban 

presididas por Casasüs y Haced°. En el análisis que hace De Maria 

y Campos de la composición de esta comisión señala: "de Los 44 

miembros puede decirse que cuatro pertenecían al grupo de los 

científicos, ocho o nueve estaban vinculados al gobierno de una 

manera particular, y una docena más representaban a grupos 

bancarios e industriales. En conjunto, este grupo debería 

inclinarse por la adopción del patrón oro, mientras que los 

representantes de la minería y la agricultura de exportación 

formaban claramente una minoría dentro de la comisión. No más de 

ocho representantes, en razón de sus intereses privados, estaban en 

posición de rechazar la reforma propuesta"62, 

Así, el sector manufacturero estaba decididamente a favor de un más 

estable régimen monetario, sus industrias nuevas formadas bajo el 

amparo de la depreciación de la plata, podían mantenerse pues se 

encontraban prácticamente ante un mercado cautivosa. Por su parte 

62 De Maria y Campos, au„.._QII„ P. 177, 

63  Haber muestra cómo las más importantes Industrias de este 
periodo tuvieron exenciones fiscales, además monopolizaban el 
mercado: "los empresarios mexicanos buscaron una estrategia de 
rentabilidad que les permitiera explotar sus ventajas financieras 
Y Políticas a fin de restringir la competencia, lo cual quiere 
decir que en lugar de realizar innovaciones técnicas o de 
procedimientos febriles, pretendían limitar la participación en el 
mercado y obtener ganancias por medio del monopolio". Haber, Qp. 
cit. p. 109, también véase De María y Campos, op, 	ett,, Pp. 180- 
182. 
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eL sector financiero - estrechamente vinculado aL induatrial, pues 

la mayor parte de las veces Loa financieros eran loe propietarios 

o principales accionistas de las grandes manufacturas64  - también 

querían el cambio monetario, ya que au principal preocupación era 

alcanzar una situación bancaria mas estable que garantizara seguros 

y réditos proporcionales a sus accionistas extranjeros, 

particularmente europeos. Además importantes científicos, corno 

Fernando Pimentel y Fagoaga, Joaquin Casasas y Pablo Haced° tenian 

que defender como abogados o rpresentantes de las casas bancarias 

a sus socios extranjeros. 

En contraste, los propietarios mineros y Los agricultores se 

sintieron amenazados con la reforma monetaria, Parecía que los 

mineros dejaban de ser el sector favorecido del gobierno, y Loe 

productores de plata se enfrentaban ante el hecho de que este metal 

quedaba sujeto a las mismas condiciones monetarias que los otros 

productos y servicios. También ce les prohibía la libre acunación 

de monedas, quitándoles una entrada de jugosas gananclass6. Sin 

embargo, el gobierno decidió compensar a este sector otorgándole 

exenciones fiscales. 

La Ley Monetaria se estableció el 25 de marzo de 1905 y fue puesta 

64  Haber, om. cit., pp. 85-107. 

65  De María y Campos, a12, cit., p. 181, 

66  Las casas de moneda fueron cerradas a la libre acuñación y 
con la reforma monetaria todas las transacciones en metales 
preciosos tuvieron que pasar por la Comisión de Cambios y Moneda. 

3 7 



en vigor el 1 de mayo del mismo año67. La Ley no introducia 

exactamente el patrón oro, sino un sistema monetario con base 

aurea, según el cual a la moneda circulante de plata se le 

establecía un valor máximo de 75 centigramos de oro puro 

equivalente a 49.85 centavos de dólar, valor que no sería definido 

ni buscado por el gobierno. Uno de los argumentos que se dio en la 

comisión para no establecer el monometalismo oro era que además de 

no contar con suficientes monedas de este metal, se tenía cerca de 

1.20 millones de pesos plata por lo que retirarlos de la circulación 

significaría un alto costo68, También se establecían otras 

disposiciones importantes como reservar al gobierno la facultad 

exclusiva de acuñación monetaria y la creación de la Comisión de 

Cambios y Monedasg. 

Una de las discrepancias se dio entorno a la forma de llevar a cabo 

esta reforma. Por un lado, estaba la posición de Casaseis, por 

67  Véase "Legislación de la Reforma" en Mart inez Sobral, 1910, 
pp. 163-185. 

69  Martínez Sobral, 	 , pp. 122-125. 

69  La cual se encargaría de ordenar y controlar la acuñación 
de moneda; comprar metales para acuñación, cambiar las monedas 
antiguas por nuevas y recoger las monedas desgastadas; resolver si 
el oro que se le presentara para obtener en cambio moneda de plata 
se debía invertir en la compra de barras de metal blanco, o bien 
añadirse al fondo regulador de la circulación monetaria. Con mucho, 
la principal facultad de la Comisión fue precisamente el manejo del 
fondo regulador de la circulación monetaria. El objetivo de este 
fondo no fue garantizar el tipo de cambio en un nivel fijo, como 
proponía Casasús, sino evitar que el tipo de cambio variara más 
allá de determinados limites, para lo cual se permitió que el 
propio fondo pudiera realizar operaciones de compra-venta de giros 
sobre el exterior. Martínez Sobral, 
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íilerto la minoritaria, quien insistió en que la estabilidad 

monetaria se lügraria con La constitución de un fondo de reserva en 

oro. De este fondo se sumlnistraria oro sólo para fines de 

exportación exclusivamente cuando hubiera escasez de giros, 

evitando con ello La exportación de pesos plata, los cuales, en el 

exterior valdrían según se cotizara la plata. Con esto se evitaría 

que el peso mexicano se alejara de la paridad fijada por la 

legislación mexicana, todo lo cual redundaría en prejuicio del tipo 

de cambio y recrearía nuevamente La Inestabilidad monetaria en el 

pais70. Por otro, La opinión de Pablo Macedo expresaba la 

posición mayoritaria y fue La que finalmente imperó. Macedo 

sostenía que la fijación oficial de La paridad entre el oro y la 

plata debía lograrse paulatinamente por virtud de un encarecimiento 

gradual de la plata respecto al oro. Para ello se contaba con las 

libres fuerzas del mercado mundial, internamente se podría poner en 

marcha un proceso de contracción monetaria de la plata mediante la 

suspensión de la Libre acuñación de este metal. Con esta medida se 

ayudaría a que en forma gradual se alcanzara la paridad deseada sin 

necesidad de contar con el fondo de reservas oro propuesto por 

Casasús71. Los representantes de la "contracción monetaria" 

argumentaron en la comisión que esta medida generaba sus propios 

mecanismos para estabilizar el tipo de cambio. La estabilidad 

monetaria generaría el ingreso de capitales externos, lo cual 

influiría favorablemente en la balanza de pagos del país, y en 

7°  Naced°, 1905, pp. 551-593. 

71 Iim, PP. 551-593. 
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consecuencia, sobre La estabiLidad del tipo de cambio: La 

estabiLídad generaría estabilidac 

EL problema de La plata y su relación con La moneda fue uno de 1,36 

problemas económicos más debatidos en ese entonces y durante La 

revolución. Prueba de ello fueron las numeroaaa obran que 1M 

abordaron72  y 108 incontables articuLos en La prensa. ~I era el 

sistema monetario más conveniente al país, el patrón oro o el 

bimetalismo, fue una discusión recurrente. Por otra parte, aunque 

Limantour se cuidó bien de acompañar la reforma monetaria con una 

extensa, campaña en la prensa, existieron voces discordantes, que se 

oyeron marginalmente puee fueron acalladas por la plétora de 

alabanzas de la prensa científica. Una de estas vocee fue la de 

Francisco Barrera Lavalle, quien en una serle de artículos 

publicados en EL_Tiemal hizo critican a esta reforma73. 

Para Barrera Lavalle la reforma no era una solución radical pues no 

72  un  crisis monelarla en  MáXIQQ. Estudio_sobre 	la_crisia 
mercantil y La.  depreciación de_La Plata, México, Tipografía de la 
Secretaría de Fomento, 1898; Jaime Gurza, Apuntesjlobrg la cuesti,ón. 
de La plata an_Ildxiaa, México, 1902; Comisión Monetaria, Diato.a. 	 PaX.10, 
Q1 	 est_Ud1Q0....de la cuestión  monetaria en MéXiCa, México, Tipografía 
de la Oficina impresora de Estampillas, 1903; Enrique C. Cree', 
al., Stabil.ity of Exchange. Steadiness of 	t,he prive 0150Wile 
blialQ1L___51ever Curreu..Z_JUL_Idut_g4ld .ffitmdard, London, A. E. 
Balley, 1903; Enrique Martínez Sobral, 	relDnad_. monetaria, 
México, Oficina Impresora de Estampillas, 1910. 

73  Barrera Lavalle, La  clatli_dn maadtaria  .en_MbilicalL, 1914, en 
este libro se reunieron sus artículos relativos a la reforma 
monetaria publicados en el periódico El Tiempo. Además un estudio 
sobre la moneda y loe cambios en la economía nacional, presentado 
en el primer Congreso Científico Mexicano. 
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proponía un plan completo de reorganización del sistema monetario. 

Por lo que terminó por ser un patrón cojo, es decir la unidad 

monetaria de oro con circulación de plata 4. También cuestionaba 

el éxito de la reforma monetaria. En principio, decia, la paridad 

legal de la moneda de plata, no fue obtenida por medio de ta 

escasez de ella en el mercado interior", sino que ce debió a un 

hecho fortuito, la subida del precio de La plata, ello permitiÓ 

efectuar la transformación de la moneda plata por oro. Pero, 

después de la crisis de 1907, al descender nuevamente los precios 

de la plata, la moneda de oro desapareció de todas las plazas 

comerciales de la República. Entonces se optó por prescindir de la 

teoría del encarecimiento y la Secretaría de Hacienda ordenó la 

acuñación de pesos plata, sin cuidarse que la cantidad de éstos 

aumentara o no la moneda de plata en circulación. Con ello La 

conversión de monedas de plata por las de oro no se llevó a cabo y 

la reforma monetaria no funcionó75. Esta situación permitió a loe 

bancos especular con la moneda de plata, pues mientras el público 

recibía esta moneda devaluada, los bancos retenían la moneda de 

74  Barrera Lavalle decía: "El sistema que el gobierno federal 
adoptó en 1905 no fue el monometalismo oro, bajo el cual es 
indispensable la limitación del poder liberatorio de la moneda de 
plata, sino lo que algunos economistas modernos denominan 
pintorescamente patrón cojo, o sea un sistema intermediario entre 
el monometalismo oro y el monometalismo plata, y que consiste en 
aceptar como base una unidad de oro para la moneda de plata, a la 
manera que lo hizo el gobierno de la India inglesa en el ano de 
1863, y la República Mexicana en el ya citado de 1905". Barrera 
Lavalle, on. clt., p. 73. También véase Enrique Martínez Spbral, 
op. cit.., pp. 140-141, 

75  Barrera Lavalle, 	 p. 20. 

78 I 	ITt, PP. 27 -31 . 
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valor pleno, La de oro. Además, agregaba Barrera C. la 	La 

inconvertibilidad de La moneda de plata por La de oro, provocó que 

en el mercado internacional nuestra moneda no tuviera un valor 

fijo, sino que cont inuaba cotizándose por el precio del metal fino 

que contenia77 , Por lo que loa desequilibrios de ta balanzh 

económica, Y para no deshacerse del oro, se ha tenido que recurrir 

a empróstitos extranjeros, La Comisión de Cambios y Moneda pidió un 

préstamo en 1900 de 25 000 000 francos y 10 000 000 de dólares. 

Barrera Lavalle señalaba que para mantener la estabilidad en los 

tipos de cambio extranjero, este medio, era antieconómico y ruinoso 

para la Hacienda Pública; "apelando al empréstito como recurso para 

lograr la nivelación de nuestra balanza económica, se aumenta 

considerablemente la cantidad de Intereses pagaderos en oro, en las 

plazas de Europa y de loa Estados Unidos; y curtir la única suma con 

que contaba la nación para atender al pago de las deudas que no 

proceden de la importación de mercancías, era la diferencia entre 

las exportaciones y las importaciones, si aquella diferencia 

disminuye o ae elevan demasiado las partidas que can ella deben 

cubrirse, la importación de productos se resentia, con perjuicio no 

solamente del comercio nacional, sino del público en general que se 

veía obligado a causa de la escasez de los efectos de consumo, a 

pagarlos a precio quizá muy elevados"7a. 

Como vemos, el éxito de esta reforma en mucho influía que la 

77 illirldra, 	:36 

P. 40 
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inversión extranjera no dejara le fluir AaL, en los dos años 

siguientes a su vigencia, cuando tuvo lugar el alza de la 

plata79 , se mantuvo La estabilidad monetaria. i alza de la plata 

permitió la exportación de grandes cantidades de pesos plata, a 

cambio de los cuales se obtuvieron Las existencias de oro 

suficientes para acuñar nuevas monedas de tal metal, dada la 

desmonetización de Lao monedas de plata. Pero con la crisis de 

1907" La estabilidad monetaria lograda momentáneamente se 

perdió. Por lo que Francisco Barrera Lavalle opinaba "que La 

consabida reforma se efectuara sobre haces más sólidas, o que esta 

se aplazara para tiempos mejoree"01. 

La reforma monetaria no resolvió loe problemas financieros del 

pais. La elevación de precios continuaba y los salarios no hablan 

mejorado proporcionalmentea2 . El retroceso de Lao salarios frente 

a loe precios continuó durante los diez primeros años del siglo, 

hasta que en 1911 el poder de compra de los primeros habla 

retrocedido a un nivel inferior al de 1877. Aunque La Comisión de 

Cambios y Moneda influyó en la circulación monetaria, no se dio la 

disciplina necesaria para restringir el circulante, pues no 

79  En 1906 el precio de la plata aumentó en el mercado de 
Londres hasta cotizarse en 30.88 peniques, y en 1907 sostuvo su 
precio en 30.19 peniques. Años atrás, la plata habla alcanzado su 
precio más bajo de la historia: 21 peniques. 

9° El precio de la onza plata bajó a cerca de 24 peniques, 
nivel que ea mantuvo hasta el final del porfiriato. 

et Barrera Lavalle,  	p , 7- 

92  Rosenzweig, oja.„_daL,, p. 863 y Cerda, op,  cja,„ p. 327. 
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funcionó esta Comisión como una banca central_ que controlara la 

emisión monetaria y La emisión de billetes. Asimismo, la economía 

nacional quedó más ligada al mercado mundial, tos precios en moneda 

nacional que pagaba el pata por ous importaciones y tos que recibía 

a cambio de sus exportaciones iban a seguir la misma suerte que los 

Precios del mercado mundial sin que se interpusieran los 

tradicionales efectos de la baja de cambi~33 . Por lo mismo tos 

efectos de las crisis económicas tuvieron mayor repercusión, como 

es el caso de la de 1907. Tenemos aai, que paralelamente al 

encarecimiento relativo de Las importaciones, los precios y los 

costos internos aumentaron considerablemente. La reforma monetaria 

acentuó mas el desequilibrio externo, al debilitar la capacidad 

para importar, a la cual se sumó In creciente presión sobre la 

balanza de pagos por las remesas al exterior de intereses y 

dividendos de las inversiones extranjeras. El sector externo de la 

economía, dice Rosenzweig, perdía así mucho de su dinamismo, que 

había sido uno de los factores decisivos del desarrollo alcanzado 

hasta entonces. 

La situación de 1op bancas. 

Otro de los problemas que fue creciendo conforme avanzaba el 

régimen porfirista fue el bancario. La banca era uno de los 

83  Poeenzweig, op.  zlt„  p. 883 y Cerda, ap,„_clt., pp. 329-
329. 
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principales orgullos de la elite científica y era bien conocida cu 

participación 	enella 	m  corroorabogadco, 	accionists a 	o 

representantes54 . En general los financieros habían adquirido un 

fuerte poder económico y político en el país, Stephen H. Haber es 

tajante a este respecto cuando dice: "no era tanto que el Estado 

representara los intereses de loa financieros sino más bien que 

estos eran el Estado"as. Ellos controlaban las emisiones de papel 

moneda a través del. Banco Nacional de México de su propiedad pues 

no existía una banca central gubernamental, también influían en la 

politica monetaria y cambiarla al encontrarse bien representados en 

la Comisión de Cambios y Monedas y controlaban el flujo del crédito 

internacional al gobierno mediante sus relaciones con la banca 

B4  Sobre la relación de los científicos con la banca Juan 
Felipe Leal dice que "el control del sistema bancario permitió al 
grupo científico aprovechar en su propio beneficio condiciones 
favorables del mercado internacional de capitales de aquellos días. 
Mediante estos recursos, logró impulsar complejas empresas 
industriales, que pronto adquirieron una notable concentración y 
una estructura monopólica y oligopólica. Los científicos poseían 
plantas textiles, cervecerías, fábricas de papel, y otras. Eran 
dueños, también de algunas explotaciones mineras y ferrocarrileras, 
así como de la mayoría de las haciendas azucareras, pulgueras, 
cerealeras y lecheras que rodeaban a las principales ciudades del 
centro de México. Los científicos eran, a la vez, los apoderados de 
fuertes consorcios extranjeros y solían participar en sus consejos 
de dirección o de administración". Leal, 1969, pp. 27-26. Véase 
también ZebadiJa, 	 pp. 44-47. 

B5  "Los industriales-financieros de México se encontraban en 
posiciones que les permitían presionar al gobierno para que 
adecuara las políticas a sus muy particulares intereses. Se trataba 
de la espina dorsal de la economía en el Estado porfiríano. 
Compraban los bonos hacendarios del gobierno, ocupaban posiciones 
en las juntas directivas de las instituciones financieras más 
importantes y representaban a las autoridades en los mercados 
financieros internacionales cuando éstas solicitaban créditos en el 
extranjero". Haber, Qp,_zít.., pp. 9t-92. 
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europea y estadounidense 6. 

La banca había tenido en IGE5 , 015 de 1882 a 1897 un periodo de 

auge, cuando se fundaron cerca de 20 barwos, entre las que estaban 

108 más Importantes; Banco Nacional de Márcicoe7  y Banco de 

Londres y México. Estas bancos crec1eron Paralelamente a la 

bonacible hacienda pública y particularmente el principal 

concesionario: el Banco Nacional de MéxicoBa. En loH Primeroe 

años prácticamente funcionaron sin control gubernamental hasta que 

en 1897 se buscó reorganizar el sistema bancario en su conjunto con 

la Ley General de Instituciones de Crédito89. Ca Legislación 

establecía tres tipos especiflcos de bancos: los de emlsi5n, Los 

refaccionarios y los hipotecarios; también se les otorgó La 

exención de impuestos federales 
	

Locales sobre el capital, 

86  Haber, 1992, p. 92. Véase también Péres Saler, 1992, pp. 
38-57. 

87  Sobre la construcción del Banco Nacional de México véase 
Ludlow, 1985, pp. 331-337. Tiste banco tuvo una influencia decisiva 
en la política financiera del gobierno, funcionó como una banca 
central. Véase también ZebadíJa. QP,~11.11, P- 45. 

ee A diferencia de los demás bancos, éste podía tener 
sucursales en toda La República, por lo que sus billetes tenían una 
circulación nacional; era uno de los medios para la recaudación 
fiscal, para lo cual detentaba el monopolio de la circulación en 
las oficinas federales; tenia una cuenta corriente al gobierno 
federal; y era un importante agente intermediario en las tasaciones 
de la deuda pública. 

99  En esta legislación participaron banqueros y autoridades 
hacendarias, la comisión redactora la formaron: Limantour, Carlos 
Verona (Banco Nacional de México), D. H. C. Waters (Banco de 
londres y México), Hugo Scherer (Banco Nacional de México), bajo la 
asistencia de tres abogados: Joaquín Casasús, Miguel Macado y José 
M. Gamboa. 
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acciones y dividendos a toa primeros bancos que ce estableciesen en 

cualquier estado donde no hubiese ninguna sucursal bancaria. Pero 

en Los hechos la mayor parte de los bancos que ce establecieron 

fueron de emisión, porque de esta forma tenían un vía más rápida de 

capitalizarse, el libre manejo de la emisión de moneda flductarib 

permitió a La banca privada incrementar su capital inicial y poner 

en marcha el negocio bancario con un mayor manejo de recursos. A 

pecar de su gran crecimiento, la banca estaba lejos de funcionar,  

como una banca moderna de intermediacl.óa financiera cobre todo con 

la industria y más bien se había ligado a las necesidades 

crediticias de la gran hacienda. 

La crisis de 1.90790  reveló La fragilidad de este sistema 

bancario, al provocar una oleada fuerte de retiros de depósito en 

metálico por parte del público. Por su parta, loa bancos no 

contaron con la suficiente liquidez y no tuvieron ayuda del 

exterlorgl. El problema era que la mayor parte de los bancos 

operaban como bancos de emisión, lo que los obligaba a otorgar 

préstamos con un plazo máximo de seis meees92 . Pero en realidad 

go Sobre esta crisis EL EcQUI/MiElt&_MQXIQWW., 23 de noviembre 
1907, decía: "crisis "ciáeica" del capitalismo que alcanzarla su 
máxima dimensión cuando, precedida de una crisis bursátil y de 
crédito, así como de un crack bancario se expresaría como un crisis 
monetaria o de inconvertibilidad". 

91  (Mate, 1984, pp. 24-25. 

92  Así lo establecía la Ley de 1097, pues era el tiempo de 
vida promedio de los billetes de banco. Teta relación que debía 
mantener la cartera con la emisión fiduciaria, significaba la 
seguridad de que los poseedores de billetes podrían canjearlos por 
metálico si era necesario. Ibidla, p. 30. 
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Los préstamos fueron otorgados a hacendados a largo plazo, puesto 

que los créditos de seis meses se renovaban indefinidamente. Los 

bancos regionales fueron Los primeros en vivir esta falta de 

liquidez. Los bancos de Yucatán, el Mercantil y el Yucateco, habían 

otorgado grandes créditos a los henequeneros y con la baja 

internacional del precio de la fibra sus carteras se vieron 

congeladas. El segundo fue el banco de Campeche, el desastre 

sobrevino en junio de 1908 cuando los accionistas minoritarios 

denunciaron les obscuras gestiones financieras del clentifico :José 

Caotellot93. 

La solución dependió de las características de cada uno de los 

casos, aunque en general la Secretaria de Hacienda tuvo que acudir 

al rescate de la banca. El 10 de febrero de 1908 emitió una 

circular en la que se les prevenía de la inminente reducción de sus 

depósitos y de la necesidad de ajustar sus tenencias de metálico a 

los billetes en circulación en una proporción de tres a uno. Y para 

el 19 de junio de 1908 Limantour llevó a cabo una serie de reformas 

bancarias, que básicamente consistieron en: le prohibición de 

realizar cualquier operación no vinculada con las de depósito y 

descuento comercial; durante el primer alio de establecimiento al 

banco se le prohibía conceder crédito a sus accionistas y 

administradores; y se suspendió el otorgamiento de nuevas 

9/ Luis Cabrera en EL_Eaía el. 8 de marzo 1912, "El Banco de 
Campeche. Cargo concreto al grupo científico", denunció amplia y 
documentadamente el manejo de este Banco para beneficio exclusivo 
de José Castellot. 
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concesiones para La fundación de bancos de emisión y sólo se 

autorizó al Banco Nacional para el establecimiento de nuevas 

sucursales. Asimismo se dio La posibilidad de que Los bancos de 

emisión se convirtieran en bancos refaccionarlos para fomentar el 

crédito a mediano y Largo plazo y se constituyó la Caja de 

Préstamos para Obras de Irrigación y Pomento de la AgricuLtura94. 

A pesar de estas medidas la situación de la banca no mejoró, se 

agudizaba más la crisis financiera. La mayor parte de loo bancos de 

emisión no consiguieron recursos para sanear sus carteras, ya sea 

porque sus deudores no estuvieron en condiciones de pagar sus 

créditos hipotecarios, ya porque el raquítico mercado de capitales 

disponibles a corto plazo no les ofreció ninguna ayuda; o bien 

porque la Caja de Préstamos no cumplió su objetivo". Además la 

promesa de crédito de largo y mediano plazo no se realizó. Sólo el 

Banco de la Laguna y el de Campeche pasaron de ser bancos de 

emisión a bancos refaccionarlos en la medida que esto representó el 

mejor recurso para continuar favoreciendo a sus respectivos 

accionistas y no por contribuir a la canalización del crédito a la 

agricultura96. 

Las reformas de 1908 no fueron efectivas para el saneamiento de la 

banca y en su lugar contribuyeron a una aguda contracción y 

94  Véase (Mate, Qp.  elt. 

95  Mate, 

96 Sánchez Martínez, oP. szit.~,  p. 74. 
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encarecimiento del cr,IlltG, Las protestas por parte de los 

hacendados no se hicieron esperar, le prensa daba cuenl:a da ello al 

suscitaree una importante polémica en trorno a esta reforma9/. 

E/ ourgimiento de la crítica a la politica económica. 

Paralelamente al aumento de la tensión poi tica y social por La 

sucesión presidencial, loe problemas económicos también se 

agudizaron. Después de la crisis de 1907 sobrevino la crisis de 

subsistencias por una serie de malas cosechas, que provocó una 

elevación de los precios de los productos básicos, como el maíz y 

el frijolga. Y, en contraste, los precios los salarios perdieron 

aun más su poder de compra. Los debates en torno a los problemas 

económicos se empezaron a radicalizar. 

Frente al discurso triunfalista del gobierno que mostraba con 

estadisticas99  la pronta recuperación ante las crisis económicas, 

surgieron vocee opositoras que cuestionaron La politica económica 

97  El. TiemPo., EL_Laaaralal x &maría Moruna/II, 

90  Guerra, t. 2, 	 p • 242- 

99  Sobre ellas Guerra oenala: "La mejoría que marcan las 
estadísticas globales es engañosa, pues, aunque se restablezcan el 
comercio exterior o la actividad en las grandes ciudades, la 
recuperación de la actividad económica general era imposible, sin 
la solución de la crisis de subsistencias". Guerra, t. 2, Qp.....Q11„.., 
p. 248. 
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del gobierno porfirista. Enre elin i de Toribio Esquivel 

Obreg6n100, quien publicó, a partir de marzo de 1908, en el 

periódico El_  Tiempo una serie de artículos criticando la reforma 

bancaria de 1908. Para Luis Chavez Orozco estos artículos 

representaron "la primera critica seria a la politica económica de 

Limantour"1- 0-1. Además, en ellos, se expresaba el sentir de los 

hacendados, en su condición di deudores do los bancos de 

emisiónIO2. Esquivel Obregón empezaba haciendo una crítica 

indirecta a los científicos, a quienes llamaba "hombree 

especialistas". Señalaba que ellos "ven demasiado exclusivamente 

por las finanzas o por ciertas instituciones, y algunas veces 

también suelen ver por intereses que Los ofuscan"103. Después, 

cuestionaba La forma en que se llevó a cabo la reforma monetaria y 

su efecto de bancarrota, y decía: "hoy seria curiosa indagar hasta 

lo° Nació en León, Guanajuato, el 5 de septiembre de 1864. 
Estudió en La Escuela Nacional de Jurisprudencia, recibiédose de 
abogado. Fue miembro del círculo literario "Liceo Mexicano" y 
periodista. Más adelante, el 21. de febrero de 1913, sería 
desiganado Secretario de Hacienda en el gabinete de Victoriano 
Huerta. 

101 Ya que "la famosa polémica de Don Luis Cabrera. con los 
científicos es un poco posterior, pues se inició con el artículo 
titulado"partido científico" publicado el 24 de julio de 1909". 
Chavea Orozco en el texto: La criaLsLagricolasle_Itlx.1.w...sa,1.91/1._en  
su aopecto  crediticio, 1954, rescata esta polémica sobre la reforma 
bancaria, publicando tanto los artículos de Esquivel Obregón como 
la réplica de Casasús. 

1.02 Chávez Orozco hace un paralelismo entre los textos de 
Esquivel Obregón y el formulado por Abad y Quelpo en 1804, 
RePreeentaci 	labraskrea  •  cal Que  ele_ _clexueztran. 
Loa.lawnvenientea  de 	ed..eztite La_re.al 
d iclentrstT  de  1104 . 

1o  3  Uaidell 
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qué punto tiene ella parte en la crlei5 arAual"104. Sobre la 

ley bancaria comentaba que si hubo abuso por parte de algunos 

banqueros, que ce castigue con todo rigor a loo culpables. Pero, 

debía tenerse presente que la base del crédito en México, "iue Y 

sigue siendo La propiedad raíz", pues el crédito personal 

mercantil no se encuentra lo suficiente generalizado10 . Para 

Esquivel Obregón el error más grande de Hacienda era realizar ceta 

reforma en una época de cristo, cuando "ea natural. que aquellos que 

no pueden hacer frente a eus obligaciones, por el mal estado de los 

negocios, acudan a la garantía de sua bienes, los que los 

tengan"106. En resumen, este escritor ce oponía al intento 

regulador del gobierno a la banca, expresado en cata ley, y 

proponía dejar actuar por si solas a las instituciones de crédito, 

ya que "la acción directa del, gobierno para producir la rápida 

circulación de capitales puede conducirnos hasta la ruina de la 

Nación"'-0". Rápidamente los científicos replicaron estas 

críticas vertidas a la ley bancaria. Joaquín Casan(is escribió "La 

política bancarta"1" para apoyar las medidas del gobierno. 

También aparecieron loe artículos de Luis Cabrera, quien agregó a 

104 

105 

106 

107 

106 

1906. 

Lbidni 

Lb1dL P' 1-5 

1bin p. 35. 

En: LatLa.•_el,QrmafL.A...A_ILIL.Qy 	»Diati,t_m_LQuesi,_dDrAddla.,_ 
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la crítica politica La crítica económica, cuestionando 

especificamente el. manejo privilegiado que hacia el grupo de Los 

científicos de los recursos pUblicos. En su primer artículo: "El 

partido científico. Qué ha sido, qué ea, qué será, para qué sirve 

La clencia"109, por primera vez acusaba abiertamente a los 

científicos de ser el principal peilgro no solo parr. el cambio 

democrático sino para mantener la soberanía nacional. La respuesta 

de este grupo no se hizo esperar y el mismo 6imantour envió una 

carta al periódico ill__Partído_DemocrIllzo, donde negaba la 

existencia del grupo científico y salía a su defensa pidiéndole a 

Blas Urrea - seudónimo con el que publicaba sus artículos Luis 

Cabrera 	que precisara cargos concretos contra su gestión 

financiera. Además, después de la publicación del articulo de 

Cabrera la prensa del gobiernollo sacó una serie de articulos 

descalificando su argumentación. 

Para Cabrera los científicos convirtieron a la hacienda pública en 

una sabia organización, en un medio eficaz de conservación de la 

paz: "Así, fue como el general Díaz pudo reducir la dosis de fuerza 

militar que necesitaba para conservar La obediencia, y así. fue 

cómo, en su sistema, La espada que había utilizado para pacificar 

comenzó a ceder el lugar a la hacienda"III. Cabrera observaba la 

Importancia de La buena marcha de la hacienda pública para el 

1" EL_Partagh Dawcráticu, 24 de julio 1909. 

'IQ Principalmente en El  Iiriparzial_ Y EL Debata. 

111  ELTartida_amilcrátkcsiou 4 de septiembre 1909. 
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funcionamiento del gobierno, y especificamente la utilización de 

esta hacienda para La consolidación de un grupo en el poder. 

Pero La preocupación más importante para Cabrera era la creciente 

influencia de esta elite en lao decisiones del gobierno, y decía: 

"Ellos Hos clentíficos1121 han sabido encauzar hacia sus 

negocios la preñada corriente de capitales que inmigran día a día, 

y han sido suficientemente hábiles para que el noventa y nueve por 

ciento del progreso económico del pais redunde exclusivamente en 

beneficio de Ettla intereses. Ellos tienen puesta la mano en los 

mejores negocios, ellos son Los accionistas de los bancos nuevos, 

ellos los tenedores de las acciones de Industrias mejor cotizadas 

en Londres, en París o en Nueva York, y ellos son los primeros y 

preferentemente aprovechados de las espléndidas concesiones 

oficiales"I13, 

Para esos años, de 1908 a 1909, apenas empezaba a conformarse un 

partido abiertamente opositor a Díaz, pues el reyiamo era un grupo 

que en buena parte expresaba la inconformidad de las él iteres 

regionales ante el predominio científico con su base en la Ciudad 

de México y que luchaba, dentro del porfirlemo, por la 

112  En el análisis que hace Cabrera de los grupos políticos de 
ese entonces senala que básicamente hay dos: loe reformadores y los 
conservadores, pero entre estos dos grupos y casi enteramente 
confundido con el neoconservador, se encuentra el grupo científico. 
A este grupo Lo equipara con los financieros, a lo que dice: su 
organización no obedece a fines patrióticos, sino meramente 
financieros. El_Parlido  Dema=blico,  24 de julio 1909. 

113  El—Partido Democrática, 24 de julio 1909. 
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vicepresidencia cont.ra eu prin,:ipal 	 ine clentift,'Jo314. 

En medio de la efervescencia del reyismo apareció el Libro de 

Andrés Molina Enríquez, rey iota convenc; do, 

aaclonaLea, que parecia apoyar La acclón de este grupo, puee 

en su análisis social Idenhific!aba a 10H científicos con Los 

"criollos nuevos" y a los antirreeleccionistas con loo "criollos 

señorea", colocando a los reyistas en el papel de mestizos, 

fundament y columna de la nai::ionalidad mexicanalto. 

Pero la importancia de La obra de Molina Enríquez no fue tan solo 

por eu inicial simpatía con el rey.Lerno sino porque representó un 

documento básico para el discurso opositor revolucionario117. 

Molina Enríquez manejando el mismo discurso de la clencial "1  -- 

114  "Se trata, dice Guerra, de La oposición de un candidato 
oficial contra el candidato de una facción de La elite política que 
no goza del favor oficial;. en torno a ceta división ce organizan, 
sobre todo, los dos grupos y sus campaáao". Guerra, t. 2, ap,_alt., 
P. 158. 

115  Fue el general Reyes quien financió la publicación de LQ,11 
grandaa_ 2r.212Ld1120 aaCI.C211D1 e  • 

116 	Guerra, t. 2, Q.r2,,,_sa t, 	pp. 158 -159 - 

117 Córdova, 1976, p- 20. 

118 Los mejores análisis del pensamiento de Molina Enríquez y 
su influencia en la ideología de la Revolución están en Lula 
Cabrera; Arnaldo Córdova en eu prólogo a GranddwiroblImaa, 1978; 
y Brading, 1986. Molina Enríquez se educó primero bajo las ideas 
liberales, después tuvo la influencia del positivismo comtiano, 
también fue darwinista social. ASIMIBMQ, conoció a fondo La 
tradición mexicana del análisis social y del comentario histórico 
iniciada por Manuel Abad y Queipo, continuada por Mora, Otero, y 
luego Sierra, Bulnes y Riva Palacio. Brading lo define: "Molina 
Enríquez fue un nacionalista mexicano, un positivista radical y un 
darwinista social". 
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con el que el grupo en el poder había justif~o todas Las grandes 

reformas administrativaelig - armó una interpretación diferente, 

un pensamiento de oposición, demostrando exactamente lo contrario 

de los que Los ideólogos del porfirlomo proc1amabani20. Su 

visión distaba de solo exaltar, con amplios datos estadísticos, Los 

grandes logros del progreso de rase régimen. Tampoco se limitó a 

denunciar Lao incontables injusticias y atrocidades del gobierno de 

Díaz sino que partiendo de una visión nueva y global. de La historia 

de México, serialó los graves problemas nacionales y entre estos 

encontró al problema de la tierra como el principal. La grave 

desigualdad social, obedecía para Molina Enríquez, no a la 

educación como pretendían los Liberales, sino a La distribución de 

la propiedad. El sistema de la gran propiedad, la hacienda, era uno 

de los principales obstáculos para el progreso del país. 

Detrás de su interés agrario existía todo una teoría de La 

nacionalidad y la historia mexicanas1-21 . En su análisis social 

concibe al mestizo corno base de la nacionalidad mexicana, Y 

contraste, loe criollos por su ascendencia europea resultaban 

ajenos a nuestra cuLturai22 , Durante el porfiriato, para Molina 

119  En su primer artículo, El_artIUD .Q. ID.     24 de julio 
1909, Cabrera hizo una amplia denuncia del uso que hicieron Los 
científicos de la ciencia. 

120 Córdova, 	 , p. 21. 

121 Brading,  	P- 
 178 

122 Brading sehala que, a diferencia de Sierra, Molina 
Enriquez sólo ve a Los mestizos como los verdaderos mexicanos; aoí, 
de un solo gesto desnaturalizaba a todos los orillas e Indios. 
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Enríquez, se habla produci.do una 	cependencia econhmIca hacia 

Los Estados Unidos, con inversiones extranjeras que dominaban ramas 

de producción enteras. Pero lo mas alarmante para este autor era la 

alianza de estos intereses con los criollos y su entrada al 

gobierno a través del grupo científico, lo que amenazaba con hacer 

de los mestizos extranjeros en su propio país. Por esta situación, 

por la debilidad del grupo de mestizos, Molina Enríquez reclamaba 

un gobierno fuerte que permitiera La cohesión social y que al mismo 

tiempo hiciera frente a tos interesen extranjeros. 

Así Molina Enríquez elogiaba loe Logros políticos de Juárez y de 

Díaz, pero discrepaba de La legislación agraria .aplicada durante la 

Reforma y Las políticas económicas del porfirlato. Era necesario un 

Estado fuerte e intervencionista. Estas ideas fueron una simiente 

fundamental en el pensamiento revolucionario de oposición. 

Particularmente la Influencia de Molina Enríquez se dio a través de 

BU amistad con Luis Cabreral23, pues en él pudo encontrar un 

discípulo que tendría un papel muy importante en La vida política 

y económica de aquellos año8124. 

Brading, QP._c_11.., p. 181. 

1213  Al respecto véase: Córdova, op,_,c11,„, p. 23, l3rading, ap„, 
c11., p. 175. Córdova dice: "los revolucionarios se educaron en 
este libro [LQa_Prandes prob~1  y con él formaron su arsenal 
ideológico"; "en el campo revolucionario fue Luis Cabrera quién con 
mayor vigor reivindicó politica e ideológicamente LOB  grandatii 
REQ111"111_11W 

124  Al respecto Luis Cabrera señalaba: "Para él [Molina 
Enríquez] los hombres en el poder no eran más. que Instrumento de 
sus ideales. Y llamó de puerta en puerta, sin que importara que 
andaba mendigando; y se detuvo muchas veces, en el umbral de los 
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Para el pensamiento opositor Loa científicos se fueron 

transformando, pasaron de ser loe imr►portantes impulsores de La 

modernización administrativa a los principales responsables de la 

crisis económica y politica que vivía el país Los científicos ce 

convirtieron en el blanco principal de todos Los ataques125. La 

nueva generación empezó a discrepar de la forma en q ►.ir se conducía 

La politica y la economía bajo el gobierno de DíazI26. Alfonso 

Reyes hizo el señalamiento de que los científicos no croaron una 

palacios, pero no para pedir un mendrugo burocrático, sino para 
ofrecer la preciosa cosecha de sus meditaciones... Habría sido 
porfirista, si eL general Díaz hubiera podido darse cuenta de loe 
problemas de la tierra en Los últimos días de su poder, y habría 
sido huertieta, si en el régimen de Huerta hubiera encontrado un 
propósito de renovación; y habría sido villista, si el villísmo 
norteño hubiera podido comprender los problemas del Sur; y habría 
sido zapatista, si el zapatismo hubiera podido encontrado 
estadistas de tamaños para hacer del agrarismo un problema 
nacional. Y fue carrancista porque en Carranza encontró el único 
estadista capaz de dar forma a los ideales agrarios en la Ley del 
6 de enero y en eL artículo 27". 

125  Charles Hale señala que una de las perspectivas con la que 
se puede ver al grupo científico es la del punto de vista 
revolucionario posterior a 1910 cuando se equiparaba a los 
científicos con los males de la dictadura de Díaz y, por tanto, la 
oposición revolucionaria contra eL cientificismo y la oposición 
contra el porfirismo eran una sola cosa, y agrega: "Desde esta 
primera perspectiva, casi cualquier enemigo político que fuese rico 
y hubiera tenido relaciones de alto nivel antes de 1910 podía ser 
considerado un Científico". Sin duda alguna Luis Cabrera fue el 
principal precursor de esta visión de los científicos. Por su parte 
Manero, 1911, pp. 297-307, haciendo una defensa del grupo 
científico, acusó a la prensa de crear una falsa imagen de este 
grupo al resposabilizarlos de todos los problemas del país y con 
ello engañar al pueblo. Hale, QPi cit,,  pp. 206-207. También véase 
Guerra, op. cit.  p. 100. 

12B Guerra dice que "El drama de los científicos es que no 
pudieron ni instaurar la democracia limitada que deseaban (pues BU 
poder provenía de un caudillo), ni constituir la cadena nacional de 
Lazos personales que les habría permitido suplantarlo". Guerra, t. 
2, os). cit, p. 100. 
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escuela, una facultad de estudios económicos, también Guerra dice 

que es significativo constatar qua no hay estudiantes 

Pues 	 sobre eientíficost27. 

1-11: 	

nueva 	generación, 	 todo 

estudiantil, se agrupó en 	principio en Lox'no al general Bernardo 

Reyes128  atraída por taa orientaciones nacionalistas Y 

reformistas de este movimiento. 

En los Últimos años del gobierno de Díaz era ciara la 

preponderancia del grupo científico en la administración 

financiera. En momentos en que las grandes potencias europeas, 

primero, y después los Estados Unidos, iniciaban una intensa 

competencia por nuevos mercados en donde invetir sus excedentes de 

capital. Los científicos se convirtieron en intermediarios del 

capital financiero, ocupando un papel estratégico en la economía 

mexicana. Las medidas de la administración de Limantour acentuaron 

esta dependencia. Como la reforma monetaria que su éxito dependía 

127  aldea' p. 100. 

128  Bernardo Reyes fue gobernador de Nuevo León y durante los 
anos de 1900 a 1902 fue Secretario de Guerra. Sobre la rápida 
expansión del reyismo Guerra comenta: "Es preciso buscar la causa 
de la rapidez de este, extensión en la concordancia entre el deseo 
de las élites porfiristas de cerrar el paso a los científicos y el 
del "nuevo pueblo"de participar en la vida política; sirve de unión 
a los dos grupos, por loa demás, su porfirlemo común. La expansión 
del movimiento se hace, primero, a partir de los vínculos 
personales de tipo antiguo de los partidarios de Reyes: amistad, 
origen geográfico común, pertenencia alas cadenas de clientelas de 
los reyistas más conocidos, solidaridades estudiantiles". Guerra, 
t. 2, a.P_:._Catt.. p 152, 
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de la afluencia de capital extranjero. 

Además, mientras la demanda de bienes y servicios públicos crecía, 

la 	adminstrac ión limantourista se obstinaba en mantener un 

superávit restringiendo su gasto. Esta restricción del gasto 

público generó una creciente inequidad fiscal, la tendencia fue no 

presionar a la nueva riqueza y solo aumentar Los impuestos 

Prexistente Así, solo un pequeño sector de la economía parecía ser 

el único beneficiario del crecimiento y la dirección financiera, 

limitándose la participación a otros grupos de propietarios, 

principalmente del norte. 

Junto al reclamo de una reforma democrática fue surgiendo la 

preocupación por cambiar la poli tica económica de Díaz. Primero 

Barrera Lavalle criticó La reforma monetaria, después Toribio 

Ezquivel cuestionó la reforma bancaria. Por último, Luis Cabrera y 

Molina Enríquez, llevaron a cabo una critica más sistemática contra 

la creciente influencia de los científicos en todos los ámbitos del 

gobierno de Díaz, pero sobre todo en el económico, Entonces la 

necesidad de acabar con los privilegios dei grupo científico y 

poner límites a la Inversión extranjera surgieron como nuevas 

propuestas de política económica. 
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CAPITULO 2. 

hule Cabrera y Uatael Nieto, de la Cámara de Olputadon a 

encargados de la Secretaría de Hacienda.. 

La caída del régimen de Porfirio Díaz trajo consigo la salida de 

los expertos financieros, principalmente Limantour, pero también 

personalidades como Pablo Haced°, Joaquín CasasUB, lirancisco flulnes 

o Enrique Creel. Esta elite científica, estrechamente vinculada al 

gobierno y a los intereses de las finanzas extranjerast, habla 

tenido en los ultimas años de la administración de Díaz un papel 

fundamental en La dirección de las finanzas nacionales y 

provinciales. La nueva legislación bancaria, la reforma monetaria 

y otros ordenamientos económicos fueron el resultado de su 

influencia y participación. Durante los años de La Lucha armada 

todos ellos se encontraban en el extranjero a la expectativa de los 

acontecimientos nacionales. 

El vario que dejaron los científicos fue ocupado por una nueva 

1  Luis González señala que esta elite supo combinar loa 
negocios públicos, los negocios privados y los ocios de la cultura. 
Y agrega: "salieron de pobres mediante los recursos de servir de 
enlace entre el gobierno y el capital de fuera y de asesorar a la 
banca y al fisco", 1984, pp. 46-47. 
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generación, encabezada por Luis. Cabrera2  y Rafael Nieto3, que 

para familiarizarse con los asuntos financieros tuvieron que 

"trabajar día y noche-  como Lo asienta el mismo Cabrera4. Los 

revolucionarios reemplazaron el aparato administrativo porfirista, 

por lo mismo improvisaron5  especial  iotas en todas las ramas de la 

administración pública. Principalmente en la económica, donde el 

porf iriato se ufanaba de su exitosa organización. Además, Los 

nuevos encargados de Hacienda se enfrentaron a numerosos problemas, 

pues les tocó conducir Las finanzas en un periodo muy difícil: en 

plena Lucha revolucionaria, de 19 14  a 1916 y durante el regreso aL 

orden constitucional, de L917 a 1920, y en el contexto mundial de 

2  Véase E,  MeYer Luia_esukrerw_ts2Ariwa_..y_zritico 
Resoluzihn México, SEP, 1972 (SepSetentas, 48) y G. Eeer, Lula 

México , FCE, 1984. 

3  Rafael Nieto, de acuerdo con Silva Herzog, fue un 
"economista y sociólogo autodidacta", Silva Herzog, 1974, p. 517. 
Mientras el papel de Cabrera durante la revolución ha sido objeto 
de numerosos estudios, la pereonalidad de Rafael Nieto ha pasado 
desapercibida, solo existe una tesis: R. Martínez 'Franco, RalzeL 
NIC191 AWCO  	ZIL_nenaamient&L 	 elLuadmicQ__y. 
rukcjaL, México, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 1968. No 
obstante Nieto estuvo más tiempo al frente de la Secretaría de 
Hacienda. También colaboró en periódicos y participó como diputado 
en La misma Legislatura. 

4 Luis Cabrera constantemente hacía alusión a las dificultades 
con las que se enfrentaron por su falta de preparación en asuntos 
financieros. El_pue,b,la, 8 de abril 1915: 

5  Sobre la falta de preparación de loa funcionarios 
carrancistas, Gómez Marin escribió en 1919 un artículo diciendo: 
"En nuestro pais todo es fruto de La improvisación. Los políticos 
y loe administradores, el ejército y los gendarmes...Queremos y 
somos políticos, queremos y nos convertimos en financieros, 
queremos y seremos los que queremos porque cada uno de nosotros es 
potencialmente lo que quisiera ser... Por eso las cosas en México 
están como están. EL_Heraid12_de 1~1.Ixj=1, 14 junio 1919. 
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La primera guerra 	el (77GFIS guiente pDderlo económico 

t ad 05 Uní Cb 

A pesar de estos r'et.r a Cabrera y Nieta representaban una nueva 

generación que aunque crecida al amparo del desarrollo económico 

del porfiriato, se había vuelto critica del poder adquirido por el 

grupo científico. La coyuntura revolucionaría, al ser dna etapa de 

cambios, permitió a este grupo intentar aplicar una nueva politica 

económica. También el hecho de que ni Cabrera ni. Nieto estuvieran 

Ligados y comprometidos con ningún sector económico, a diferencia 

de sus antecesores, Leo dio un margen de mayor libertad en la 

aplicación de esta politica. Su labor en Los primeros años fue muy 

Limitada por las imperiosas necesidades económicas de la guerra y 

por el creciente poder de LOS caudillos militares, por lo que en 

los primeros años fue prácticamente imposible aplicar una política 

financiera a nivel. nacional. Fue hasta después de 19.15 cuando se 

reorganizaron las oficinas de la Secretaría de Hacienda y pudo 

llevarse una contabilidad más ordenadas. 

En este capitulo analizaremos cómo surgió esta nueva generación y 

cómo se incorporó al movimiento constitucionalista. Luego veremos 

su papel como encargados de Hacienda durante los primeros años del 

gobierno preconstitucional. Esto es, abarcaremos de 1913 a 1915, lo 

8  Cabrera, 1917, p. 44. También véase Informe que rindió al 
'Congreso de la Unión C. Venustiano Carranza en abril de 1917 sobre 
la gestión hacendaría de la revolución en: Mexlzu_a_traméz,., 1976, 
t. 4, pp. 299-335 . 
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que se puede denominar Í.7omo los primeros dc,s periodos de La 

administración financiera det c.onLitiucionalismo. 

Para analizar la labor hacendar la del constituionEdismo. 

seguiremos La periodización propuest-,a por el mismo Venuetlano 

Carranza7. El Primer Jefe señalaba tres par iodos: el primero 

abarcaba desde el principio de La revotución (marzo de i913) hasta 

la ocupación (le la parte Sur de la República, en agosto y 

septiembre de 1914. Un segundo periodo , que Llamaba gobierno de 

Veracruz, que comprendia desde la Convención de Aguascalientes 

hasta el regreso del. Gobierno Constitucionalista a la ciudad de 

México, y que abarcó tecla la Lucha contra Villa y Zapata. Después 

un tercer periodo que es la época de reconstrucción que se extiende 

desde el reconocimiento de Estados Unidos del gobierno 

constitucionalista (octubre de 1915), hasta el restablecimiento del 

orden constitucional en 1917 Pensamos que esta periodización 

muestra las diferentes formas en que se administraron los -recursos 

públicos >  pues mientras en el primer periodo fueron Los jefes 

militares quienes buscaron y administraron los recursos para la 

guerra. En el segundo, el gobierno carranciáta, teniendo ya al 

frente de la Secretaría de Hacienda a Cabrera y Nieto, buscó 

reorganizar y centralizar el sistema hacendario, haciendo depender 

a los caudillos militares de los suministros. Para el tercer 

periodo los conflictos militares van cediendo espacio a los 

7  tme=e.....re.n.d.W.Q._wr.._91__pradidark_t  e,JI-urratazItt 	_191L, P P 
299-335, 
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económicos, por lo que 1. o encargados de Hacienda Lrataron de 

remediar los graves problemas económios y react7ivar la producción 

económica. Asimismo, el hecho de que rrana tomara el 

reconocimiento del gobierno estadounidense para iniciar el terce r' 

periodo refleja la importancia que tliV9 para La trayectoria de la 

revolución el papel, de loe Estados Unidos'3  

Hacia el reemplazo de la elite en el poder 

Fue necesario iniciar una guerra civil para que hubiera. cambios en 

la dirección económica del país y así acabar con el monopolio que 

ejercían en este terreno los científicos. En general, ae realizó el 

reemplazo de La elite política porfirlota por una nueva generación, 

extraída de la clase media y que había crecido bajo el desarrollo 

económico del porfiriato. Con estos cambios del poder se 

trastrocaron toda la red de relaciones personales que habían 

permitido la estabilidad de este régimen durante tantos añosg. Las 

consecuencias fueron el debilitamiento del poder central y una 

creciente autonomía de los estados, 

0  El papel de los intereses norteamericanos en la trayectoria 
de la revolución mexicana puede verse en: R. Freeman Smith, Loo 
Estado Un.l.dcm Y  el_naQ,Unaliamp Levolucismaria_12n MIxi., 1916- 
1932, México, Extemporáneos, 1972; P. Caivert, 	 çija 
mexicana  (1910-19111, México, Ediciones El Caballito, 1978; 1; 
Katz, La guerra~wecre,a en  alxlco, 2t, México, ERA, L982; E. Durar?, 
Gmerra_z_liesDbáLaia radao intmciaa y  Mt2dCp.,.._15)11-111e, 
México, El Colegio de México, 1985. 

9  Véase Guerra, 2 t., 1988. 
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En los üttimos años del gobierno de Di¿ 	tal. ininovilin3mo habla 

invadido t,-Ddo EU sIstema", y en 1.1-/H niveles iutermed (..)5, el. del 

"huevo pueblo-  Moderno, de U:,E1 proí:esionistan Itherale a 1.ps 

obreros, pasando par las clases medias, ta educacin y la paz 

crearon ei deoeo de la introducción de practic:as politicaa 

democráticas y de 	cambio de personal potiticoll. Muchos 

autores han coincidido en el papel protagónico que tuvo la clase 

media durante La revolución. Estos sectores desplazados buscaron 

abrirse nuevas oportunidades. A diferencia del régimen porfirista, 

hubo una separación de La elite política. y económica12. Las 

nuevos líderes revolucionarios eran mucho más jóvenes y más 

rurales, provenían de varias regiones, pero predominaba el norte, 

su extracción era la clase media. Para P. S. Smith en el nuevo 

régimen prevaleció la improvisación y La diversidad. Con La 

revolución se inauguró una etapa diferente para La elite en el 

poder, la repetición ce redujo considerablemente, sin ser del todo 

eliminada. 

lo P. H. Smith en su análisis que hace de Las elites políticas 
en México, demuestra con datos estadísticos que durante el periodo 
de 1900-1910 exiotía una alta tasa de repetición de los cargos 
públicos, por lo que se ofrecía un número relativamente pequeño de 
oportunidades políticas, de manera que para un joven aspirante era 
muy difícil conquistar una posición de nivel nacional. Por lo que 
Smith califica al sistema porfiriota de estático, rígido y cerrado. 
Smith, 1981, pp. 36-40. También véase Brading, 1985, pp. 19-20. 

11  Guerra, t. 2, 1986, pp. 149.150. 

12  Entre las conclusiones obtenidas por Smith está que la 
revolución apresuró el desplazamiento de loe elementos de la clase 
alta de los cargos gubernamentales de mayor importancia, y la 
consecuente separación de La elite política y económica. Smith, 
1981, p. 120. 
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Pero este cambio no fue faciL ni esponaneo. La revoiución 

maderista apenas empezó a abrir Las puertas a nuevos miembros de La 

clase media, pues r,odava en el gabinete de Madero dominaba el 

elemento conservador. Si bien la vieja elite porfirista se habla 

dividido durante el conflicto de la sucesión presidencial de 1.910, 

ahora buscaba salvar sus diferencias, resistiéndose a dejar sus 

espacios de poder. Particularmente fue en La esfera econ mica donde 

se observó una mayor continuidad con el nombramiento de Frneeito 

Madero como Secretaría de Hacienda y Rafael Hernández en la 

Secretaria de Fomento. En contraste, en la Secretaria de 

Gobernación fue designado Abraham González, gobernador maderista de 

Chihuahua de una clara tendencia reformista. Con ello Madero 

mostraba que su preocupación básica era politica, abrir espacios 

democráticos a la sociedad, y en cambio refrendaba su aprobación a 

las políticas económicas porfiristas-13. Por su parte, el nuevo 

encargado de Hacienda, Ernesto Madero, declaraba: "Nada cambiaré 

del sistema y personal administrativo puesto por el Sr. Limantour 

en 1 Secretaría de Hacienda ciado que soy un admirador suyo; pues 

ésta camina tan bien que se asemeja r3 un buen reloj a quien nada 

más hay que darle cuerda cada 24 horas"" 

La formación de los nuevos políticos. 

13  Véase Madero, La_aulluLla nrezidenclaLmlaiil, 1985, PP- 
205-207. 

14  Citado por Ramírez Plancarte, 1948, p. 320. 
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Fue en el Congreso donde hubo una mayor ranovaciljnI z 	de IGE. 

cuadros politices. Las nuevas eiecclones, producto de ta reforma. 

del 22 de mayo de 1.912, permitieron una elección más democrát.lca y 

mostraron el despertar y la diversidad politica que He hahia 

desarrollado en el pais durante Los Ultimes años. La clase media 

ingresaba a la vida política y en gran medida La composición de La 

XXVI Legislatura reflejaba este fenómeno, En esta Legislatura 

fueron electos Luis Cabrera y Rafael. Nieto, ambos iniciaban su 

carrera política y asta experiencia parlamentaria seria muy 

importante para su futuro desempeño corno encargados de la 

Secretaría de Hacienda. 

En efecto en la -XXVI Legislatura, dado su clima de total Libertad, 

se presentaron debates que hasta entonces solo eran parte del 

discurso de la oposición. El problema agrario, las relaciones entre 

el capital y el trabajo, la política presupuestal, Las 

modificaciones a los impuestos, La deuda externa, etc fueron 

abordados por Las diferentes tendencias políticas del momento16. 

15  Sobre la renovación de la XXVI Legislatura Véase: Guerra, 
1990, pp. 266-276. 

16  Cabrera decía que la composición de la Cámara, su origen 
electoral y sobre todo la existencia de grupos políticos en su 
interior eran la mejor garantía de su independencia. Y agregaba: 
"Nosotros no habíamos podido conocer en los últimos 25 años el 
funcionamiento de una Cámara en condiciones semejantes y por 
consiguiente carecemos totalmente de experiencia en la materia. En 
los Últimos 25 años no se había conocido otro sistema de relaciones 
entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo que las relaciones 
de subordinación del Legislativo hacia el Ejecutivo'. Discurso del 
Lic. Luis Cabrera en el banquete ofrecido por el Presidente de la 
República a los poderes el 20 de noviembre de 1912, en: ara 
eoilc,a, vol. 1, 1992. Sobre la composición de esta Cámara también 

68 



Entre estas tendencias esnaten viejos iputadoF,J porfiristas, tos 

católicos 1.7 	y ht)1±3 	renovadoresl'sl. 	Al 	respect ) c;1.1(• 'ca 	señala: 

Las legislativas le 1912 proporcionaron, con mucho, una imagen 

aproximada pero ,T:ompleta de las tendencias i. e la opinión publica, 

de Los grupos que ejercían una actividad politica Y irle La 

extraordinaria diversidad de las regiones y condiciones Locales, 

gracias al marco nacional. y a La discusidn tan abierta que rodeó La 

verificación de 	ID 1-3 Mandatos 	'Ilambi en 	 ,agregar que 

contenía el germen de La futura clase politica, ya que algunos de 

los miembros de esta Legislatura participaron en Loa gobiernDs 

revolucionarios. 

Luis Cabrera con La aprobación de su credencial como diputado 

ingresaba formalmente a la. vida política en 1912. Pero de hecho 

había seguido puntualmente como periodista los recientes 

véase: Guerra, 1990, p. 241- 

17  En los últimos años del porfiriato junto con el ascenso de 
los movimientos liberales, que pugnaban por el respecto a la 
Constitución de 1857, habla. surgido organizaciones de católicos 
que introducían la nueva doctrina social de la Iglesia que 
preconizaba un mejor entendimiento entre el capital y el trabajo. 

le Desde el momento que se empezaron a calificar Las 
credenciales de los diputados se formó el Bloque Liberal Renovador. 
heterogénea alianza del Partido Constitucional Progresista, el 
Liberal y candidatos independientes, cuyo objetivo era garantizar 
la aprobación de sus credenciales y unirse contra el Partido 
Católico. A este Bloque renovador representó la mayoría en la 
Cámara y se le consideró cercano al. Presidente Madero, dado la 
participación en la organización de Gustavo Madero. Pero esta 
alianza pronto dejó de funcionar, y solo una parte quedó como el 
grupo renovador. Véase! Palavicini, 1913; MacGregor, 1983, Guerra, 
1990 y Piccato, 1991. 

19  Guerra, 1990, p. 241. 
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acontecimientos políticos. La serle de :ty-ticutos que publicó desde 

marzo de 191 L2') así to demostraba. 	había vuelto una especie de 

conciencia critica de loe gobiernos de De la Barra y Madero. 

Cabrera t-enía La sensibilidad para entender que el dilema en que se 

encontraba el país no era solo de índole poiítico, como se 

obstinaba Madero en ver, sino social y económico2i. junto A la 

demanda democrática, las demandas agrarias y sociales 	habían 

multiplicado y Cabrera llamaba La atención sobre ellas. 

Por su parte Nieto también entraba ai escenario político nacional 

con su elección corno diputado federal. Su ascenso político empezó 

desde abajo cuando en 1908 fu€ designado popularmente primero corno 

sindico municipal y luego regidor del Ayuntamiento de su natal 

Carritos, San Luis Potosí 22, hasta que en t912 fue elegido como 

representante de su estado natal. al. Congreso. En esta Legislatura 

se adhirió al bloque renovador y así se relacionó con Luis Cabrera, 

213  "La situación politice a fines de marzo de 1011", en: 
(.12.1-11agar, 29 y 30 de marzo 1911, y al suprimirse este 

periódico la última parte ce publicó en: L.a_QPilliárlp Veracruz, 5 de 
abril 1911; "La solución del conflicto", en: La_Qpini,..da, Veracruz, 
18 y 19 de abril 1911; "Carta abierta a Don Prancisco I. Madero con 
motivo de los tratados de Ciudad Juárez"; "La revolución es 1.a 
revolución", en: El_Ziempo, 19 de julio 1911; "La revolución dentro 
del gobierno", en: E:1_11=2 Q, 27 de julio 1011 y "Sic vos non 
vobis, Carta abierta al presidente de la República Dan Francisco 
León de la Barra". 

21  Muchos autores han mostrado como Madero terminó separándose 
de las bases que lo llevaron al poder, ya siendo Presidente fue 
incapaz de construir un gobierno homogéneo y emprender reformas 
sociales profundas, por lo que sus partidarios más radicales y Los 
maderistas de los pueblos comienzan a apartarse de él, tal fue el 
caso del zapatismo en Morelos. 

22  Martínez Franco, 1968, PI),  69-71. 
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con quien más tarde trabajaría- Pero a diferencia de este Ultimo, 

Nieto no tenía estudios profesionales, era autodidacta, y además 

era completamente desconocido en La Gran Capital, por Lo que su 

actuación en la Cámara no fue tan relevante como La de Cabrera23. 

Cabrera pronto ce colocó a la cabeza del grupo renovador en La 

Cámara, y buscó impulsar las demandas de reforma social planteadas 

durante el movimiento de 1910. Para él esa era la tarea fundamental 

del Legislativo. Mientras el gobierno se dedicaba a resolver Los 

problemas políticos, decía, la Cámara debía hacer Las 

"transformaciones de las condiciones sociales"24  por medio de las 

leyes, y señalaba: 

"En estas condiciones, la labor de renovación no lleva trazas 

de efectuarse por el solo esfuerzo del Poder Ejecutivo; la 

labor de renovación tiene que efectuarse por el esfuerzo de 

Lo s opinión pública y por los esfuerzos y los trabajos de este 

Parlamento. Si nosotros, pues, no hacemos La labor de 

renovación prometida en La Revolución de 1910, iremos al 

fracaso"25. 

23  El primer tropiezo que tuvo Nieto en esta Legislatura fue 
cuando el grupo renovador lo propuso para la Comisión de Puntos 
Constitucionales. Juan Sarabia, de su mismo estado natal, rebatió 
la propuesta por considerar que Nieto no tiene ningún conocimiento 
jurídico. Aunque Cabrera salió a su defensa, la propuesta no 
prosperó. ELlatarla  de  ia...2állarl  de  Qinutalla, t. 1, pp. 19-52. 

•24  Discurso del Lic. Luis Cabrera en el banquete ofrecido por 
el Presidente de La República a los poderes el. 20 de noviembre de 
1912. en: Luis Cabrera, Qbra 	 Politiz, vol. 1, 1992. 

25  HIstoria_da La (Jánara_de Diputadw, t, II, p. 70. 
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El grupo renovador tambien presionó 	gobierno de Madero para 

cambiar el personal que representaba al antiguo regímen en la 

esfera oficial. Cabrera persistió en su lucha contra el_ grupo 

cientifico215 . Constantemente denunció que con L presencia de 

Ernesto Madero y Rafael Hernández continuaba la misma potlitica 

financiera y era como a i el mismo Liman tour estuviera al frente de 

La Secretaría de Haclenda27 . Al respecto decía: 

"Por lo que a mí se refiere, declaro que hay tres puntos 

únicos que me hacen permanecer en esta Cámara, y que una vez 

resueltos me iría yo tranquilamente a mi casa: uno ea el 

aniquilamiento del grupo científico; otro ea la redención de 

la clase obrera, y otro ea la resolución de las cuestiones 

agrariaa"213. 

Durante el maderismo creció la oposicien a los científicos, A tal 

grado que, como los señala Hale, se empezó a equipara a este grupo 

con todos los males de la dictadura de Díaz y, por tanto, la 

oposición revolucionaria contra el cientificismo y la oposición 

28  En un articulo Cabrera señalaba que esta elite se 
caracterizaba por la prudencia y la adaptabilidad pues tenía la 
necesidad de la influencia política para el manejo de sus 
cuantiosos intereses, y agregaba: "las íntimas ligas de éstos con 
los intereses extranjeros y la vieja y necesaria conexión que sigue 
existiendo entre loa asuntos de la administración pública y Los 
negocios de los científicos; todo en suma hace presumir que el 
grupo se plegará a las nuevas condiciones políticas acomodándose a 
cualquier orden de cosas que sobrevenga". ELAlarlo_del_flogar, 29 
y 30 de marzo, 1911. 

27  Hiatoria de  la ..(111mara de. DimitadQa, t 111, P. 225. 

211  alatacia de  13 Cámara  de 	 Dialtiadaa, t. 11I, pp. 226-227. 
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contra eL por 	ere una Eolawg. 

De hecho en La politica presupuestaria de eato13 años no hubo 

grandes cambios. Los ingresos federales fueron de 105 203 (JO pesos 

y los egresos de 9 985 953 pesos30  en el año fiscal de 1911-

1912, mientras que el año anterior fueron de 111 143 401 pesos tos 

ingresoa y los egresos de 100 913 924 pesos. A pesar de los gastos 

de pacificación y del aumento al presupuesto de La Secretaria de 

Guerra, todavía se logró mantener un superávit. Para el siguiente 

año hubo un elevación notable en Los ingresos : 120 950 902 pesos y 

110 781 871 pesos de egresos. Ello obedeció al aumento en [os 

impuestos por tabacos (6Z), hilaza y tejidos de algodón (4%) y 

metales preciosos (2%), por los que se registraba la misma 

tendencia de los años de 1.892 a 1907, cuando el producto de las 

rentas se triplica debido a la constante expansión de loa impuestos 

sobre el consumo de bebidas alcohólicas, tabacos e hilazas y 

tejidos de algodón, y de los impuestos sobre el titulo, propiedades 

mineras y metales preciosos. Pero estos aumentos fueron 

insuficientes ante el creciente gasto militar31. Por lo que el. 

29  "Desde esta perspectiva, dice Hale, cualquier enemigo 
político que fuese rico y hubiera tenido relaciones de alto nivel 
antes de 1910 podía ser considerado un Científico". Sin duda el 
principal propagador de esta visión fue Luis Cabrera. Hale, 1991, 
p. 207. 

30  Mlímria_de_Hacianda, 191L-1913. 

31 La partida presupuestal para la Secretaría de Guerra en 
1911-1912 fue de 21 307 409 pesos o sea el 207. del total de 
egresos, para 1912-1913 aumentó a 29 760 600 pesos lo que ya 
representaba el 26% del total. Mientras los demás ramos no 
recibieron aumentos, a excepción de Instrucción Pública y Justicia. 
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gobierno de Madero tuvo que recurrir tambiena2  a un préstamo a la 

banca internacional:733, la casa peyer and Co. prestó LO millones 

pesos al 4.577. de interés anual, a cambio de oblig,acinnes de 

Tesoreria a un plazo corto34, Además ce buscó establecer un 

impuesto especial del timbre sobre el petróleo crudo de producción 

nacional, 	hasta entonces casi sin gravamen y con 	c has 

pO3 ibilidades de redituar ingresos al fisco35, Pero las empresas 

petroleras se resistieran a cualquier tipo de inti.uwención del 

gobierno, y la cuota, pese a ser reducida ( de 20 centavos por 

tonelada) , no escapó de las protestas de los petroleros36, 

El papel de la Cámara también cambió en la aprobación de las 

Véase gráfica 1. 

32  El gobierno provisional, de De La Barra pidió ala firma 
Speyer and Co. de Nueva York un préstamo de 10 millones, todavía 
bajo buenas condiciones, el interés de 4,57., el vencimiento del año 
de 1913 y con garantía de obligaciones de La Tesoreria General de 
la Nación. Razant, 1981, p. 173, 

33  También los maderiatas intentaron establecer diferentes 
alianzas financieras a la de los científicos, con miras a 
consolidar el poder pero estas no prosperaron. De acuerdo a Womack, 
por intermediación de Gustavo Madero, el secretario de Hacienda 
inició negociaciones secretas fuera de loe círculos bancarios de 
los científicos con el fin de obtener un préstamo de 20 millones de 
libras esterlinas en Francia. Womack, 1992, p. 69. 

34  111.1diam, p. 174. 

35  Zavala, 1981, p. 329, 

36  En loa estudios realizados por Lorenzo Meyer muestra cómo 
las empresas petroleras no estaban dispuestas a perder la relación 
de privilegio que tenían con el gobierno de Díaz. Particularmente 
la compañia inglesa "El Agulla", propiedad de Pearson, presionó al 
gobierno de Madero para no perder sus concesiones. Véase: Meyer, 
1972 y Meyer, 1991. 
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iniciativas del presupuesto. E Legislativo dejo de estar aujeto a 

las disposiciones del Ejecutivo y voluló a tener un papel más 

activo en La discusión del ejercicio presupuestal. EL monto y la 

distribución de Loa impuestos ocupó una buena parte de los debates 

del Congreso, lo mismo sucedió con Las ampliaciones al gasto y la 

deuda externa. 

Si bien el grupo renovador en un principio apoyó las iniciativas en 

materia de politica presupuestal presentadas por el gobierno de 

Madero. Poco a poco ce fue distanciando y para fines de 1912 

Cabrera anunció que el grupo renovador y diversos miembros de Las 

comisiones respectivas negaron conceder una autorización en materia 

arancelaria al Secretario de Hacienda, por no caer en "la serie de 

autorizaciones que fueron la verdadera causa de la absorción del_ 

Poder Legislativo por el Poder Ejecutivo en los Ca timos tiempos del 

general Díaz", y agregó Cabrera, que el titular de esta Secretaria 

era una persona "incrustada en el gobierno actual, pero netamente 

correspondiente al elemento científico del gobierno pasado"37  

Los diputados renovadores presionaron al gobierno de Madero para 

hacer cambios, y en la medida que definieron sus iniciativas de 

reforma social que necesitaba el pais se alejaron más del 

Presidente38. Cabrera incistia en que el papel del Parlamento era 

rf HialDria de.151 (lámara_da_DIPLItadQa, t. 	PP. 248-249 

38  Al respecto dice Pablo Piccato: "A medida que iba cambiando 
el perfil de La revolución, que los intentos de reforma social de 
los renovadores la definían ya de una manera distinta de como la 
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impulsar reformas, Concretament,e señalaba la necesidad de una 

reforma agraria, una reforma bancaria y una. retarma obrerra39  

En diciembre de 19124° este legisiador presentó, con el apoyo de 

62 diputados, un proyecto de Ley para la restauración de loa 

ejidos41. Esta iniciativa la dio a conocer con un famono 

discurso42, donde señaló izas principales problemas dei país y BUS 

posibles soluciones. Entre estos problemas resaltó el agrario y la 

necesidad de una reforma, que comprendiera La defensa de la pequeña 

propiedad, así como estudios de los medios económicos de 

desmembramiento de la gran propiedad rural y evitar el 

desmoronamiento de ciertas propiedades comunales que era un error 

había hecho Madero, los independientes iban abandonando los intento 
de delanirse como revolucionarios. Paradójicamente, eran los 
renovadores, en su enfrentamiento con algunos miembros del 
gabinete, los que se comportaban ahora, y de hecho, como 
parlamentaristas, aunque no lo reivindicaban como sus opositores en 
la Cámara". Plccato, 1991, p. 118. 

39  Palavicini, 1948, P. 143. 

4° Un mea antes Madero había enfrentado una crisis ministerial 
que también revelaba Las divisiones dentro de la Cámara. Madero 
buscó cambiar a Jesús Flores Masón de la Secretaría de Gobernación 
a La de Fomento. tate renunció y el Presidente vio la posibilidad 
de reemplazar al titular de Fomento con Luis Cabrera. Pero las 
objeciones de Rafael Hernández, y de hecho de la familia Madero, lo 
impidieron, nombrando al más moderado Manuel Bonilla en Fomento y 
a Hernández en Gobernación. Cumberland, p. 248-249. 

41  Antes se habían presentado en la Cámara otros proyectos 
como el de Miguel Alardín , Adolfo M. Isassi, Juan Sarabia y José 
González Rubia. También Rafael Nieto, junto con Julian Ramírez 
Martínez, propuso una iniciativa para La supresión de las tiendas 
de raya. Véase Higtoria  de..laJ.Jánara. de_liindrectol, t 	I 

42  "La solución del conflicto", Ld_QpIalla, 18 y 19 de abril 
1911. 
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haber desintegrado. Cabrera decia que anees de emprender estas 

reformas lo prioritario era 'libertar a los pueblos de La presion 

económica y política que sobre ellos jercen las haciendas entre 

cuyos linderos se encuentran prisioneros los poblados de 

proletarios. Para ésto es necesario pensar en La reconstitución de 

los ej idos, procurando que éstos sean inallenables, tomando Las 

tierras que se necesiten para ello, de tate grandes propiedades 

circunvecinas, ya sea por medio de compras, ya por medio de 

expropiaciones por causa de utilidad pública con indemnización, y 

apoyo medio de arrendamiento o aparcarías forzosos" . 	agregó: 

"La cuestión agraria es de tan alta importancia, que considero 

debe estar por encima de la alta justicia de reivindicación y 

averiguación de lo que haya en el fondo de loa despojos 

cometidos contra los pueblos. No pueden las clases proletarias 

esperar procedimientos judiciales dilatados para averiguarlos 

despojos y las usurpaciones, casi siempre proscritas; debemos 

cerrar los ojos ante La necesidad, no tocar por ahora esas 

cuestiones jurídicas, y concretarnos a procurar tomar la 

tierra que se necesita"43. 

También en su discurso Cabrera recordaba la obra: Los_grsirdelit 

prabLexas_nAclQnaLca de su maestro Molina Enríquez, y remarcaba la. 

Importancia que habla tenido para su generación, señalando: "Ese 

libro ..contribuyó en una gran medida al esclarecimiento de muchas 

de nuestras cuestiones económicas; no diré que contenga .. todas 

Las verdades que una pitonisa pudiera revelar; pero si que desde 

a3 Hilatania_4tI_LmJlámara. de, _D 	 t . III, p. 261. 
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que se publlcó viene cclatribuyendo al esclareolinienLo de las 

materias agrarias"44. 

En efecto, en ese momento el problema agrarlo era el más 

apremiante, la situación del estado de Morelos con el levantamiento 

zapatista y el n.1.rf 	de rebeliones agrarias en otros lugares 

así lo mostraban, El gobierno de Madero parecía no tener la 

voluntad política de resolver la cuestión agraria, aunque 

reorganizó la Comisión Nacional Agraria y nombró un Comité 

Ejecutivo Agrario, encargado de hacer estudios y presentar 

propuestas. A este respecto Cabrera señalaba: 

"Cuando hemos pensado en la presentación de es te proyecto a La 

Cámara, no dejé de procurar auscultar La opinión del Poder 

Ejecutivo acerca de la buena disposición en que estuviese para 

emprender estas reformas; y debo aclarar con franqueza que no 

encontré esa buena disposición de parte del Ejecutivo4 . 

Al iniciar el año de 1913, La situación se volvía más crítica para 

el gobierno de Madero. La situación económica y financiera empezó 

a deteriorarse, Las recuadaciones por derechos aduanales 

44 Lb/della. Por otra parte, cabe señalar, que la influencia de 
la obra de Molina Enríquez en la ideología de la revolción lleva a 
Arnaldo Córdova a señalar que: "A través de ella el pensamiento 
revolucionario se convirtió a la filosofía positivista, se volvió 
positivista, como Lo hablan sido los ideólogos más brillantes de la 
dictadura, y la que es más importante, los revolucionarios mismos 
se encargaron de hacer realidad el programa político contenido en 
el libro..". Córdova, 1978, p. 24. Sobre la influencia del 
positivismo en el pensamiento revolucionario también véase: Hale, 
1991. 

45  Ulataria 	de_LAJZámlula_de lipmtadoa, t. III, P- 265• 
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disminuyeron y loe gastos militares seguían aumentando, tas 

reservas heredadas del gobierno  porfirieta de 62 millones de peaoe 

habían descendido a menos de la mitad46 , Además el Presidente, 

enfrentaba la presin de Loe grupos radicales para llevar cabo 

reformas sociales y económicas, La reacción, por otro, buscaba 

recuperar sus espacios de poder47  y se oponía a las apremiantes 

reformas4e, 

También aparecia otro elemento en la disputa: La presión 

extranjera49. Loe diversos inversionistas buscaban conservar el 

trato privilegiado que tuvieron durante el gobierno de Díaz. Ante 

loe nuevos cambios, los empresarios petroleroso fueron los más 

46 	n t, 1981, p. 174. 

47  Al iniciar el año de 1913 era inminente la conspiración 
contra el gobierno de Madero, encabezada por Félix Díaz y Bernardo 
Reyes. Las facciones conservadoras, los científicos, el reylemo y 
los católicos, finalmente se unieron contra el gobierno. Desde el 
Senado, donde eran mayoría, aprovecharon la solicitud de Madero 
para la aprobación de un préstamo de 20 millones de libras 
esterlinas para desprestigiar al gobierno. Womack, 1992, p. 90, 
Hernández Chávez, 1993, Pp. 174-1.75. 

4e Para algunos autores las posiciones cada vez más radicales 
de Los diputados renovadores, junto con las negociaciones secretas 
de Gustavo Madero con La banca internacional, fueron un factor 
decisivo para que los conservadores prepararan el golpe militar. 
Womack, 1992, P. 89 . 

49  Cabrera señalaba en noviembre de 1912: "Determinados 
elementos económicos provenientes especialmente del extranjero y 
comprometidos en empresas extractivas, industriales y mercantiles, 
consideran el restablecimiento de la paz como un necesidad 
preferente a la regeneración política de nuestro pais", en: 
Discurso del Lic. Luis Cabrera en el banquete ofrecido por el 
Presidente de La República a loe poderes el 20 de noviembre de 
1912. en: Luis Cabrera, abra_Políti,;-,a, vol. 1, 1992. 

5° Meyer, 1991, pp. 103-L14, 
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preocupados por el contra L de los recursos naoionates, dado el 

aumento de la demanda de esta materia prima en el mercado mundial. 

Particularmente la Standard Oil5I, de inversión estadounidense, 

aprovechó el cambio en el gobierno para tratar de hacer• a un Lado 

a su competidor inglés: Lord Cowdray propietario de El. Agulla52. 

En esas circunstancias el bloque renovador presentó al Presidente 

un demarlal, cuyo propósito era el último intento de influir en la 

decisión del gobierno. En la entrevista con Maderosa le 

advirtieron de La inminente contrarrevolución. Pero el Presidente 

no hizo caso y acusó a los diputados de no tener fe, y reiteró que 

contaba con el apoyo del ejército y la opinión pública. Cabrera al 

salir con un pequeño grupo de diputados comentó: 

"Este gobierno se acaba. La tragedia es inminente. Yo sé que 

si loe triunfantes me encuentran aquí, perderé 

instantáneamente la vida. Me voy de México esta misma 

semana"54. 

Cabrera salió hacia Nueva York, y unas semanas después ocurría el 

51  Algunos autores, como Hart, sostienen que La Standard Oil 
dio apoyo económico al gobierno de Madero a cambio de concesiones, 
véase Hart, 1990, p. 338. Meyer señala que Madero había establecido 
algunos contactos con la Standard Oil, pero no existen pruebas de 
que tales contactos se hubieran traducido finalmente en apoyo 
material, Meyer, 1991, p. 103 y Meyer, 1972, pp. 54-55. 

52  En loe últimos años del gobierno de Díaz esta compañía 
había obtenido grandes concesiones, tan es así que funcionarios 
Importantes y el propio hijo de Díaz tenían cargos en esta empresa. 

53  La entrevista tuvo lugar el 23 de enero de 1913, Véase 
Palavicini, 1948, p. 146. 

54  Lbldan,_ 
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goipe militar de Huerta y el_ asesinato de Maderg y Pino 	 Por 

su parte Nieto regresó a _3,9,n Luis Potal a ,:3tender un negocio 

familiar, pero a principios de i914 fue aprendido y conducido a ia 

Ciudad de México55. Aunque al. principio Huerta mostró cierto 

respeto por el Congreso55, algunoa de sus miembros tuvieron que 

esconderse o estuvieron prisioneros57. 

Se 	inicia el moví lit iien t; O conat.i tac...Zona] Jata. 

Mientras La XXVI legislatura se resolvia a reconocer al gobierno de 

Huerta", Venustiano Carranza, gobernador del Estado de Coahuila, 

decidió desconocer al gobierno de Huerta, también a Los poderes 

55  Martinez Franco, 1968, pp. 72-73. 

56  Para ver la situación del Congreso bajo el gobierno de 
Huerta Véase: Mac gregor, Josefina, "La XXVI Legislatura frente a 
Victoriano Huerta. ¿Un caso de parlamentarismo?, en: ae.2.1211=la 4, 
México, Instituto Mora, enero-abril 1986. Mientras algunos 
diputados como José María Lozano, Federico Gamboa y Nemesio García 
Naranjo fueron llamados por Huerta a ocupar cargos en su gabinete, 
otros sufrieron persecución. 

57  Desde el. L9 de febrero se denunciaba la detención de Jesús 
Urueta, Juan Sánchez Azcona, De la Peña y Antonio de los Santos, 
por Lo que en la Cámara se formó una Comisión para pedir garantías 
para los demás diputados. ajdzitzria. sic 14_,ámara, de 	Diputados,  t. 
IV, p. 335. 

58  Cabrera se encontraba en Nueva York, desde donde mandó un 
telegrama, que seria utilizado más tarde por sus enemigos para 
atacarlo. En el texto decía: "Opino que Los elementos personalietas 
del maderismo, deberían cesar en su resistencia, pues es un 
esfuerzo inútil después de la muerte del señor Don francisco I. 
Madero y Pino Suárez. Los elementos renovadores que nunca fueron 
personal Tetas, con mayor razón deben aceptar, los hechos consumados 
sin tratar de enmendarlos..". Cabrera, 1917, pp. 128-129. 
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f4egislativo y Judicial federal. Carranza Lanzó el 27 de marzo de 

1913 el Plan de Guadalupe donde establecía que se había roto el 

pacto federal5g y oe nombró a si mismo Primer jefe del ejército 

que se Llamaría "Constitucionalista". Carranza provenia de una 

familia terrateniente con una gran tradición liberal. y de 

participación politIcalso. 

Así se iniciaba el movimiento constitucionalista. Nuevamente desde 

un estado norteño61  empezaba la lucha contra el poder central. 

Pero ahora este movimiento era encabezado por un gobernador elegido 

como parte del proceso democrático que se había vivido en los 

últimos años Venustiano Carranza62, junto con Abraham González 

en Chihuahua y José María Maytorena en Sonora, eran gobernadores 

autónomos y maderistas, que se preocuparon por reforzar la 

59  Hernández Chávez señala que la importancia de este Plan, 
además de marcar el Inicio del movimiento constitucionalista, 
presentó una situación de ruptura del pacto federal en el sentido 
de que los poderes federales fueron considerados ilegítimos e 
inconstitucionales por parte de los poderes de toa estados 
soberanos de la unión mexicana, por lo que roto el pacto federal la 
soberanía revertía e loe estados. Hernández Chávez, 1993, p. 175. 

55  En 1687 fue elegido presidente municipal de Cuatro 
Ciénegas, después fue Senador por su estado, de 1903 a 1908 y fue 
simpatizante reyista. Véase Richmond, 1986, pp. 19-39. 

51  Sobre las transformaciones de la zona norte antes y después 
de la revolución, véase: Katz, t. 1, pp. 30-36, 

82 El ascenso político de Carranza se explica como la 
emergencia de las élitea regionales del norte a la escena política 
nacional. La creciente centralización política instrumentada por 
Díaz en sus últimos años de gobierno habían provocado descontento 
en loa grupos políticos regionales, sobre todo en el norte. Al 
respecto dice Hart "esas élites provincianas y pequeña burguesía, 
al encontrarse excluidas, no hallaron otro medio pacífico de 
penetrar al coso político nacional". Hart, 1990, p. 31. 
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soberanía estatal, Logrando ampliar La Guardia Nacional 	las 

milicias irregulares. También sanearon Las iilnanzas estatalea 

permitieron 	elecciones 	municipales 	 libres63. ínár3 	 Esto a 

gobernadores contaron con el apoyo de las elites regionalea, asi 

como de grupos de campesinos y obreros64. 

Carranza dirigió la resistencia regional contra la dictadura de 

Huerta, su movimiento abarcó en un principio el norte y poco a poco 

se fue extendiendo a todo el territorio nacional_ A diferencia de 

Madero, el primer jefe no buscó el apoyo del ejército federal sino 

que estableció como Única fuerza legítima al ejército 

constitucionalista. En un principio Carranza solo contó con los 

limitados recursos estatates65, por lo que muy pronto buscó el 

apoyo de seguidores que se sumaran a su movimiento, y fue 

principalmente en el norte donde los encontróeb. En esta región 

empezaron a surgir grupos armados de entre 20 y 50 hombrea, 

conjuntamente emergieron una serie de caudillos que lideraban estos 

63  Lo que significó el desplazamiento de Los antiguos jefes 
políticos y la renovación de loa municipios y ayuntamientos, una 
nueva clase politica llegaba al poder en estos estados norteños. 

64  Hart, 1990, p. 359. 

65  Ricbmond señala que una de sus primeras medidas fue obtener 
del Congreso local facultadesextraordinarias en materia financiera 
y militar para actuar con mayor libertad. Por Lo que decretó un 
impuesto de guerra y obtuvo permisos para contratar un préstamo de 
300 mil pesos. Pero aun así se enfrentaba a una situación 
desesperada para mantener a las fuerzas irregulares. Richmond, 
1986, pp. 70- 74. 

66  Alfredo Breceda, quien fue secretario particular durante la 
gubernatura de Carranza, se encargó de negociar la aceptación entre 
los alzados de Chihuahua y Sonora. 
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pequeños ejercitoss7 . El problema entowJes para el primer jefe 

los caudillos fue crear un ejército capaz enfrentarse al Pederal, 

para ello se debía contar con hombres dispuestos a Luchar 	con 

suficiente armamento. Esto era, Lograr un ejercito profesional que 

respondiera a las órdenes de esta nueva dirigencia. 

Desde el comienzo loe caudillos ce  enfrentaron al problema del 

financiamiento66, la paga de la tropa y la compra de armamento se 

convirtieron en cuestiones fundamentales para avanzar en La lucha. 

El mismo Carranza se encontró en un principio en una situación 

desesperada teniendo que ordenar a sus fuerzas que lucharan como 

guerrillas hasta que pudieran comenzar una ofensiva69 . En EL Paso 

Texas70, donde estaban los cuarteles generales del 

constitucionalismo, surgieron numerosos voluntarios, pero no fue 

posible utilizarlos por falta de armas y de dinero. Alojados en 

67  Este proceso de surgimiento de milicias estatales ha sido 
analizado en diversos estudios regionales. Para el caso de Coahuila 
Breceda relata como surgieron desde 1911 los cuerpos regionales, 
compuestos de familiares amigos y partidarios; entre .los dirigentes 
estaban: Jesús Carranza, Pablo González, Santos Coy, Lucio Blanco, 
Francisco Coas y Eulalio Gutiérrez. Breceda, t. 1, 1920, p. 161. 

68  En mayo de 1913 Toriblo Ortega le informaba a Carranza la 
carencia de fondos en las fuerzas de Chihuahua. CONDUMEX, Fondo 
XXI, lega. 134, 155 y 160. 

69  Richmond, 1986, p. 72. 

70  El Paso, Texas se convirtió en una población estratégica 
para el conetítuclonallemo, a ella llegaron Los principales 
fabricantes de armas estadounidenses y con los insurgentes 
establecieron una buena relación comercial. Además, de acuerdo con 
Hart, los propietarios y comerciantes texanas empezaron a influir 
en el gobierno de Witson a favor de los contitucionalistas. Hart, 
1990, pp. 359-376, 
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hoteles de tercera clase y con una asignación de 40 centavos 

diarios esperaban a que los traficantes de armas de Carranza 

consiguieran el armamento7L, 

Para el mee de septiembre la contraofensiva de Huerta hizo a 

Carranza dejar Coahuila y reorganizar su movimiento en Sonora72, 

En este Estado Carranza se encontró con toda una organización 

administrativa y financiera autónoma, una "rebelión administrada", 

como la ha denominado Aguilar Camin73 , que realmente representó 

la base del movimiento constitucionatista. El gobierno de Sonora, 

como los otros del norte, habla reforzado sus milicias desde el 

maderismo, pero además ce preocupó por tener una mejor organización 

administrativa y financiera, lo que le permitió una gran autonomía 

en relación a la Federación. La frontera con los Estados Unidos fue 

la clave de esta organización. Ignacio Pesqueira, gobernador 

interino, buscó controlar.  las aduanas para poder importar el 

armamento y tener acceso a loo impuestos de exportación del ganado 

y la mineria74. Además, impuso préstamos forzosos a loa 

acaudalado©, controló los bancos y recaudó los impuestos 

71  El gobierno estadounidense mantenía el embargo de armas.. 
Richmond, 1986, p. 72. 

72  Carranza llegaba con sus colaboradores cercanos: Gustavo 
Espinosa Mireles, Secretario Particular de La Primera jefatura; 
Jesús Vadee, Juan Dávila, Gustavo Salinas y Jacinto B. Treviño, 
Jefe del Estado Mayor. Breceda, t. 2, 1920, p. 194. 

73  Aguilar Camín, 1979, pp. 308-359. 

74  Las medidas y decretos de Pesqueira están recopilados en 
Alfredo Breceda„ 1920, t. 2, pp. 77-116; véase también Aguilar 
Camín, 1979, p. 296. 
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federales. Aaí Las milicias aonorenses se fortificaron, pero los 

dirigentes sonorenses tuvieron que hacer compromisos con LOB 

propietarios nacionales y extranjeros para recibir a cambio el pago 

de impuestos y aranceles75. 

junto a la gran habilidad administrativa de Pesque ira, surgieron 

importantes jefes milit 	como ares, 	Alvaro Obrsgón, Benjamín Hill, 

Salvador Al varado y Manuel Dieguez76. Todos ellos pertenecientes 

a los sectores medios emergentes, a los que de alguna manera la  

sociedad sonorense porfirista limitaba sus posibilidades de 

ascenso?? 

Una de las primeras medidas del gobernador interino fue nombrar a 

su primo Roberto Pesqueira, agente comercial en Douglas70. Con 

75  Aguilar Camin refiere que el gobierno necesitaba que las 
minas y la ganadería y las haciendas, las empresas más redituables, 
siguieran funcionando porque de estas actividades provenían los 
fondos para sostener al ejército. Aguilar Camín, 1985, p. 147. 

76  Estos nuevos dirigentes militares habían tenido puestos de 
autoridades civiles: Manuel Diéguez era presidente municipal de 
Cananea, Obregón de Huatabampo y Benjamin Hill era prefecto de 
Arizpe. Breceda, 1920, pp. 69-71. 

77  AL respecto señala Aguilar Camin que "De no haber 
sobrevenido la revolución, ninguno de estos hombres habría dejado 
de triunfar a medias como administradores, comerciantes y 
agricultores, pero ninguno tampoco habría tenido la vía libre para 
alcanzar - más allá de la preponderancia política - el status 
social y económico de la oligarquía poflriana, a cuyo 
desplazamiento y emulación se entregaron desde los puestos y las 
facilidades que la Revolución les entregó". Aguilar Camín, 1985, P-
155. 

78  Breceda, 1920, pp. 188-169 y Aguilar Camín, 1979, p. 297. 
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ello se establecía el enlace de compra-v,s2,nta (7,Da el pais del 

norte79 . Tres agentes comerciales tuvieron la tarea fundamental de 

buscar los proveedores de armamento, para ello eran conocedores de 

las autoridades locales, además de conocer trucos diplomáticos y 

tener buenas relaciones comercialesec Junto con Roberto 

Pesqueira se incorporaron Francisco 5, ELias, Ángel. i'agarda, 

Cesario Soriano y Guatavo Padreo, Todos ellos eran buenos 

administradores y sus relaciones len permitieron contar con 

importantes préstamos de los ricos sonorenses. 

El ejército contitucionalilJta en gran medida basó su organización 

en esta estructura administrativa y financiera. 	alianza de 

Carranza con los dirigentes sonorenses se reflejó en La composición 

de su primer gabineteal. Sonora fue el único estado al que el 

primer jefe autorizó formar una Junta Hac:endaria de Guerra, 

79  Al respecto dice Aguilar Camin: "los broker° fronterizos 
dedicaron sus mejores esfuerzos a metéraeles en el ánimo a las 
autoridades norteamericanas y a ganar en ellas un margen de 
libertad mucho mayor del que de por si la tolerancia de Washington 
había empezado a otorgar y otorgaría cada vez, más a los 
constitucionalistas, por las fricciones de Woodrow Wlson con el 
régimen de Huerta. Aguilar Camín, 1979, pp. 325-326. 

110  Los agentes comerciales de la frontera fueron fundamentales 
para proveer armamento en la primera etapa del conetitucionalismo, 
sobre como se inicia BU organización Véase Aguilar Camín, 1979, pp. 
324-329. 

el- Por medio del decreto del. 20 de octubre, Carranza declaró 
constituido el gobierno provisional de la revolución y sus 
respectivas secretarías. fgancio Bonillas en Comunicaciones y 
Fomento; en Gobernación, Adolfo de la Huerta; Relaciones 
Exteriores, Isidro Fabela; Hacienda, Carlos M Ezuerro y Guerra y 
Marina para Felipe Angeles. Este último nombramiento señala Breceda 
despertó la ira de Obregón. Breceda, t. 2, 1920, p. 202. 
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encargada de allegarse recureow52 . Pero est(5a cGmprominon no 

limitaron la autoridad del primer jefe, pues supo aprovechar Las 

divisiones de entre Los dirigentes sonorenses para imponer su 

autoridad63 . Loe jefes militares tenían cierta autonomía, como la 

tuvieron durante la revolución maderista, solo que Carranza desde 

un principio desarrolló una dirección política más centralizada en 

La cual los civiles siempre tuvieron un peso importante 

contrarrestando la fuerza de los mi1,itared34 . 

Al terminar el primer aemestre de 1913 Carranza pensaba no crear 

zonas militares fijas, sino constituir }irte divisiones para la 

organización nacional del constitucionalismoa5 . Su objetivo era 

lograr una gran movilización que deb.a ser estimulada en su 

conjunto, con un mando central y con independencia del origen 

regional de Los recursos. Tarea que no fue nada fácil porque para 

entonces los caudillos tenían gran influencia sobre Las regiones. 

El control de los recursos empezó a tener tinten políticos, pues en 

gran medida de su control derivaba la fuerza de loe jefes 

82  Esta Junta se formó en marzo de 1914 y el primer jefe 
estaba autorizado para dar el voto final para aprobar Los 
empréstitos y las contribuciones forzosas. Entre sus miembros 
estaban: Francisco S. Elías, M. Alessio Robles, José J. Obregón y 
P. Elías Calles. CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 851. 

83  Sobre las pugnas Internas entre la dirigencia sonorense 
Véase Breceda, t. 1, 1920, p. 421 y Aguilar Camín, 1979, pp. 360.-
387. 

84  Hernández Chávez, 1993, p. 179. 

85  Breceda, t. 1, 1920, p. 475. El 16 de julio Carranza nombró 
jefe de la División del Noroeste a Roberto Pesqueira. 
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militares. 

Para 1914 el ejército ,r;onstitucionaltsta, constituido en todo un 

ejército profesional, contaba con tres cuerpos de más de SO mil 

hombres. Las fuerzas constitucionalistas libraron durante el primer 

semestre de este año batallas decisivas contra Los federales en Las 

principales ciudades del nortefs, de tal modo que para mediados 

del año se dirigían a La Ciudad de México y el ejército federal 

estaba en franca retirada. 

Mientras el constitucional ismo iba controlando más territorio y 

avanzaba hacia el sur, los problemas para Huerta se multiplicaban, 

los ingresos disminuían y aumentaban las necesidades del ejército, 

El presupuesto de egresos de la Secretaria de Guerra había 

aumentado de 29 millones en 1912-1913 a 43 millones en 1913-

191487. Huerta buscaba desesperado préstamos con la banca 

extranjera, en mayo de 1913 obtuvo un préstamo en Europa por 16 

millones de libras (156 millones de pesos) con un interés real de 

8.337., casi el doble de los préstamos anteriores. De este préstamo 

Huerta recibió 56 millones de pesos, de los cuales 40 millones los 

destinó al pago de la deuda con la casa Speyer and Coaa. Y lo 

restante fue insuficiente para cubrir los crecientes gastos de la 

(38  Véase Cumberland, 1980, pp. 110-144. 

67  Véase gráfica 1. 

66  Este empréstito fue el último préstamo externo de México en 
esta época. Bazant, (IR, cit., pp. 173-177. 
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Secretaria de Guerra. Por Lo que Huerta recurrió a la banca 

nacional, la cual otorgó un préstamo en septiembre de 1913 por 10 

millones de pesos, con 7% de interés69 , A principios de 1914, 

ante la cada vez más gr'av'e situación económica, Huerta tuvo que 

suspender el. pago de la deuda externa- 

Paralelamente at avance del constitucionalismo en el territorio 

nacional, Carranza contaba con el apoyo de un grupo de negociadores 

en tos Estados Unidos, que buscaban el reconocimiento de este 

gobierno y sobre todo el levantamiento del embargo de armas. Entre 

estos negociadores estaba Luis Cabrera, quien fungía como agente 

confidencial. A fines de 1913 y principios de L9.14 se instaló en 

Washington con el propósito de gestionar el libre paco de armas y 

parqueara. Pero también esperaba inclinar la preferencia del 

presidente Wilson a favor del constitucionalismo. Para ello Cabrera 

pedía a Carranza derogar La Ley del 25 de enero y ser más 

indulgente con los prisioneros de guerra. Asimismo preguntaba al 

primer jefe su opinión sobre un desembarque de tropas 

estadounidense, a lo que decía Cabrera: "creo debido asegurarle que 

cualquier desembarque de tropas debe ser considerado como una acto 

hostil"91 . Cabrera terminaría por dar garantías al gobierno 

89  Huerta contó con la intermediación financiera de Francisco 
León de la garra y hasta de Limantour, pero no obstante sus buenos 
oficios el gobierno de Washington obstaculizó nuevos préstamos. 
Véase Zebadáa, op,  cit., pp. 65-78. 

9° CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 690, 23 de diciembre 1913. 

91  CONDIJMEX, Fondo XXI, ieg. 780, 24 de enero 1914. 
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estadounidense por 1 	 extranjeros en México, 

manifestando Cilio aunque se planeaba reformas social y económicas 

radicales, sólo ce lograr lan por medios constitucionales y Legales 

que respetasen los derechos de propiedad, Incluso "las concesiones 

justas y equitativas". No se tolerarian n1 La confiscación ni la 

anarquia92 . Desde el 7 de junio de 191.3 Carranza emitió una 

Circular donde prohibía que ce disponga de laa propiedades de 

extranjeros (excepto víveres, en caso de necesidad) :3 , En febrero 

del siguiente año el gobierno de los Estados Unidos levantó el 

embargo de armas y el constítucionatismo pudo contar con una mayor 

disponibilidad de armamento. Para mayo controlaba Las zonas 

petroleras de Veracruz y Tampico, teniendo a HIA disposición una 

fuente abundante de recursos. 

A mediados del año la derrota del ejército federal era inminente, 

Huerta huye del país el 15 de julio. Lao diferentes facciones en 

lucha, carrancistas, villistas y zapatistas, ya no estaban unidas 

a un propósito comían: derrocar al dictador. Ahora cada una tendría 

que definir más claramente Los propósitos de su lucha. Mientras el 

zapatismo, de extracción campesina, continuaba fiel a su Lucha 

92  De acuerdo con Freeman Smith, el presidente Wllson para 
principios de 1914 abandonó sus planeo en pro de un gobierno 
provisional y decidió dar BU apoyo a los constitucionalistas, 
cuando menos hasta que hubieran eliminado a Huerta, y agrega, 
"Surgió una ayuda para esta decisión cuando Luis Cabrera, el agente 
de Carranza en Washington, dio respuestas satisfactorias a las 
preguntas acerca del futura trato de loe Intereses extranjeros. 
Freeman Smith, 1973, p. 67. 

" COHDUMEX, Fondo XXI, Leg. 396, 7 de junio 1913. 
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agraria, por una refarma 	 E:5,1 

del constitucional Lamo y vi1.1.ismo'205  presentaban semejanzas en 

heterogénea composición social, parG ou diferencia era notria a 

nivel de la dirigencia. En el villismo no había hacendados y si una 

mayor representación pepu1ar96 . AL no encontrar Carranza ta 

posibilidad de tener influencia en la Convención de Aguascalientes, 

decidió retirarse y reorganizar 	(,/ebierne en Veracruz. Antes 

decretó una nueva emisión de papel moneda, por l30 millones de 

pesos97, una cifra mucho mayor que Las emisiones anteriores. 

También buscó dividir a la oposición y obtuvo el apoyo de las 

fuerzas revolucionarias de Obregón. 

En esta nueva etapa de lucha, el primer jefe necesitaba encontrar 

un equipo capaz de darle contenido y forma al programa del 

constitucionallsmo que, no solo tuviera como propósito el 

restablecimiento de la Constitución, sino persiMulera reformas 

sociales. En antiguos miembros de la XXVI Legislat,ura encontró 

Carranza a sus nuevos colaboradores. Entre ellos estaban Luis 

Cabrera y Rafael Nieto. 

94  Véase al respecto el libro clásico de Womack, Zanatsá_v_ta 
ileY121111.7101 mexicuna, 1974- 

95  Véase Katz, t. 1, 1982, pp. 161-182. 

98  Para Katz el asesinato del Gobernador Abraham González y 
las características particulares del estado de Chihuahua, 
provocaron que el movimiento revolucionario no tuviera continuidad 
y emergiera como una sublevación popular. 

97  GONDUMEX, Fondo XXI, Ieg. 19 de septiembre 1914. 
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Las 	idea El (.1 e i()H n Lleve; po t 	ic:1) - 

Para Cabrera y Nieto la experiencia parlamentaria tes permitió 

adentrarse en la problemática del pais y pensar en posibles 

soluciones. Si bien la revolución maderista se inició con un 

carácter democrático y civil, el. estallido de las rebeliones 

agrarias y las continuas movilizaciones obreras le fueron dando un 

contenido cada vez más social a la revotución. Al. parecer dentro 

del Estado solo algunos diputados, la mayor parte pertenecientes al 

grupo renovador, tuvieron la sensibilidad para advertir estos 

cambios. La necesidad de una reforma agraria se convirtió en un 

demanda fundamental de carácter nacional. Pero también se hablaba 

de la necesidad de una nueva politica fiscal y una nueva poLítica 

bancaria. 

Cabrera en 1913sa decía: 

"Las causas principales de La Revolución en México son 

indudablemente de carácter económico, y en especial agrario". 

También agregaba: 

"Los propósitos principales de la actual Revolución son 

liberar a las clases inferiores de la condición de esclavitud 

en que habían vivido por mucho tiempo y luchar por un 

mejoramiento en sus condiciones económicas y sociales. 

En México no hay realmente clase media. EL propósito de la 

90  Discurso pronunciado en la Universidad de Cornell su 
titulo: "The mexican situation from a mexican point of view", 
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revolución actual es la creación de una ciase que pueda ayudar 

al, país a tener un equilibrio social', 

Cabrera desde Los Estados Unidos contribuí_a a difundir el 

movimiento constitucionailsta99 . En un discurso, "La situación 

mexicana desde el punto de vista mexicano", dado en La Universidad 

de Canten el año de 1913, definia Los propósitos de este 

movimiento: "Los constitucionalistas se proponen comenzar de 

inmediato todas las reformas económicas, especialmente las reformas 

agrarias, que consideren necesarias para ofrecer a Las clases bajas 

una oportunidad de mejorar su situación'. 

Si bien este movimiento en un principio tuvo como (mico propósito 

restablecer el orden constitucional roto por el gobierno de Huerta, 

poco a poco fue definiendo un programa mas amplio donde incorporó 

demandas sociales y económicas. Para ello la presión de Las masas 

fue un elemento determinante, pues si el constituclonallemo quería 

avanzar corno una fuerza nacional no pudo ser ajeno a sus demandas. 

A este respecto, cabe decir, que la revolución no tuvo un proyecto 

político, social o económico, sino como dice González Navarro "La 

ideología revolucionaria surgió espontáneamente y se fue elaborando 

al calor mismo de la lucha"100. Existió la influencia de varias 

99  De hecho Cabrera en un artículo publicado en abril de 1911, 
"La solución del conflicto", había señalado a Venustiano Carranza 
como un posible sucesor en la vicepresidencia, por lo que ahora 
refrendaba su fe y su incorporación a la lucha constitucional ista. 

Loo M. González Navarro, "La Ideología de la revolución 
mexicana", en: ElatztLallexislana, México, vol. X, abril-junio, 
1961, p. 633. También véase: A. 	Córdova, La  .1Lb2gía _da_ La 
rovcluclOil 	 mexicana,. México, ERA, 1973 y G. 	Palacios, Lia_jjka, 
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doctrinas desde el Liberalismo y positivismo predominanLes en el 

Porfiriatolót, hasta el anarcosindicalismo y socialismo 

enarboladas por [a Jposición. Así, mientras Cabrera era un Liberal 

con influencia positivista102, 

clara tendencia socialista. 

NietoL03  era un radical con 

En el terreno económico el naciente movimiento no contaba con un 

plan económico definido. Al iniciar el movimiento, Carranza 

'estableció corno prioridad La vuelta al orden constitucional, pero 

también advirtió la necesidad de cambios en politica económica. En 

mayo de 1913 hablaba de establecer un banco Unice de emisión y 

modificar la po1 itica fiscall°4 . 	Fue en un discurso en 

septiembre del mismo año, donde Carranza definió más ampliamente 

loa objetivos del movimiento constitucionalista, después de hacer 

una critica a Díaz decia: 

"El pueblo ha vivido ficticiamente, famélico y desgraciado 

con un puñado de Leyes que en nada lo favorecen; tendremos que 

renovarlo todo, drenarlo y construirlo de verdad, crear una 

Qficial-de ULremaLuci_la mexls:.lana, México, El Colegio de México 
(tesis de Maestría), 1969. 

101  Para Hale fueron el liberalismo y el positivismo las 
doctrinas predominantes en el movimiento constitucionalista. Véase 
Hale, 1991, pp. 419-421. 

102 E. Meyer, Luia_Cabraral tedriw  y  c.rItaw.Q_Ile. la  R2voLucia 
México, SEP, 1972 (SepSetentaa, 48) y G. Beer, LulolIalera,_la 
int2.1-Qatua1  de la  rdmdalcUILL, México, FCE, 1984. 

103  J. Silva Herzog, T Penco  l.. 	 eocial 
politicc/ 	 101Q71211, México, FCE, 1974, pp. 517-527. 

104  Breceda, t. 1, 1920, p. 441. 
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nueva egnatitui:Jión.. _cambiaremos Lodc: el sistema bancario 

evitando el moropn 1. io inmoral de las Empresas particulares que 

han absorbido por cientos de años 'Las riquezas públicas y 

privadas de México. Ya de hecho hemos evitado La emisión o el 

derecho de emisión—por bancos particulares de papel moneda, 

que debe aer privilegio exclusivamente de la Nación y al 

triunfo de la Revolución, ésta establecerá el. Banco Un Loo el 

Banco de Estado y si es posible la desaparición de toda 

institución bancaria que no asa controlada por el 

gobiezmo"105  

A principios del siguiente año se mencionaba corno parte del 

programa constitucionalista la reforma agraria, bancaria, fiscal y 

ferroviaria. El 12 de diciembre del mismo año se daba a conocer las 

Adiciones al Plan de Guadalupe, donde por primera vez el 

constitucional terno delineaba un programa completo de reformas en 

materia politica, social y económica. 

Al finalizar 1914 les tocó a Luis Cabrera y Rafael Nieto ir 

implementando el nuevo programa económico del. movimiento. La nueva 

pol itica económica constitucionalista no sólo se trataba de una 

tarea contable, de saber cuánto se recauda y cuánto se gasta -• que 

en una economía de guerra era prácticamente imposible - sino que 

implicaba una nueva relación con los diferentes grupos de la 

1°5  "Discurso pronunciado por Don Venustiano Carranza el día 
24 de septiembre de 1913 en el salón de cabildos del municipio de 
Hermosillo", en: Breceda, t. 2., 1920, pp. 197-202. 
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sociedad y significaba instrumentar una nueva política „fiscaL, 

monetaria y bancaria. Sus antecesores, Los científicos, tenían un 

claro proyecto económico. tina de sus preocupaciones más import-,,,,mtel.--1 

fue obtener a toda costa el equilibrio presupuestal, y no solo eso 

Limantour había logrado mantener un superávit por más de 10 años, 

Para ello modernizaron la administración financiera con todo y su 

legislación, y mantuvieron una buena relación con la inversión 

extranjera, sobre todo con La banca. A través de conces iones, 

contratos exclusivos, exenciones de Impuestos, etc. Esta relación 

estrechó los lazos entre la clase dirigente y la económica. 

Cabrera y Nieto en sus escritos de la época partían de una crítica 

a esta política económica. Para ellos estaba sustentada en el 

privilegio, sólo había servido a los intereses del grupo 

científico. Cabrera denunciaba el problema de la acumulación de La 

propiedad agrícola e industrial en unas cuantas manos, También, el 

peligro del acaparamiento del crédito para el provecho de una sola 

clase social: la oligarquía cientifical06. Los Problemas 

económicos que se vivieron durante la revolución eran, para Cabrera 

y Nieto, una herencia del antiguo régimen. Al respecto, decía Lulo 

Cabrera: 

"puede decirse que, en general, el desarrollo económico de 

México, durante la administración del General Díaz era el 

1" L. Cabrera, 	 Trla .1.nt9lec,tuatelLhabLui_Lnlbra 
mézioo, México, 1916, p. 12. 
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desarrollo de los grandes nego los basadDs en el. 

privilegio"  1- 07. 

Nieto, por su parte, al analizar las causas de tos problemas 

financieros de La licha armada, era más preciso en sus (;- riticas. En 

un artículo publicado en septiembre de 1914, poco antes de que 

fuera nombrado Subsecretario de Hacienda, señalaba dos causas 

fundamentales de "nuestra desastrosa situación económica"10 . La 

primera, la carencia casi absoluta de fondos en el extranjero, que 

impide saldar el enorme desequilibrio de la balanza comercial. La 

emisión inmoderada de billetes y papel moneda sin La debida 

garantía, la segunda. Para él La primera causa tuvo su origen con 

el fracaso de la reforma monetaria de 1905. itoba reforma, afirmaba 

Nieto, calcada servilmente en La legislación argentinaLog sin 

tener en cuenta nuestras especlallsimas condiciones, no tuvo nunca 

un basamento sólido y establo: se apoya en La posibilidad de que no 

llegara a faltarnos la corriente inmigratoria de capital 

extranjero, con la esperanza de ocurrir al crédito cuando aquella 

corriente se paralizara. Así para Nieto las finanzas porfiristas 

dependían básicamente del exterior, al cesar La inmigración de 

capital y el crédito del exterior vino el desastroso derrumbamiento 

"7  Ibidem, p. 12. 

LIDES La mayor parte de artículos de Rafael Nieto de estos años 
se recopilaron en el texto: Más  sanó. de  Ill_Patela, México, 1922, 
pp. 207-209. 

L09 En Los argumentos esgrimidos por Nieto hay una clara 
influencia de las ideas de Francisco Barrera Lavalle, quien fue un 
crítico de la reforma monetaria de 1905, véase al. respecto: La 
wueotión  monetaria  en.211211.ica, 1914. 
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de la reforma monetaria. 

A pesar de que Cabrera y Nieto compartian puntos de vista similares 

sobre la politica económica de Liman tour y en su necesidad de 

cambiarla, tenían divergencias sobre los alcancen que deberían 

tener estos cambios. Mientras que para Cabrera 1.a revolución era La 

rebelión de un pueblo contra un sistema social que ha encontrado 

malo y que sólo se puede destruir por la fuerzail°, "len 

pueblos, decía en 1915, cuando se equivocan en su desarrollo tienen 

que hacer una revolución" 1••  La revolución constitucionalista 

para Cabrera, "buscaba fincar el desarrollo económico basado el la 

libre competencia, y de tal naturaleza que el desarrollo de los 

negocios existentes no sea motivo de imposibilidad para el 

desarrollo de Los negocios futuros-112 . Por su parte, para 

Rafael Nieto, la revolución mexicana era parte de una lucha mundial 

hacia el socialismo. En un artículo publicado en 19161" decía: 

"La revolución mexicana no ha sido más que una de las 

vigorosas manifestaciones del malestar económico que 

experimenta el mundo entero. El Gobierno constitucionalista 

comienza ahora a transformar La detestable organización 

económica legada por los pasados gobiernos. Los indicios son 

de que los nuevos arreglos económicos irán más lejos de donde 

110  Cabrera, olu_c211., pp. 17-18. 

111  Ibldea, p. 26. 

112  Ibldtla?  pp. 12-13. 

110  Nieto, ap. _GIL., p. 197-201. 
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han ido Los movimientos evniuLivoo reYnrmils3i7.as, de otroa 

paises. Que asi sea para justificación y prestigio de ta 

revolución mexicana". 

A diferencia de Cabrera, Nieto no estaba convencido de las bondades 

de la libre empresa y la propiedad privada. Para Fui de acuerdo a 

las leyes económicas la sociedad capitalista debería desaparecer, 

"prueba de ello era el creciente malestar que experimentaban las 

clases asalariados de todo el mundo civilizado" 114. Rafael Nieto 

durante la revolución y después de ella publicó numeroaoe 

artículos113  a favor del socialismo, asimismo siguió muy de 

cerca la revolución soviética desde 1917. Su formación socialista 

lo hacía ver el factor económico como el más importante y decisivo 

de la revolución116. Para él las Luchas más importantes ce 

libraban en el terreno económico y no en el politice), pues Las 

luchas económicas con las que verdaderamente conquistan cambios 

decisivos en la sociedad, modifican la producción y distribución de 

la riqueza117. Tal, vez por ello para Nieto el cargo de encargado 

de Hacienda era fundamental en la revolución. Nieto auguraba 

cambios económicos radicales, pero también advertía un gran 

obstáculo: el imperialismo norteamericano. En varios de cus 

artículos se dedicó a analizar el creciente poder económico de los 

114 

115 

115 

117 

aldea, 

Itidaa, 

Ibldea, 

p. 

Pp. 

P. 

p. 

200. 

127-165. 

197. 

196. 
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Estados Unidos y su constante expansión hacia América Latinallm. 

Por 1.0 que, al Igual. que Cabrera, Nieto compartió un sentimiento 

nacionalista y hasta cierto punto antinorteamericano. 

Otra coincidencia que tuvo Nieto con Cabrera, fue La necesidad de 

lograr un desarrollo económico más independiente del país. Una de 

las criticas que hicieron a La economía porfirieta fue su enorme 

dependencia del capital extranjero. Por lo que buscaron un mayor 

control nacional sobre los recursos del pais, y en este control el 

Estado debía. tener una papel principal. También pensaron que los 

mexicanos deberían tener una mayor participación en La riqueza 

nacional mediante un aumento en los impuestos para las empresas 

extranjeras y una política orientada a estimular una mayor 

participación de los mexicanos en la industria y el. comercio. Nieto 

propuso como solución hacer uso de las exportaciones, dado que eran 

la única fuente que podía proporcionar fondos en el exterior. 

Para Cabrera y Nieto fue prioritario en el control de las 

exportaciones y la organización de las aduanas, para obtener los 

impuestos a las exportaciones. 

Si bien, tanto Cabrera como Nieto, tenian propuestas para llevar 

las finanzas constitucionalistas, cuando ocuparon el cargo a fines 

de 1914 tuvieron que enfrentar muchos obstáculos para poderlas 

implementar. Uno de ellos era el creciente poder de los jefes 

110  Lbldem,  p. 57-117. 
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militares 6obre las regionea, Lo 	diÉ- ictd.t,,dvi la aplicación de 

cualquier medida económica a nivel nacional. 

dinero hay que t O lila o de donde ne en t: uentrel 

Esta expresión, atribuida a Luis Cabrerailg, refleja Jon mucho 

la dinámica que imperó para asegurarse recursos durante el primer 

año del movimiento constitucionalista. De acuerdo con diversos 

testimonios de Cabrera, ten un principio 'cada jefe militar 

independientemente tenía que arbitrarse recursos de donde pudiera 

obtenerlos" L2°. Los caudillos militares encontraron en el norte 

Las condiciones favorables para la organización de los 

ejercito8t21 . Los recursos, la mayor parte de los casos, fueron 

requisiciones de montura, provisiones y artículos indispensables 

para la campaña de la tropa. También, los militares tomaron 

119  Plancarte, 1948, p. 657 » 

12° Véase Cabrera, .1917, pp. 42-43 y El Unlyfilr2A1_, h de junio 
de 1917. Al respecto señalaba Cabrera: "La recaudación de fondos, 
que no era, en suma, más que la requisición de dinero, armas, 
caballos, pasturas, provisiones, etcétera, se hacia bajo 
responsabilidad personal de cada uno de los jefes militares". 

121  A principios de 1913 en el norte empezaron a surgir grupos 
armados de entre 20 y 50 hombree, conjuntamente emergieron una 
serie de caudillos que lideraban estos pequeños ejércitos. Este 
proceso de surgimieto de milicias estatales ha sido analizado en 
diversos estudios regionales. Para el caso de Coahuila, Breceda 
relata como surgieron desde 1911 los cuerpos regionales, compuestos 
de familiares amigos y partidarios; entre los dirigentes estaban: 
Jesús Carranza, Pablo González, Santos Coy, Lucio Blanco, Francisco 
Coas y Eulalio Gutiérrez. preceda, t. 1, 1920, p. 181.. Pero fue la 
organización financiera-militar de Sonora La base del ejército 
constitucionalista al respecto véase: Aguilar Camin, 1979. 
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préstamos forzosos, cobraron impuestos y utilizaron ioo recursos 

ganaderos de la frontera del país. 

La confiscación de bienes fue otro de Los medios empLeadas por loo 

Jefes militares. En cada región ocupada establecieron una Oficina 

de Bienes Intervenidos, encargada de dirigir el embargo de 

propiedades particulares con el objeto de alojar y abastecer a los 

soldados i22. 	EL 	procedimiento que se eeguia, 	después de 

controlar' una región, era nombrar los encargados de esta Oficina, 

quienes investigaban a los propietarios enemigos de la causa 

constitucionalista. A veces había un descargo de pruebas donde los 

propietarios trataban de probar su inocencia. Pero por lo común las 

propiedades eran intervenidas123. 

A cambio de garantías, muchos propietarios apoyaron la causa 

122  En el archivo Carranza encontrarnos numerosas reclamaciones 
para la devolución de dinero y propiedades, sobre todo de 1915 en 
adelante. CONDUMEX, Fondo XXI, legs. 3313, 15 de marzo 1915; 3422, 
23 de marzo 1915. La toma de casas y haciendas fue una práctica 
común en los primeros años, en algunos casos se informaba al primer 
jefe, véase CONDUMEX, Fondo XXI, l.eg. 2207; Uparitlelarena a 
Carranza, 13 de diciembre 1914. 

12`/ El caso de la Hacienda del Peñasco de San Luis Potosí fue 
un ejemplo del procedimiento seguido. Los propietarios de esta 
hacienda alegaban ser ajenos a la política y no haber apoyado al 
huertismo. Mientras la Junta esgrimía: "los hermanos Espinosa y 
Parra prestaron ayuda al huertismo y que su capital se debe al 
escaso salario que pagaban a los trabajadores, por Lo tanto son 
enemigos del movimiento constitucionalista. Aunque cabe señaLar que 
no existió un patrón común en la intervención de propiedades, pues 
dependía en mucho de los intereses y negociaciones de cada jefe 
militar. CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 1265; 17 de agosto 1914. 
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(.»:)nstitucionailsta, 	pagaron 
	

impuestos 	O 	dieron 	ayuda 

material L24 . Por 3U parte, Las empresas mineras y petroleras, 

cambio de permitirles c.:onttnuar sus Labores, Pagaron impuetos y 

dieron contribuciones forzasast25 . Por ella, en LOS primeros 

años de guerra los problemas económicos se resolvieron 

regionalmente. Según los jefes militares, gobernadores 

provisionales, que controlaban las regiones dictaban disposiciones 

sobre impuestos, confiscaciones, salarios y precios. 

Pese a todo, estos recursos no fueron suficientes, puea además de 

los insumos, se necesitaba pagar de contado y en metálico, por lo 

que se acudió aL sistema de emisiones de papel moneda. Con et 

decreto del 26 de abril de 1913'26  Carranza creó una deuda 

interna de 5 millones de pesos, así se inició la larga serie de 

emisiones de papel moneda que no terminarían hasta fines de 1916. 

124 Los jefes militares ordenaban respetar a los propietarios 
que contribuían al constitucionallamo. CONDUMEX, Fondo XXI, legs. 
214 y 472; J. B. Treviño a jefes y oficiales del ejército 
constitucionalista, 19 de mayo de 1913 y Carranza al jefe de armas 
en Monclova, Coah,, 15 de junio de 1913, Richmond señala que 
numerosos hacendados apoyaron el movimiento carrancista. Richmond, 
1986, pp. 73-74. 

L25  Corno se ha señalada anteriormente la organización 
administrativa de Sonora ya percibía los impuestos estatales y 
federales de las compañías mineras. Por su lado Carranza buscó 
tener control sobre la recaudación de Los gravámenes mineros en 
Coahuila véase; CONDUMEX, Fondo XXI, lego. 199 y 517; Carranza 
ordenaba recoger los Impuestos de las compañías: "Compañía Minera 
de la Reforma", "Alvarado Mining Co., "Milling Co. y "La Rayo 
Mining Co. 

126 Decretos. 1rc.uL.ax e el 	Y deintui_diciaciai 
nEtt,1-  turaunaLitata por____zonduc 	 19 de la  blezretiatria 	112. 

haclenda- S 	hr. i. de 1913 al, U—sl.e 	 dIalexhre  de 19111, México, 
Secretaría de Hacienda, 1916 y Breceda, t. 1, 1920, pp. 448-449. 
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El papel moneda terminb pnr cnnvertirse en la principal fuente de 

financiamiento del ejercito constitucionalista. Las poblaciones 

ocupadas estaban obligadab a tomar este papel como moneda de curso 

forzoso, pues de acuerde a las autoridades se buscaba: 'la más 

juata distribución de préstamos entre Los habitantes de Las 

regiones ocupadas por los ejercites revelucionarios"127  A esta 

primera emisión se sumarían otras mas 128, calculándose para 

mediados de 1915 La cifra de 672 millones de pesos, sin contar tas 

emisiones de algunos jefes militares que fueron desconocidas por el 

carrancismo129. Aunque el primer jefe trató de tener el control 

sobre estas cm 18 iones, en determinados momentos, tuvo que autorizar 

las emisiones de loa caudillos militareal". 

ha lucha por los dineros entre los diferentes jefes militares fue 

127  .1.11.Earme., 	 p• 299. 

1" CONDUMEX, Fondo XXI, legs. 813, 1559, 1610 y 1.642. También 
véase UcizretQa..__circuLanabli.,..1916, 

129  Es difícil hacer un cálculo de estas emisiones, ya que 
debe agregares las constantes falsificaciones de papel moneda, la 
cifra de 672 millones es tomada del LaLcallIQ  911d 
abril_de_12-17_, p. 303. Para Trowbridge se emitieron cerca de 2 500 
millones de pescas. EI_EcQnswiwta, 2 de diciembre 1916. 

luo CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 842; EL 28 de febrero de 1914 
Carranza le recordaba a Felicitas Villarreal, encargado de la 
Secretaria de Hacienda, sobre la circulación forzosa del papel 
moneda emitido por los gobiernos constitucionalistas de Sonora, 
Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo - ,eón y Tamaulipas. Fueron 
autorizados: Pablo González, Francisco Villa, Alvaro Obregón, 
Salvador Alvarado, Manuel M. Diéguez. Cabrera, 1917, pp. 44-45. 
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constante durante estos años. 	ritmo 	la impresión de 

billetes131  siempre £UC auperado por las necesidades de campana, 

Las sumas requeridas por los generalea a veces rebasaban loa 500 

mil pesos; como el caso de JesUs Carranza que solicitaba esa 

cantidad para cubrir Los gastos de campaña132. 

También el, conetitucionalismo persiguió el control de Las 

exportaciones, al principio cuando soto se controlaba la frontera 

norte133, básicamente Los ingresos en metalco fueron de la 

exportación de ganado 	Así el papel moneda fue utilizado para 

el haber de los soldados, mientras Los ingresos por exportaciones, 

que por lo general se hacian en oro, se destinaban para la compra 

de armamento en los Estados Unidos. 

131  Algunas impresiones de billetes se hicieron en los Estados 
Unidos. En marzo de 1.914 Carranza ordenaba a Ignacio Pesqueira, en 
Washington, "se active y se cuide la impresión de billetes y se 
entreguen por medio de facturas a la Tesoreria de la Nación, pues 
las irregularidades cometidas al remitir la primera emisión 
impidieron a la Primera Jefatura defenderse contra la circulación 
Ilegitima de billetes que se habían perdido, toda vez que no pudo 
prevenirse al público cuales eran los números de estos billetes". 
CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 65e. 

132 CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 1750: Jesús Carranza al 
Secretario de Guerra, 16 de octubre 1914. 

133  Para junio de 1913 el constitucional lamo dominaba la mayor 
parte de las aduanas fronterizas, por ello Carranza nombró a sus 
agentes comerciales como agentes consulares para asegurar su 
representación en la zona. CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 425. 

134  Lo primero que expidió Carranza en materia de impuestos 
fue Decreto num. 12, el 20 de octubre de 1913, que gravaba lo que 
debía pagar el ganado vacuno, véase: Dacratae, Qircullarez__„, 1916 
y Breceda, t. 2, 1920, p. 211. 
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Durante 1913 ee multiplicaron 	permir,os Gxpedidos por las 

- autoridades constitucionalistas para exportar garlado 135 . A los 

propietarios enenigos le La causa o que no pagaron los derechos se 

les decomisabal3H. Para 1GH jefes militares el ganado se 

convirtió en un botin importantel", en las regiones 

controladas, despus de la intervención de propiedades. se pasaba 

a la compra o decomiso del ganadolLa8  

Para 1914 los militares habían adquirid(-.) un gran poder sobre las 

regiones, para imponer su mando Carranza tuvo que utilizar una 

serie de estrategias. Entre ellas eataba el control de los 

recursos. 

135  De acuerdo a Los documentos del fondo Carranza, se observa 
que durante 1913 el primer jefe solo dominaba las exportaciones 
realizadas en la frontera de Coahuila, pues Sonora y Chihuahua se 
manejaban independientemente. Para ello el primer jefe utilizó los 
servicios de Rafael Muzquiz y de au sobrino Pernando Peraldi. 
CONDUMEX, Fondo XXI, legs. 294, 303, 320, 343, 399, 421, 475 y 632. 

136  CONDUMEX, Fondo XXI, legs. 271, 969 y 1034. En mayo de 
1913 Caaranza ordenaba decomisar el ganado por el que no se paguen 
completos los derechos de exportación. 

137  A mediados de 1914 se denunciaba a Rafael Muzquiz, 
Comisionado de Hacienda en Coahuila, de hacer negocios con el 
ganado. Para ello empleaba a sus familiares para controlar La 
venta, el comercio y la exportación en la frontera, véase CONDUMEX, 
Fondo XXI, Leg. 1034. 

138  En julio de 1914 el general jefe de la división centro 
ordenaba a Nicolás Flores en San Luis Potosi que se impida el 
traslado de ganado para el interior de la República que no sea para 
el movimiento constitucionalista y se confisquen las propiedades de 
los enemigos. CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 1047. 
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La estrategia ec.onómica de Corraliza para ganar la guerra- 

Sobre La marcha el carranci,.mo fue delineando au estrategia 

eonómica para la gueml. Para empezar Carranza contaba con su 

propia experiencia administrativa como gobernador.'- 39  y la 

alianza con los dirigentes oonorenaes con toda su estructura 

organizativa y financiera140. El objetivo de esta estrategia fue 

Lograr una administración centralizada de Los recursos, para ello 

la visión nacional que tuvo el primer jefe sobre el movimiento 

constitucionalista fue fundamental. Ante el creciente proceso 

regional izador141 , Carranza vio siempre al país corno una totalidad 

conceptual y administrativa de la que él era el único representante 

legitimo, sin que Importara de momento cuanto de ese territorio 

dominara142. 

139  Carranza en 1887 fue elegido presidente municipal de 
Cuatro Ciénegas, después fue Senador por su estado, de 1903 a 1908, 
fue simpatizante reyista, y durante la presidencia de Madero fue 
gobernador de Coahuila. Richmond, 1986, pp. 19-39. 

140 AL respecto véase Breceda, t. 2, 1920 y Aguilar Camin, 
1.979. 

141  Desde la caída del régimen de Díaz el país vivía un 
proceso de regionalización, en el momento de la renuncia de Díaz, 
la mayoría de los gobiernos estatales estaban en manos de interinos 
cuyo nombramiento fue difícil, pues las legislaturas estatales 
estaban fraccionadas entre quienes deseaban responder a las 
demandas populares y quienes optaron por mantener el statu quo. 
Hernández Chávez, 1993, p. 169. 

142 Aguilar Camín, 1979, p. 412. 
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Desde muy temprano establecin la Secretara de HaciendaI43  con 

el propósito de que (.7onforme ce extendía el territorio ocupado se 

llevara a cabo La reorganización hacendaría. La abundante 

legisiacion económica, sobre impuestos, wineda y bancos144, así 

lo demuest.ra. Esta Secretaria fue teniendo un papel cada vez más 

estratégico, buecenclo la centralización de Los recursos. Para ello 

Carranza as preocupó por tener personas de su entera confianza en 

este cargo. En diciembre de 1911 :Ielatituyó a Carlos Esquerro de 

esta Secretaría 'por no actuar de acuerdo con él y hacer 

declaraciones sin previa autorización"145  y en su lugar nombró 

a Felicitos Villarréal. 

El primer jefe desde sus primeros decretos había comenzado a formar 

una aparato admlnistrativo alternativo, desconociendo las medidas 

de Huerta146  y obligando a los diferentes grupos a establecer 

nuevas alianzas. El control de los recursos también perseguía hacer 

143  En junio de 1913 Carranza estableció el. Departamento de 
Hacienda y Guerra dependiente de la primera jefatura, para el 17 de 
octubre del mismo año creó la Secretaria de Hacienda. Breceda, t. 
1, 1920, p. 445 y t. 2, p, 209. 

144  Los decretos y circulares fueron recopilados en: Decnedial, 
tJiraularmá 	dula nL dlupewlalculaa.  	Rwr 	gQbLeilmQ 
aulatitur.aeliallel.a. _per  c en d ts2,._ 	 r  e t'aria_ 	 de_lharalmilla_, S  de  
atrli  de. 1913  al al_de diziaabna_lie _U15), México, Secretaria de 
Hacienda, 1916. Véase también Cronologia. 

145 CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 724, diciembre 1913. 

146 El Decreto num. 2 emitido el 24 de abril de 1913 por 
Carranza decía: "Se desconocen, a partir del. 19 de febrero del 
corriente año, todas las disposiciones y actos emanados de los tres 
Poderes del llamado Gobierno del general Victoriano Huerta, así 
como de los Gobiernos que lo hubieran reconocido o lo 
reconocieren". Breceda, t. 1, 1920, p. 447. 
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depender a 1,06 caudillos de 1.0E suministros. El fin económico iba. 

ligado al politico. Para Carranza, romo lo ha señalado Luis 

Cabrera, existieron dos preocupaciones constantes: la dei dinero Y 

la militar "eran Los únicos problemas en que el Primer Jefe tenia 

concentrada toda su atención "I47. 

Si bien durante el primer año de Lucha revolucionaria loa jefes 

militares gozaron de cierta autonomía, ejerciendo Carranza más bien 

la función de coordinador de Las diferentes divisiones del ejército 

constitucionalistal4e. Las circunstancias empezaron a cambiar a 

raiz de la ruptura dada en La Convención de Aguascalientes, cuando 

Carranza trasladó su gobierno a Veracruz a fines de 1914. En este 

lugar el primer jefe procedió a reorganizar su gobierno, 

centralizando el. poder politico y económico, para emprender la 

ofensiva contra las fuerzas de Villa y Zapata. 

La instalación del gobierno constitucionalista en Veracruz fue 

precedida por la invasión estadounidense149 . Los conflictos 

entre Huerta y el gobierno de los Estados Unidosiso fueron 

1.47 L. Cabrera, 1917, p. 45. 

146 Hernández Chavez, 1993, p. 168. 

I..49 Las tropas de Los Estados Unidos ocuparon el Puerto de 
Veracruz del 20 de abril al 24 de noviembre de 19:14. 

15° El 5 de noviembre de 1912 el candidato demócrata Wilson 
ocupó La presidencia de los Estados Unidos y su partido conquistó 
ambas cámaras del Congreso. Hubo cambios en la politica exterior 
estadounidense, el presidente Wilson no vio con agrado el gobierno 
dictatorial de Huerta y presionó por que se Llevaran a cabo 
elecciones. 
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creciendo y se agudizaron después de que Huerta disolviera el. 

Congreso, en octubre de 19L3. Por su parte, Huerta buace el apoyo 

del gobierno británico, ademas de Loa banqueros y La alta jerarquía 

eciesiástica. Witean siguió prosionandov31  y el. 3 de febrero de 

1914 Levantó el embargo de armas, lo que beneficio a .1 as fuerzas 

cona I t uc on al i staa quienes a mediados cl mayo con t 	aran las 

zonas petroleras de Támpico y Veracruz, y siguieron avanzando hacia 

el centro del pais. Después de un incidente con unos marineros 

estadounidenses, el Departamento de Estado decidió ocupar el. Puerto 

de Veracruz, para evitar la llegada de un barco alemán con 

armamento para el gobierno buertista. Finalmente en noviembre el 

gobierno de Estados Unidos desocupó el. Puerto152  y el gobierno 

constitucionalista tomó posesión del mismot53  

Una vez instalado su gobierno en Veracruz, Carranza decidió 

L5I Hart señala que importantes demócratas con intereses en 
México presionaron al gobierno de WiLson para dar su apoyo a 
Carranza, por lo que dice: "A partir de septiembre de 1913, los 
demócratas Intrigaron para derrocar a Huerta e imponer a Carranza, 
líder de las álites provincianas norteñas. Y lo hicieron a pesar 
del nacionalismo de Carranza. La decisión del gabinete de Wilson 
contrarrestaba con los postura del senador republicano Alberto 
Bacon Fall, de Nuevo México, quien encabezó la campaña republicana 
y demócrata en favor de la ocupación de México". Hart, 1990, pp. 
380- 396. 

152  CONDUMEX, Fondo XXI, lege. 2137, 2138 y 2250. 

155  De acuerdo con Hart junto con la posesión del Puerto de 
Veracruz los constitucionalistas se beneficiaron ampliamente, pues 
además de controlar la principal aduana del pala, existía un enorme 
arsenal, por lo que dice: "Los armamentos entregados .a lo© 
constitucionalistas en Veracruz y las fuerzas de apoyo en los 
puertos en ambas costas, así como los embargos pertrechos dirigidos 
a las fuerzas de la Convención, cambiaron el, equilibrio de poder 
entre las facciones revolucionarias". Hart, 1990, p. 41.2. 
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restructurar su gabineteL54 , 	 ife -ení; la dei 	Ler ior, 

no predominaban las sonor'enaea1 5  y sobresalía el elemento 

civil. Entre estas destacaba La dosisnación de antiguos miembros (le 

la XXVI Legislatura en importantes cargos, ccimo Lula Cabrera, Je8171B 

Urueta, Félix F. Palavicini, Heriberto Jara, Alberto Pik-31  JW2ié 

Inés Novelo, Eduardo Neri, Mario 1,1Jpez, Rafael. Nieta, Eliseo 

Arredondo y Gerzayn Ugarte156. 

Con la llegada a Veracruz se abrió una nueva etapa para el gobierno 

constitucionalista. Después del nombramiento de sus nuevos 

colaboradores, Carranza dio inicio a Labor legislativaL 
	

donde 

se fue definiendo los programas del. constitucionallemo. También el 

primer jefe procedió a formar comisiones de estudio158 , cuyo 

l54 Rafael Zubarán Capmany en la Secretaria de Gobernación; 
Luis Cabrera en Hacienda; Jesús Urueta en Relaciones Exteriores; 
Manuel Escudero y Verdugo en Justicia; Pastor Rouaix continuó en 
Fomento: al igual que Igancio Bonillas en Comunicaciones y Obras 
Públicas y Félix F. Palavicini en Instrucción Pública. También 
Ignacio L. Peaqueira permaneció en la Secretaría de Guerra. Alvaro 
Obregón fue designado jefe del ejército de operaciones. 

155 Breceda, t. 2, 1920, p. 202. 

156  Bertha Ulloa senala que Los puestos clave del gobierno 
fueron ocupados por miembros de esta legislatura, y en su 
nombramiento se decía: "por su experiencia en asuntos políticos y 
administrativos y por su fidelidad a La causa". Ulloa, 1986, pp. 
48-49. 

157  En noviembre de 1914 se formó la Sección Legislación 
Social y el 12 de diciembre del mismo año se dieron a conocer las 
Adiciones al Plan de Guadalupe. Ulloa, 1986, pp. 50-55. 

15a Como la Comisión Técnica del Petróleo formada el 19 de 
marzo de 1915 presidida por Pastor Rouaix, para llevar a cabo una 
Investigación completa de la industria y proporcionar las leyes y 
reglamentos que considere necesarios. aL_Puebla, 24 de marzo 1915. 
También véase: CONDUMEX, Fondo XXI, lega. 4427 y 4511; donde Pastor 
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propósito era reatiar estudios sobre aspectos estratégicos de la 

economía: 	p tróleo, 	bancos, 	moneda 	y 	la 	industria 	de 

armamento159: Estas economías fueron objeto de investigaciones, 

con miras a buscar una mayor participación estatal en ellas. AE1., 

mientras sus principales generales libraban batallas decisivas 

contra las fuerzas de Vitia, La maquinaria adm4 nistrativa 

carranc iota empezó a funcionar. 

Las agencias comerciales. 

Carranza había aprendido de la experiencia sonorenae que para el 

buen éxito en La Lucha era necesario contar con una red de agentes 

comerciales que slrvier9n de intermediarios en la compra y venta 

con los Estados Unidos160. 	Estos agentes, no solo fueron 

intermediarios, sino que eran embajadores, propagandistas y 

Rouaix presentó un informe sobre su visita a compañías petroleras 
en Nueva York. 

1-59  Alfredo Breceda fue comisionado para hacer estudios en el 
extranjero sobre la industria de armamento, véase sus informes en: 
CONDUMEX, Fondo XXI, lege. 48113, 4878, 4890, 5001 y 5009. 

1" Los agentes comerciales de la frontera fueron 
fundamentales para proveer armamento en la primera etapa del 
conatitucionallsmo. Al respecto dice Aguilar Camita. "loa brokers 
fronterizos dedicaron sus mejores esfuerzos a metérseles en el 
ánimo a Las autoridades norteamericanas y a ganar el ellas un 
margen de Libertad mucho mayor del que de por sí la tolerancia de 
Washington había empezado a otorgar y otorgaría cada vez más a loe 
constitucionalistas, por las fricciones de Woodrow Wilson con el 
régimen de Huerta". Aguilar Camín, L979, pp. 325-326. 
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consejeros del constitucionalilsmoLi. hl primer jefe estableció 

en las principales ciudades estadounidenses agencias comerciales, 

para ello utilizó los servicios de los cnahuilenseB Rafael E, 

Muzquiz, quien en noviembre de 1913 organizó el servicio consular 

revolucionariolEi2 , 	y 	de 	Eliseo 	Arredondo163. 	También 

participaron los agentes sonarenees: irancisco S. Elías1154 , 

Manuel Padres y Roberto Pesquelral,65 . Su objetivo fundamental 

fue la compra de armamentol6e, asi corno buscar compradores para 

las exportaciones del constitucionatismo167 . Las órdenes de pago 

161  En una Circular del 7 de junio de 1913, Carranza 
estableció que los agentes comerciales en las poblaciones 
fronterizas queden habilitados como agentes consulares. Breceda, t. 
1, 1920, pp. 460-461. 

L62 Después, de diciembre de 1913 a febrero de 1914, Muzquiz 
fue agente financiero en El Paso, Texas. De 1915 a 1916 fue 
inspector general de consulados. 

163  Arredondo fue secretario de gobierno con Carranza y 
diputado en la XXVI Legislatura. De 1914 a 1916 fue designado 
agente confidencial en Washington. 

164  Francisco S. Elías fue uno de los más importantes agentes, 
comisionado en Douglas, Arizona, presentó un Informe de sus 
actividades comerciales de 1914 a 1915 en Douglas y Nueva York de 
1915 a 1916. Véase: CONDUMEX, Fondo XXI, exp. 10637. 

165  Estos agentes eran buenos administradores, conocedores de 
las autoridades fronterizas, también tenían buenas relaciones con 
los propietarios y comerciantes del norte. Manuel Padree era 
Gerente del Banco Nacional, de México de Sonora y Roberto Pesqueira 
era primo del gobernador interino de Sonora, Ignacio Pesqueira. 
Breceda, t. 2, 1920, p. 92. En junio de 1913 fue nombrado R. 
Pesqueira agente constitucionalista CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 477. 

166  CONDUMEX, Fondo XXI, exp, 8124 

167  Loe agentes desarrollaron múltiples actividades: venta de 
ganado o pieles confiscadas; compra y venta de petróleo. CONDUMEX, 
Fondo XXI, lege. 2707 y 8149, 
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por Lo regular eran giradas por La Secreliacia de Haciendalt3  y 

Cabrera tenía que ver directamente i.:fon la designacinn de los 

agentes16 . En 1.915 y sobre todo en 1916 estas agenla2 

comerciales funcionaron corro casas de cambio cuyo propósito ex' 

levantar La cotización de la moneda c:onstitucionaiistalr 

Para satisfacer Las necesidades de abasto del ejercito y las 

regiones aL principio se crearon Proveeduríaa o Prebostazgon171. 

También para la comercialización del constituclonalismo en La 

República se estableció una agencia comercial; "Agencia Comercial 

Exportadora Angel J. Lagarda". Esta concesión se dio también a una 

antiguo agente comercial sonorense, Angel J. Lagarda172.c- ..A1 

función era abastecer al gobierno constitucionalista, tanto a los 

diferentes gobiernos de los estados, a las secretarias como al 

ejército. Con ello se convirtió en la principal agencia 

intermediaría173, almacenaba los principales bienes de 

consumo174, influyendo en la cotización de su precio, Y Los 

168 CONDUMEX, Fondo XXI, exps. 8124, 8161_ y 8184. 

169 CONDUMEX, Fondo XXI, exp. 7570. 

170 CONDUMEX, Fondo XXI, exp 10664. 

L71 CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 9815, 13 de julio 1918. 

172 Véase Agullar Camin, 1979, p. 342. 

173 Ulloa, 1986, pp. 97-98. 

i74 Entre sus existencias estaban: arroz, azúcar, brea, carne 
seca, cacao, café, cebada, garbanzo, haba, harina, maíz, manteca, 
vaquetas, paja, salvado, sosa, chicharrón, granillo, chile, aceite, 
trigo, frijol, cigarros, jabón, gasolina, salmón, alcohol, herraje, 
sombreros, ánforas, uniformes, conservas, sarapes y llantas. La 
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distribuía de cuerdo a Las ordenes de La primera jefatura175  

También tenia acceso a trenes especiales para transportar eu 

mercancía y solicitaba quedar exenta de pagos suplementarios en las 

tarifas ferrocarrileras1. 78 . Seguramente Carranza pensaba qua al 

dar esta exclusiva concesión podría tener un mayor eontroi sobre el 

gran negocio de compra venta de bienes de consumo :Ene ¿Je desató con 

la guerra civil177. , abre todo controlar Los negoc los de Los 

jefes militares. 

Junto con esta agencia, eL gobierno constitucionalista buscó tomar 

otras medidas para resolver el problema del abasto de alimentos a 

la población civill7a. En una época de guerra [a distribución de 

Agencia periódicamente informaba a La primera jefatura de sus 
existencias. CONDUMEX, Fondo XXI, exps. 10463, 10739, 10780, 11026, 
11073, 11973, 117711  11993. 

175  CONDUMEX, Fondo XXI, exps., 4843, 4873, 4926, 4903, 5003, 
5089, 5138, 5350, 9279, 9355, 9386, 9390, 9859, 10120, 10187, 
10373, 10595, 10463, 19739, 10740, 10778, 10780, 10802, 10803, 
10805, 10854, 10683, 11005, 11026, 11073, 11080, 11146, 11147, 
11274, 11293, 11446, 12319, 11973, 12042: Angel Lagarda a Carranza, 
1915-1916. 

176  CONDUMEX, Fondo XXI, exT. 9279: Angel. Lagarda a Carranza, 
13 de junio 1916. 

1.77 Aunque la misma Agencia Lagarda no estuvo exenta de 
denuncias de corrupción, como la de un propietario de Michoacán que 
se quejaba de que al poner a disposición de la Agencia su cosecha 
de trigo, la Agencia primero amenazó con confiscarla y luego le 
fijó un precio inferior a la cotización del mercado. CONDUMEX, 
Fondo XXI, exp. 10120: Francisco Rodríguez a Carranza, agosto de 
1916. 

176  En mayo de 1915 John Silliman informaba a Washington sobre 
la escasez de alimentos en diversas partes de la República, asi 
como de las medidas tomadas por el gobierno constitucionalista. 
CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 4398. 
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alimentos se convirtió en un grave prnblema. Ane la baja 

producción y La gran demanda de bi,enes de .Jonsumo, estos fuernn 

aujetos de especulación tanto de 1ü3 productores, comentes y 

Loa mismos jefea militares. Loa productores se quejaban del 

decomiso de sus cosechas o el cobro de tarifas especialpal7a, 

los comerciantes demandaban garantías para La realización de sus 

productos, pues algunos cak.idillos Les «obraban impuest,oa para sacar 

las 	mercancíastao. Mientraa Los consumido r €',>E3 sufrían por ta 

escasez y la subida de precios de tos articuloe de primera 

necesidadlat. Entre las medidas adoptadas por el gobierno 

constitucionalista para resolver este problema estaban la compra de 

artículos de primera necesidad y su venta al costoL02; 

establecimiento de comisiones reguladoras de prPciosloa y La 

prohibición de poner gravámenes a los artículos de primera 

179  CONDUMEX, Hondo XXI, exps. 7931, 8408 y 10808. 

la° Como el caso de la Cámara de Comercio de Veracruz que 
solicitaba en abril de 1915 garantias al primer jefe para que 10.9 
productores hagan llegar sus articulas de primera necesidad a los 
comercios. ACN, Gota., P. R., vol. 99, exp. 61. 

181  Las quejas de los consumidores es una constante en la 
documentación, véase: CONDUMEX, Fondo XXI, expa. 7595, 8402, 8840, 
8892, 9346, 10063, 10869, 10917 y 11125. 

.92 CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 3587: Carranza a Francisca Coas, 
11 de marzo 1915. En agosto del mismo año Cándido Aguilar, 
comandante militar de Veracruz, decretó una serie de medidas para 
evitar el acaparamiento y encarecimiento de los alimentos, véase: 
CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 5213. 

163 Para 1915 se multiplicaron las comisiones reguladores de 
precios en todos loa estados, pero su eficacia fue muy limitada y 
para 1916 algunos gobernadores prefirieron dejar libertad al 
comercio para establecer los precios. CONDUMEX, Fondo XXI, lega. 
3337, 8957 y 9076. 
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necesidadla4. 	Asimismo 	r'3 	ró 	¿rdene, a 	,71 	1..í;_º :3+_'. ret !Y"1 as de 

Comunicaciones y Gobernación par .:A qUe 
	

loe producto 	se les 

respetaran sus derechos y sus artículos no fueran indebidamente 

ocupados185. EL Lo era una advertencia a los jefes militares que 

continuamente confiscaban estos artículos o establecían tarifas 

especiales en Loa ferrocarriles para t asiadar los bienes de 

consumo186  

Cabrera NU que un secretario. 

El nombramiento de Cabrera en la :;ecretaria de Hacienda mostraba La 

Importancia. que tenía para Carranza la. obtención y el control de 

los recursos. Cabrera terminaría por convertirse en el principal 

asesor del primer jefe. Junto con él, el gabinete económico quedó 

164 CONDUMEX, Fondo XXI, le g. 3577: M. Rojas a Carranza, 31 de 
marzo de L915 

105 Et2zDnetilli.C.LID.LaLlUIa, 16 de marzo 1915. 

t86  De acuerdo a la circular del 11 de marzo de 1915 expedida 
por la secretaría de Gobernación se decía: "Para el debido efecto 
se servirá Usted prevenir a los jefes Militares y autoridades de 
Las poblaciones del Estado d€ su mando que Le están subordinadas, 
que se abstengan de ocupar de propia autoridad los artículos de 
primera necesidad y principalmente los cereales que ce remitan de 
Los punto de producción a los lugares de realización o de consumo 
que estén destinados; así como también que proporcionen laa 
posibles facilidades a Las personas que se ocupen de tales 
operaciones. AGN, Gob., P. R., vol. 99, exp., 61. EL Decreto del 25 
de julio de 1916 volvió a recordar a loe jefes militares esta 
disposición, CONDUMFX, FONDO XXI, exp. 9962. 
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integrado por Rafael. NIto 	subsecret-,aro; Alberto 

Pani167  designado director gerp-md de Ine Eerrocarrítes y 

Nicéforo Zambranot 
	continuo a cargo de la Tesoreria General de 

la Nación. 

Aunque Cabrera no era un experto financlerl,e era un gran 

analista político y el polemista más agudo del pals169  como lo 

había demostrado durante su estancia en la. legislaura maderista. 

El gobierno en ciernes nee:esitaba de todos BLIES esfuerzos, no para 

Llevar a cabo La labor de contabilidad de Loa ingresos y egresos de 

La Federación -- que en una economía de guerra era prácticamente 

imposible - sino para establecer nuevas alianzas con los diferentes 

grupos de poder. En la consolidación de estas alianzas La fuerza 

militar fue muy Importante, pero también la negociación llevada a 

cabo por el elemento civil. Cabrera emprencfló al interior y 

187  Alberto J. Pani nació eL 12 de junio de 1878 en 
Aguascallentes. Estudió ingeniería y ocupó diversos cargos de 1911 
a 1913. Se incorporó al conatitucionalismo, Carranza Lo envió a 
Washington a colaborar con Cabrera en la Agencia Confidencial. 
Después fue comisionado para organizar la Tesoreria General de 
Ciudad Juárez, puesto de gran relevancia. Hasta que en 1914 ocupó 
la Dirección de los Ferrocarriles Constitucionalistas. 

lae Nicéforo Zambrano nació el. 9 de febrero de 1.862 en 
Monterrey, Nuevo León, Fue presidente municipal de su natal. 
Monterrey y ocupó el cargo de Tesorero durante el gobierno 
preconstitucional de Carranza. 

lee Womack, 1992, p. 1.15 Rutherford señala: "De los 
pensadores revolucionarios, sólo uno, Luis Cabrera (1876-1954), 
convence como tal, 	y por ello aparece dondequiera que se mire. 
Unidamente él. da la Impresión de entender los acontecimientos lo 
suficientemente bien como para imponer su voluntad sobre ellos, en 
lugar de ser controlado por ellos como LOS personajes de las 
novelas de Azuela'. Rutherford, 1978, p. 140. 
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exterior del constitucionalismG la nedociacLón de nuevos acuerdos; 

tanto con banqueros, petroleros, ferrocarrlleros, dueños de minas, 

comerciantes, hacendados y con Loe mismos jeles militares. 'Estos 

¡latimos en un principio se hicieron cargo de estas negoc;iacinnes a 

nivel regional, pero en La medida que el gobierno carrancista logró 

centralizar Las decisiones en materia económica La situación 

cambio. El éxito de esta centralización dependió del hecho de que 

se lograra una red en las ciudades clave del pais, controlando las 

aduanas terrestres y marítimas. 

Después de que el constitucionalismo tuvo el control del puerto de 

Veracruz, la aduana más Importante de la Pepübl ica Cabrera se 

lanzó a consolidar el dominio de Las fronteras de Sonora, Coahuila, 

Nuevo León, Tamaulipas, los puertos del Pacífico y Los del. golfo de 

Méxicolgo. Ello significó dominar La fuente más importante de 

recursos: los impuestos al comercio exterior191. 

EL caso de Yucatán es ilustrativo de la labor de Cabrera, en su 

viaje a esta península propuso que se implantara un impuesto 

extraordinario de guerra a la exportación de henequén, consistente 

1" Labor negociadora de Cabrera fue precedida por la fuerza 
militar. En diciembre de 1914 Carranza mandó a Alfredo Breceda a 
Yucatán a reclutar y organizar las fuerzas constitucionalistas. 
Mientras Pablo González dominaba La zona petrolera de Támpico, 
CONDUMEX, rondo XXI, lege. 2242 y 2245. 	• 

191  Estos impuestos eran la diferencia critica, con ellos el 
constitucionaliemo pudo contar con suficientes recursos para 
derrotar en el primer semestre de 1915 a las fuerzas villistas, 
Hernández Chávez, 1993, p. 168 y Emilio Zebadlja, 1994, p. 93. 
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en dos centavos oro nacional por pa,2a, ello provocó la protesta del 

gobernador Eleuterio Avila, que ante La presión de Carranza 

abandonó su cargo, asimismo desató la cr3ntrarrevolución ie Los 

henequeneroa192 . Carranza entonces nombró a Salvador Alvarado 

gobernador de la penineula y éste se quejaba de que se le condenaba 

a la Inacción militar a lo que Cabrera le. replicó: 'No; es que a 

usted lo mandan a organizar La reserva tonómica de esta 

Revolución; es que a usted Lo envían a que organice en aquellas 

regiones La reserva que ha de salvarnos y que ha de servirnos para 

triunfar-1,93 . En efecto la exportación henequenera se convirtió 

en una fuente fundamental para el financiamiento del ejército 

carrancistat94 . Sobre todo durante los primeros meses de 1915, 

cuando el constitucionalismo tenía problemas ;.on las aduanas 

fronterizas de Piedras Negras, Nuevo fAaredo y Matamoros por la 

presencia de las fuerzas villistas, dejándose de percibir 

Importantes ingresos en oro195 . Por lo que decía Cabrera: 

"Yucatán ha salvado a la Revolución pecuniariamente; Tabasco 

192  CONDUMEX, Fondo XXI, exp. 2614. Véase ULloa, 1986, pp. 77.-
78. 

193  n'arlo de  aakelleo_de_Lajimara_Jitillinutadoz, 10 de julio 
1919, p. 17. 

194  Paoli señala: "Alvarado fue pues, a Yucatán, con la orden 
de obtener financiamiento para la Revolución. Su estrategia para 
conseguirlo lo condujo a montar un aparato estatal complejo para 
modificar sustancialmente las relaciones económicas y sociales de 
la penineula y, tal vez sin habérselo propuesto, gestó un modelo 
inédito de organización social y politice, un modelo de Estado". F. 
J. Paoli, 1984, p.45. y pp. 139-140, 

195  Telegrama de Cabrera a Obregón, Veracruz, 6 de marzo de 
1915. Citado en L. Cabrera, 1917, p. 242, 
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daba hombres y más hombres que iban a morir a Tampico, que 

iban a morir a Celaya,..Sonora daba mucha sangre , Chihuahua 

daba mucha sangre. .Yucatán dio mucho dinero, en cierto; hay 

que reconocerlo, hay que ponerlo en la balanza, no en el otxo 

platillo, sino en el mismo platillo donde eetaba la sangre de 

los demás hermanos. ¿,De dónde habían de salir Los fondos? No 

había otra fuente más que Yucatán en esos momentos-196. 

Cabrera se ocupó directamente de la relación entre el gobernador 

Al. varado y el primer jefe, el Le indicaba Los permisos y órdenes 

que debían dársele197  

También, como se ha señalado, Cabrera fue un elemento fundamental 

en las negociaciones con los Estados Unidos190 . Cabrera terminó 

por ser una especie de supersecretario, pues aunque oficialmente 

era encargado de Hacienda, sus labores también tenían que ver con 

Las de Gobernación199  y Relaciones Exteriores2". 

1-96 UirtQ 	 10 de j ul. jo 
1919, p. 17. 

"7  Al respecto véase: CONDUMEX, fondo XXI, exps 8089, 8094 
y 8097: Cabrera a Carranza, 1915-1916. Cabrera decía: "Convendría 
dirigir al General. Alvarado, el siguiente oficio". 

198  De hecho desde antes de ocupar el puesto de secretario de 
Hacienda, Cabrera estuvo en lo Estados Unidos y se encargó de tener 
platicas con representantes del gobierno de Washington y 
diplomáticos británicos para dar a conocer el programa 
constitucionalista, véase Meyer, 1.991, pp. 156-159. 

199  De acuerdo a la documentación podemos ver que sus gastos 
de viaje al interior de la República eran cargados a la 
Gobernación, pues además de los asuntos económicos, tenían que ver 
con la política Interior. AGN, Gob. , P. R., vol.. 92, exp. 36. 
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La fuerte pre~:ia de Cabrera en todos loe ambitos de la política 

constitucionalista provocó fricciones ccin [os jefes militares, 

especialmente con Obregón. El confli,:to entre ambos se inicio 

durante la Convencián, donde Los militares e-xcluyeron a los 

civiles2°I, Cabrera en su defensa202  señaló le labor 

importante de Los civiles en la propaganda, y en la organización de 

aduanas, correos, telégrafos, etc.; además en el asesoramiento de 

los principales jefes militares. También señaló que si bien los 

militares representaban al número de hombres bajo su mando, Los 

civiles representaban al resto de La población. Cabrera atacaba ta 

propuesta que tenia como finalidad desconocer al primer jefe, y 

decía que antes de establecer un gobierno constitucional era 

necesario emprender Lao reformas que demandaba la población: "Yo 

creo que las reformas que exige nuestra patria, si no se hacen 

ahora por La fuerza de la espada, no se harán ya", y agregaba: "Yo 

he repetido y no me cansaré de repetirlo: las reformas 

verdaderamente trascendentales para un pueblo, jamás se han 

obtenido por medio de la ley, siempre se han obtenido por medio de 

21311)  Cabrera fue un importante consejero de Carranza en 
politica exterior, en la documentación encontramos las sugerencias 
de Cabrera para el primer Jefe, como el caso del apoyo a la campaña 
del candidato Chamorro al gobierno de Nicaragua, a pesar de la 
opinión contraria del Secretario de Relaciones Exteriores, véase 
COND!JMEX, Fondo XXI, exp. 2030. 

201  Obregón argumentaba: "Para tener derecho a estar en las 
Asambleas de Aguascalientes es preciso ser militar y tener mando de 
fuerzas", citado por: Ramírez Plancarte, 1946, pp. 649-650. 

212 "Discurso pronunciado ante la soberana Convención 
Revolucionaria de la Ciudad de México el 5 de octubre de 1914", en: 
Crinizaw, x re 1 ataa da las  _acolar= _de 	EQUarana.., (kit:~ Un. 
neydluszi  Qn anta, 1964. 
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la fuerza". La pugna en re Cabrera y Obregócl más que un problema 

entre dos personalidades, representaba 1 o pugna entre dos ,grupos, 

el carrancismo y la facción Elonorense; con el inicio de este,  

conflicto, como bien lo ha señalado Manuel González Ramírez, 

quedaron echadas Las primeras bases de la escisión Carranza-Sonora, 

que iba tener desarrollo en tos años de 1919 y 192020:3. 

Durante la toma de la Ciudad de Mexico, a principios de 191.5, 	po!.- 

las fuerzas de Obregón, He presentaron otros incidentes que 

aumentaron la pugna entre éste y Cabrera. Uno de ellos fue el "caso 

flanero "204 	Cabrera había mandado a Antonio Manero205  

colaborar con Obregón. En la carta de presentación, deoPués de 

resaltar las cualidades de éste206 , el Secretario de Hacienda 

mandaba un memorMdum señalando 51.10 funciones a desempañar. Entre 

2" Gonzalez Ramírez, 1960, P. 515. También véase: Ramírez 
Plancarte, 1948, pp. 649-650. 

2" En el texto: UlocuoUll_de_La 
Lada____(,̀_'abrera_my_ciusluuriantQa—iltiatinzatlywii_XXILL..Alegiuta.Lura.,_ 
111.211CO3-1.917n. Cabrera incluye una amplia documentación sobre los 
problemas entre él y Obregón, suscitados a principios de 1915, 
cuando Alvaro Obregón era general en jefe de todas las tropas que 
debían operar contra los convencionistas y entró a la Ciudad de 
México. 

2" Antonio Manero nació en 1885 en Toluca, Estado de México. 
Buscó incorporarse al constitucionalismo desde 1913, pero su 
participación en este movimiento seria muy cuestionada, pues además 
de cometer un fraude contra el Banco Nacional, se decía que había 
sido simpatizante del cientificismo, como lo demostró en su libro: 
El_antisaw régimen_z_ta  re/(21wAija, 1911. 

206 Cabrera decía que Manero llevaba especialmente la misión 
de ayudar en la prensa "Especialmente en relación con las 
cuestiones monetarias y bancarias". Carta de Cabrera a Obregón, 19 
de febrero de 1915, op,c_j_t„ p. 187. 
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Las 	que estaban: escri bir dos u tree edi tor tales semanar ioH; 

informar al. L ic. Cabrera- te egráf tcamen 17,e y por corresponden:; ira 

del curso poi iti.co, económico y mil itar de México; estudiar la 

forma en que la Ciudad se sostenga con sus propios elementos, sin 

gastar a La Tef3oreria y rimel i.endo cuantas 	Cabrera y Obregón 

remitir al señor Cabrera datos y apre(:iacil)nes sobre La cuestión 

bancaria, procurando formar un proyecto de reorganización de estas 

Instituciones; y, por último, tomar datos Invest tg,,,Indo La razón 

económica de La Lucha militar , dando cuanta a Cabrera 

Obregón2 O7 . 

Todas estas importantes encomiendas de Cabrera, Manero no pudo 

desempeñarlas, pues 01-.)regón Lo hizo pri e ionero . Este úl t mo 

argumentó, que en La entrevista con él le planteó otros 

propósitos, entre los que estaba desconocer la autoridad del primer 

jefe. Después de una serie de sol ir itudes donde Manero argumentaba 

su inocencia salió de La cárcel casi a fines de 101520'3. Es 

dif n'U saber cuál fue la causa de su encarcelamiento, pero es muy 

probable que a Obregón le hubiera Incomodado su presencia, sobre 

todo por sus amplias atribuciones. Aunque Cabrera decía que solo 

iba 	por "asuntos de Hacienda" 2  " Lo cierto era que Cabrera 

20? Memorándum, 	, p. 189 

20e Manero envió desde la cárcel cartas a Cabrera, Espinosa 
Mireles y Carranza solicitando eu libertad, véase  	, pp. 190- 
203 . 

"9  Telegrama de Cabrera a Obregón, 7 de marzo de 191.5, op,._ 
Cit. p. 193. También en una posterior misiva, Cabrera decía que la 
misión de Manero era "la organización hacendaria del Distrito 
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quería controlar en casi todos los aspectos Las funciones de 

Obregón en La Ciudad de Méxic(J. 

La administración de fondos a Las fuerzas revolucionarlas 

representó otro problema entre Cabrera y Obregón. Este Ultimo 

necesitaba grandes sumas de dinero para mantener sus tropas en La 

Capital y La Secretaría de Hacienda no enviaba los recursos. 

Cabrera argumentaba que las maquinas litográficas de Veracruz no 

alcanzaban a imprimir los billetes requeridos, sobre todo porque 

para el pago de la tropa se necesitaba moneda fraccionaria, y 

decía: "Cuando hagaís con un lápiz la cuenta de Lo que pudo 

imprimirse por minuto en billetes de a un peso, y sepais que eran 

necesarios algunos millones de pesos diarios para sostener al 

Ejército, y que la mayor parte de nuestros recursos tipográficos se 

habían quedado en la Ciudad de México... Se imprimía muy lentamente 

el papel de a un peso, que era el que necesitaba urgentemente la 

tropa y constantemente había sobre la carpeta de La Secretaria de 

Hacienda órdenes de pago por valor de algunos millones de 

pesos-210. Por su parte Obregón se quejaba; "No recuerdo aun un 

solo caso en que se me haya proporcionado oportunamente el dinero 

que he solicitado, y cuando se me da, se me entrega, en la mayoría 

de los casos, en billetes de a cien pesos, que viene a ser un nuevo 

Federal y principalmente a la materia de la circulación monetaria". 
Carta de Cabrera a Obregón, 7 de marzo 1915, QP,,,_Zit„  p.195 

2" Cabrera, 1917, pp. 43-44. 
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problema para el pago de haberes"211. Ante estas acusaciones a 

la Secretaria de Hacienda, (7abrera ,:oriestaba: - Las cnverHaciones 

que he tenido con algunas personas, me habían hecho suponer que 

usted atribuía a mala voluntad de mi parte, el que no se te 

proporcionaran fondos con la rapidez que hubiera deseado"212, y 

ademas de darle los estados diarios de existencias de caja y de 

entrega de dinero del mes de febrero para disipar cualquier duda, 

eL secretario de hacienda argumentaba que las dificultades de 

entrega obedecían a la poca capacidad productora de las máquinas en 

Veracruz que no Llega a más de 200 mil diarlos213. 

Junto con el abasto, la falta de billetes de baja denominación 

también se presentó en este dificil año de 1915. Obregón solicitaba 

tres millones de pesos para atender al cambio de Los señores 

industriales de La Ciudad de México para el pago de salarios. Pero 

el primer jefe señalaba: "no creo debernos distraerlos porque el 

dinero apenas nos basta para las necesidades de la tropa. Seria 

preferible ver si los Bancos no tienen cambio, o si lo que pasa es 

que no quieren ayudar"2 - 4. 

211  Carta de Obregón a Cabrera, 15 de febrero de 1915, 
p,  235. 

2/2  Carta de Cabrera a Obregón, 6 de marzo de L915, Qp.  
p. 239. 

213 Ludan, p. 241. 

214  Telegrama de Carranza a Obregón, 6 de febrero de 1915, Q.11„ 
p. 234. 
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problema de la circulación monetaria se agudia cuando et p~c 

jefe ordenó que Lodo el billete vitlieta ee declarara sin curso 

obligatorio215. 	Mientras 
	

Obregón 	había 
	

declarado 	1 o 

contrarío216, y señalaba que eu suspensión provocaría motines en 

la Ciudad. A lo que Carranza constestaba que ello era - una medida 

de guerra, que de no tomarse en estos momentos, nos costaría muy 

caro, mientras que tomada en este instante, debilitamos 

completamente a nuestro enemigos. C,on esta medida matamos 

económicamente a Villa, pues 3t1 papel no se recibe por ningUn 

valor"211. Carranza le decía que lo único que se podía hacer es 

socorrer a Loo necesitados y para callo Le enviaba medio millón de 

pesos. Lo mismo le reiteraba Cabrera, quien agregaba: "Si 

prohibimos de una vez la circulación de los billetes, el papel de 

Villa se arruinará en las plazas que quedan por tomar (Querétaro, 

auanajuato, 	Celaya, 	Guadalajara, 	San 	Luis, 	Zacatecas, 

Aguascalientes, Chihuahua y Monterrey) y en los Estados Unidos 

donde en estas momentos no Lo toman a ningún precio-216. El 

secretario de hacienda también argumentaba que Villa había emitido 

mas de 500 millones de pesos, sin contar con Las muchas 

213  CONDUMEX, Fondo XXI, Leg. 2257, 25 de diciembre 1914. 

21° "Todos los billetes tienen curso forzoso", en La!DPiaián, 
30 de enero .1.915. 

217  Carranza decía "El único resultado de la medida en estos 
momentos seria dar oportunidad de que el comercio se descargue 
sobre el pueblo el resto de billetes villistas que le quedan". 
Telegrama de Carranza a Obregón, 4 de febrero de 1915, aidatleidiLde, 

cneflaackal,_,.,., PP. 213-214 • 

218  Telegrama de Cabrera a Obregón, 4 de febrero de 1915, r, p.  
cit.„, pp. 215-217. 
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falailicaciones realizadas en leJ Estados Unidos; en las plazas 

ocupadas por sus fuerzas este dinero estaba en manas de 

establecimientos de comercio «le importancia, en los bancos y en 

oficinas de gobierno, por Lo que ellLq3 serian los perjudicados con 

La prohibición y no los pobreo. Además "ea todas las plazas 

ocupadas por Villa... hará subir c~iderablemente el precio de las 

mercanías adquiridas con el papel villista, e impedirá que Villa 

siga cambiando su papel por billetes de Banco o por 

metalico-219 . En su arribo a la Ciudad de México, Obregón había 

establecido varias medidas para ganarae el apoyo popular220, por 

Lo que se resistía a la prohibición del billete villista, Fue 

necesario que tanto Carranza como Cabrera Le mandaran una serie de 

telegramas para detener sus intenciones, Incluso solicitaron a 

Adolfo de La Huerta interceder con Obreg,5n2.21,  Cabrera decía: 

"Es preferible dejar México en manos de los zapatistas, a ver al 

ellos quieren sostener el papel de Villa, que -echarnos a cuestas el 

papel de salvarlo nosotroo"222 . Y así lo ordenó el primer jefe, 

Obregón desocupó la Ciudad el 10 de marzo de 1915 y siguió al norte 

en campaña contra Villa. 

219 LbJ1ffI 

220  Durante su breve estancia resolvió problemas graves, corno 
la falta de combustible y dictó serias medidas contra comerciantes 
acaparadores de artículos de primera necesidad, también encarceló 
a clérigos. 

221  Telegrama de Cabrera a Adolfo de la Huerta, 4 de febrero 
1915, Q.9_,Qjt , p. 220. 

222  LbicLu  
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Mientras Cabrera223  se ausentaba por sus c,7,nt1.nuos viajes, 

Rafael. Nieto se hacia cargo de tos asuntas internos de La 

Secretaría. Por ello la mayor parte de Los decretos en materia 

fiscal , monetaria y bancaria de estos años aparecen firmados por 

é 1 2 2 ,1 	Si bien el papel principal del encargado de Hacienda 

quedaba subordinado a Los esfuerzos de La guerra, prosiwiló 

aumentó la preocupación por ejercer el control sobre las finanzas 

públicas. 

Todavía para 1915 los asuntos militares ocupaban La principal 

atención de la prensa, las campañas de Celaya donde se enfrentaban 

las fuerzas de Obregón contra Las de Villa eran la gran 

noticia225. Pero el malestar por la carestía existente en casi 

todo el territorio aumentaba, los bienes de consumo básico 

escaseaban y tenían precios elevados22 . tos jefes militares 

controlaban los ferrocarriles, los bienes intervenidos y las 

comisiones reguladoras, por lo que los propietarios y comerciantes 

se veían obligados a aceptar acuerdos con ellos. Además fijaban los 

precios y establecían casas comerciales para especular con los 

223  Luis Cabrera ocupó el cargo de Hacienda del 1.4 de 
diciembre de 1914 al 30 de abril de 1917, con varias 
Interrupciones: en abril de 1915 viajó por tres meses a Yucatán, 
Tabasco y Chiapas; julio de 1915, mayo y agosto de 1916 y febrero 
de 1917 viajó a Loe Estados Unidos. Sierra, 1971, pp. 10-12. 

224  Véase 12.Q.Qretwl,_airQulareay demáaJnanwiciluvez...1916. 

225  Véase Ek.....P.Uebi.Q. Y EI—Sarliatitix..1Qnsall..titia., abrii-mayo de 
1915. 

226  Ramírez Plancarte, 1948, pp. 651-652. 
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productos básicos y con los diferentes tipos Éie roen ,d -j227  

También, corno si la guerra hubiera trastornado el aima, las 

lluvias escasearon y la producción de granos descendió. 

La moneda constitucionalista habla perdido au valor llegando a 

cotizarse a LO centavos dólar solamente22a. Había un exceso de 

papel y una grave escasez de mercancías. [gin momentos en que existía 

un estancamiento en tos negocios, Las necesidades monetarias 

disminuyeron. Además si se compara la existencia de circulante a 

fines del. porfiriato: 110.91 millones de pesos en billetes de banco 

más 145.5 millones de pesos en moneda metálica, lo que sumaba 

256.41 millones de pesos aproximadamente en total229 . Para fines 

de 1.913 se calculaba que circulaban 1.73.50 millones de monedas más 

130.22 millones de billetes, lo que sumaba un circulante de 313.72 

millones230. El exceso de circulante en la revolución de más de 

500 millones de pesos, más las falsificaciones, lo hacía perder 

cada día su valor. El tenedor de los billetes buscaba deshacerse 

Inmediatamente de ellos, provocando más su depreciación. Además, el 

papel moneda cambiaba de acuerdo con el jefe militar que dominara 

la zona, lo que provocaba que de un día para otro la moneda 

227 Hernández Chávez, 1904, pp. 200-202. 

226  Kemmerer, 1953, p. 176. 

229  Martínez Sobral, 1919, p. 677. 

2" Kemmerer, 1917, p, 32. 
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perdiera todo au valor231. 

EL descontento y las quelas de La pobtaci/5n crecj.an y las 

acusaciones se dirigían contra el ecretario de Hacienda. El 8 de 

abril de 1915 Cabrera tuvo que salir a cu defensa232. Después de 

señalar que su finanzas eran el reverao de las de Limantour y que 

la culpa por no haber hombres de ciencia al frente de La Secretaría 

era del régimen porfiriano "que no produjo mas hombres de ciencia 

que los científicos, todos resultamos analfabetos, obligados a 

trabajar día y noche para compensar lo que nos falta de 

conocimiento económico". Concluía diciendo que su error había sido 

hacerse cargo de las finanzas en tiempos difíciles, en plena guerra 

civil y con la guerra mundial. Loe papeles habían cambiado, Cabrera 

ya no era el crítico del manejo de las finanzas de Liman tour, ahora 

era él quien recibía Las críticas. Apenas hacía cuatro meses que 

Cabrera y Nieto estaban al frente de Hacienda y los retos eran 

mayúsculos: resolver el problema del caos monetario que las 

distintas emisiones de papel moneda hablan provocado; los antiguos 

prósperos bancos estaban en una situación de bancarrota, sus 

reservas metálicas solo ascendían a 90 mil pesos, mientras los 

billetes de banco y otras obligaciones eran de 340 millones de 

pesos, y se había empezado a establecer nuevos impuestos, pero los 

mineros, petroleros y henequeneros oponían gran resistencia. La 

231  El análisis más importante del problema monetario durante 
la revolución siguen siendo los trabajos de Kemmerer (ver 
bibliografía). También véase: Cárdenas, 1989 y Torres Caytán, 1988. 

232 "Loe finanzas de Cabrera en: EL.2.14e121.12., 8 de abril 1915. 
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labor de Cabrera y Nieto estaba y:ir empear en el dificil año de 

t9t5. 

Luis Cabrera y Pafael Nieto formaron parte de 1/.)s sectoreg medlos 

emergentes, crecidos al amp,ara del. desarrollo e(:onómico 

porfiriato. De críticos de este régimen pasaron a formar parte de 

la XXVI Legislatura durante el gobierno cíe Madero, Se integraron al 

grupo renovador y presi ..onaron para Llevar 
	cabo reformas 

económicas. Pero Madero persistió en continuar con la misma 

política económica heredada del régimen anterior. Con el movimiento 

constitucionalista Cabrera y Nieto se encargaron de conducir Las 

finanzas públicas en un momento muy difícil, prácticamente en una 

economía de guerra, donde el interés militar prevalecía al 

económico. El objetivo principal de la política económica en estos 

años de guerra fue lograr su centralización. Eota fue la estrategia 

económica seguida por Carranza e implementada por Cabrera y Nieto, 

pues de ella dependía la cohesión del heterogéneo ejército 

constitucionalista. Por ello la Labor de La Secretaría de Hacienda 

fue muy importante en estos años, 
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Cap1 tu 1 o 3 

/lacia lina $11 ue,va pul 	ca económica _ MI ver 1 cuetou de la 

politica hacendaría durante 1.916 y 1911 

Para l915, después de la salida de Huerta y luew-i de la lucha entre 

las diferentes facciones, el. Estado porfirista estaba pra,-..:tic:amente 

destruido. La tarea de crear un nuevo Estado nacional, comparable 

a la fuerza y autoridad del régimen anterior, estaba por empezar. 

El constituclonalismo se perfilaba como la prinipal fuerza 

militar. Mientras los convencionistas se dividí.ant, Carranza 

mostraba una firme dirección desde su gobierno en Veracruz. El 

primer jefm había formado un Estado alternativo, al desconocer 

todos los contratos, impuestos y demás acuerdos realizados durante 

el gobierno huertista, obligando ami a los diferentes grupos 

sociales a un nuevo pacto, a nuevas relaciones de lealtad 

politica2. Además, La otrora poderosa elite financiera se había 

dispersado3, y en general toda la oligarquia de empresarios 

El 16 de enero de t915 el Presidente Eulalio Gutiérrez 
abandonó la Convención, y huyó de la Ciudad de México A partir de 
entonces la división entre el. villismo y zapatismo se hizo más 
patente. 

2 zebadUa, 1994, pp. 39--40. 

Womack señala que "El colapso del sistema bancario en 1914 
dispersó la autoridad financiera en 1.9.15-1916, obligó a improvisar 
créditos, y 1.e permitió a los constitucionalistas, quienes 
controlaban ion principales centros comerciales, librar 



mexicanos y extranjeros est.aban debilitados, aunque no dentruidoE. 

En cambio el constitucionalismó se habia forealecid, ai contralor 

las princiaples economías de exportación y las aduanas. Además, 

fines de este año, obtenía el. reconocimiento, como obierno de 

facto, del gobierno estadounidense. 

A mediados de 1.91.5 las tropas constitucionalistas volvieron a tomar 

La Ciudad de México en forma definitiva. ahora bajo e). mando de 

Pablo Gonzaiez. Por Lo que empezaba la difícil tarea de 

reconstrucción. 

La Labor finananciera de este movimiento, el ejercicio del. gasto 

público y La recaudación fiscal, practicarte se habla limitado a 

buscar recursos para la guerra y pagar Los cuantiosos gastos 

militares. Existía una economía de guerra, en donde La carestía, la 

inflación, la especulación y el trueque imperaban. Cabrera y Nieto, 

tenian ante si graves problemas a resolver. Entre éstos llevar a 

cabo La reorganización de Las oficinas de Hacienda, y el cobro de 

los nuevos impuestos; poner un orden a las distintas emisiones de 

papel moneda y resolver la situación de los bancos. 

El papel de los encargados de Hacienda en esta etapa de la 

revolución, durante 1916, es el objetivo del_ presente capitulo. En 

este año se intentó empezar a aplicar una politica económica a 

nivel nacional y se inició el cambio de una estrategia de economia 

económicamente sus más duras campañas militares" p. 13. 
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de guerra a una estrategia de,  reactivacion 

¿Cómo resolver los problemas económicos?. 

Como hemos visto, las circunstancias empezaron a cambiar para el 

carrancismo a mediados de 1915, deopuoE3 de sus importantes triunfos 

militares. Entonces el problema militar deja de ser tan apremiante, 

permitiendo destinar más recursos hacia (:)tros problemas, como el 

económico. Al analizar la prensa de fines de 1_915 y sobre todo de 

19164 , observamos como las noticias militares van cediendo espacio 

a las económicas. Los problemas económicos que agobian a La 

población se vuelven prioritarios. El 	 era panorama no 	nada 

alentador; Huerta había gastado todo el dinero disponible, las 

arcas estaban vacías; Los bancos se encontraban en una situación de, 

bancarrota, dedicándose a la especulación con los diferentes tipos 

de moneda; las constantes emisiones de papel moneda sin ninguna 

garantía hablan aumentado la deuda interior, las monedas metálicas 

y los billetes de banco habían desaparecido de la circulación; los 

ingresos del gobierno eran inestables; habla depresión comercial, 

disminución de la producción y desorganización de la misma; en 

tanto que los egresos habían aumentado considerablemente por gastos 

de guerra. Pero para la población el problema principal era el 

agudo proceso inflacionario, que aumentaba constantemente los 

4  EL C;Dzial_i.t.1.1C L'Una].  Lula, EL. 	 Pue.b1Q, 	 Itacjiunal. 
z_al  universal,  principalmente. 
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prec los le  

G:.:Abrera y N[eto, a mdiacts de 1,915, restablec[eron La Ulrección c, 

b L1 ciad y Glosa. 	la Dlrecclón (;enera[ de Aduanas' 5, 1.0 qUe 

Llevó a la reorganización de las oficinas de Hacienda. y las 

aduanas?. Buscaron reatructurar [as diferentes funciones de la 

Secretaria'5  pero se enfrent.aron al problema del personal 

C apacitado que pudiera hacer frente a las dif iciies tareas de la 

reorganización financieri. Ademas, por algunas denuncias, tal 

parece que no se pudo integrar un buen equipo de trabajo en el 

gabinete económico, pues existieron continuas quejas sobre el mal 

funcionamiento de esta Secretaria. Las pugnas internas entre 

Nieto y el tesorero Nicéforo Zambrano eran bien conocidaslo. La 

• Kemmerer, 1953, p. 172 y Cárdenas, 1989, pp. 57-77, 

6  Véase 	 , L917, P. 300. 

• Cabrera y Nieto nombraban los administradores de Las 
aduanas, CONDUtIEX, Fondo XXI, ieg. 6042. 

"5  Básicamente la Secretaria de Hacienda funcionó con las misma 
estructura del profirtato, aunque sus funciones variaron, Carranza 
señalaba: "La Revolución tuvo la necesidad de continuar uaando los 
procedimientos hacendarios ya establecidos, para no carecer de 
dinero, al mismo tiempo que se introducian reformas en La 
organización de esa Secretaría." Difame—, 1917, p. 300. 

• Hn la documetación del fondo Carranza, econtramoa continuas 
denuncias sobre problemas internos de esta Secretaria, véase 
CONDUMEX, Fondo XXI, lego. 6539, 6564 y 6606. También solicitudes 
de personal competente. Chávez F. a R. Nieto, CONDHMEX, Fondo XXI, 
leg, 6304, 21 de octubre 1915. 

10  En diciembre de 1.915 Zambrano se quejaba con Carranza de 
que Lao Direcciones de aduana, del timbre y otras negociaciones no 
Le enviaban ninguna información de sus funciones, pese a la 
responsabilidad que en ello leo toca. También no le daban a conocer 
las actividades realizadas en Las oficinas impresoras de billetes. 
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participación de Manero en comisLines y trabajos de Hacienda siguió 

provocando InconformidadLY. Manero fue vocal en la Comisión de 

Inspectora. y Reguladora de Bancos, también fue comisionado a hacer 

estudios sobre la banca en Huropa y America Latina, Pese a las 

denuncias e n o' 	contra Cabrera decidió mantenerlo en aun 

Carg0S12 . 

Si bien en un principio el papel de esta Secretaría se había 

Limitado a la impresión y resello de papel. moneda, Fo  esta nueva 

etapa, Hacienda tendría que empezar a resolver los diferentes 

problemas de índole monetario, fiscal. y bancario. Pero, además de 

éstas funciones tradicionales, ahora tendría que administrar 

diferentes economías, como los bienes interven idos, la producción 

del, henequén y algodón y llevar a cabo la inspección de bancos, 

entre otras funciones13. Para todas estas nuevas tareas se 

establecieron diversas Comisiones, corno La Monetaria, la del 

CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 7000, 4 de diciembre 1915. 

11  Se presentaron diferentes denuncias contra Manero, La mayor 
parte centraron sus acusaciones en el fraude realizado por éste al. 
sanco Nacional de México durante el porfiri.ato. Manero argumentaba 
que era una falsa denuncia y que no había sido procesado. El primer 
jefe mandó a investigar sobre el asunto a la Agencia Confidencial, 
dependiente de la Secretaria de Gobernación. Las investigaciones 
revelaron que sí hubo una sentencia condenatoria contra Manero. Así 
fue también ratificado por sus princiapales acusadores: Rafael. 
Zubaran Capmnany y jesús Urueta. CONDUMEX, Fondo XXI, lego. 6504, 
6539, 6565, 6712, 6792 y 7135. 

12  También Carranza decidió mantener a Cabrera y Nieto en sus 
puestos. CONDUMEX, Fondo XXI, Leg. 7000. 

13 Para ver la mayor intervención del. Estado en la economía en 
estos años véase: C. Aguirre Rojas, 1990. 
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Henequén, y la del. Algodón, ,:uyo objetiv 	fue reguiar esta mayor 

participación estatal en la eonomia. 	ello La Secretaria :le 

Hacienda. crec ia en sus l'.Unc:iOnes e iba tomando cada vei,. máE.:, un 

papel estraLégicn en la administración carranci3ta. "....)10 faltaba un 

pian económico que dirigiera Las nuevas tareas. 

(n un articulo: "El factor economico, nuestras finar:zas y la 

revolución"14 , Nieto resaltaba el papel del factor económicn en 

Las revoluciones. Basándose en el libro EI_JaPitZái. de Marx, decía: 

"desde entonces, el factor económico ha venido relegando a un 

segundo término a todos las otros factores revolucionarios y 

evolutivos", y agregaba "se ha venido comprendiendo que la vida, 

Las ideas, las instituciones y el desarrollo de los pueblos, están 

en relación directa con sus medlos de producción de riqueza y con 

La forma de su distribución, y que el factor económico no sólo 

determina la división de clases y Las formas de gobierne, sino que 

hace aún variar las nociones del bien y del mal. en las 

sociedadee"15. Para el sunsecretario de Hacienda el gobierno 

constitucionalista comenzaba la transformación de la detestable 

organización económica legada por los pasados gobiernos. 

14  Nieto, 1922, pp. 197-201, 

L5  Ibidlaz. 
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La propagación de las ideas (WI conatitucionalismo ' un nuevo 

programa económico. 

Paraielemante a la crisis que se vivía en estos años, proliferaron 

las polémicos sobre Los asuntos económicos. Junto a la gran 

cantidad de propuestas dirigidas a la primera jefatura para 

resolver Los graves problemas económicos que aquejaban a la 

población. En lo prensa surgieron expertos económicos" que 

abordaron La cuestión de la moneda, de los bancos y Los impuestos. 

En este debate participaron Cabrera y Nieto con una serie de 

articulos, donde buscaron orientar a lo opinión pública sobre las 

nuevas disposiciones hacendarias. EL carrancismo se había 

preocupado por unificar la orientación política de los diversos 

periódicos dentro de los ideales del constitucionalismoI6. La 

Labor propagandística se multiplicó tanto al interior de la 

Repi.lblica como al exterior, En sus viajes a los Estados Unidos para 

diferentes negociaciones, Cabrera los aprovechaba para dictar 

conferencias y difundir el programa constitucionalista. Al. 

interior, la prensa tuvo una función didáctica, de concientizar 

sobre lo revolución. Manero durante 191,5 fue comisionado como 

le Desde un principio Carranza nombró a Alfredo Breceda corno 
director general de la prensa revolucionaria para tal propósIto. 
Además, la carestía de papel de ese entonces obligó a los diarias 
a acogerse a La protección oficial, por lo mismo se sometieron a 
los dictados de La primera jefatura. Ruiz Catañeda señala que 'El 
periódico se convierte para lo 6 carrancistaa en un elemento 
primordial, de campaña". Rafael Martlnez.  expresa que LOB 
instrumentos de lucha son; "armas y periódicos". La característica 
más •notable de la prensa constitucionalista es su tendencia 
didáctica". Ruiz Castañeda, 1960, pp. 260-286. 
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propagandista. de este movimientc en Sudamerica 	ambien escribió a 

Lo largo de este año una serie de edit-,orialeEJ defendiendo el 

constitucionalismot7  y, sobre tode. abi.-,rdando los scucíantes 

problemas hacendarios. 

En medio de eata efervescencia propagandista, Nieto escribió a 

fines de 191516  un artículo -Proyecto para La creación del Banco 

de México" 1' 	donde exponía toa Lineamientos generales para la 

reorganización bancaria Y financiera, En este proyecto el 

subsecretario de Hacienda recogía La preocupación de Carranza de 

crear el banco único de emisinn. Era un proyecto, decía Nieto, 

'formulado desde el punto de vista personal mío, y se había pueato 

a La consideración del Primer Jefe y de Luis Cabrera, por Lo que 

dista de ser definitivo"20. En él se establecía La necesidad de 

crear un banco único de emisión, bajo el control del gobierno de la 

República, su capital se formaría con capital privado y del Estado. 

Sobre los antiguos bancos de emisión, decía, 'los que 

financieramente se encuentren en buen estado se fusionaran en el 

17  Estos artículos fueron recogidos en! A: Manero, pg2r_ej„_ 
koig_r_v_. Por  11-1,J.4.1Qrkek.,_Qinedie.raitacial..Q.a_alicritQzLidunlate.J.A. 
Ludia- _re:Yo  1,  urziarlaria_rlau  t  t Lç..iQnti  i 	a. V.Q.cacruz 	tié x 
Imprenta T. Escalante, 1916. 

16  Para ese entonces Nieto trabajaba estrechamente con Manero 
en la cuestión de los bancos, por lo que es probable que en este 
proyecto haya intervenido este último, COWDUMEX, Fondo XXI, Leg. 
6963, 1.7 de diciembre de 1915. 

1g Colección Carlos Basave, leg, 5-4, doc. 107, CESU, UNAM, 28 
de diciembre de 1915. 

20  ibistem..,_. 
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Banco de México y loa que no podran continuar cirlo refaccioneris 

o privadoe"21. [a garantia ,-10 solidez para. esta ergani2;ación 

bancaria propuesta, dependia para Nieto, de que existiera una 

seguridad absoluta de que se r.ermir~ia La emiE:;:ión de papel moneda. 

Para ello era necesario Lograr la niveLación de presupuestos. Esta 

nivelación se obtendría por: 

1- Lograr un plazo razonable para OLtbrír tris intereses de la 

deuda externa; 

2- llevar a cabo una economía en Los eree3oe principalmente 

en el ramo de guerra. 

3 	reorganizar los impuestos: revaluac i ón de La propiedad 

raíz de La República, 	objeto de fijar impuestos 

equitativos a La propiedad rústica y urbana; impLantación de 

impuestos sobre ingresos, Income tax; impuestos sobre 

herencias, dándoles carácter federal y acrecentándolos 

progresivamente; derechas de importación, fijando en oro tos 

articulas de lujo y reducir las cuotas de articulos de consumo 

general que tenían derechos prohibitivos; aumentar Los 

derechos de exportación sobre metales preciosos; modificw:ión 

de Los impuestos al petróleo, fijando el gravamen ad valoren; 

aumentar los impuestos de tabacos y alcoholes y establecer 

impuestos sobre acc iones, bonos, 	títulos y sociedades 

anónimas)22. 

Este proyecto contenia las reformas financieras más importantes que 

2 1- 

22  ihidem.„ 
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Nieto consideraba debían hacerse en laJ finanzas nacionales Y 

constituye el dociunto económico más importante de la ipoa. U.ntre 

las reformas más innovadoras estaban, además del eEjta  

del banco central, la modernización del, sistema ti2al con la 

creación del impuesto personal sobre inái,resns (impuesto sobre la 

renta) y Los nuevos impuesto al. petróleo. Ciertamente la inquietud 

intelectual de Rafael Nieto hacía que estuviera al dia en Lo que se 

refiere a La administración financiera a nivel mundial, Su 

formación socialista lo hacia ver la necesidad 4e una mayor 

participación del Estado en la economía. Pero este programa resultó 

un antecedente de Vos cambios por venir. Nieto trató, como 

encargado de Hacienda, de imputsar estas propuestas, pero no 

lograron concretarse. Porque, cómo reducir La enorme partida 

presupuestal que absorbía La Secretaría de Guerra en ese entonces, 

si todavía la pacificación no se Lograba. El gobierno earrancista 

aUn no podía imponer su hegemonia a todo el territorio, La 

centralización apenas empezaba. La política económica se aplicaba 

en una economía de guerra, donde lo militar subordinaba a lo 

económico. 

Secretaría de Hacienda verouo Secretaría de Guerra 

Para los encargados de Hacienda, uno de los principales retos que 
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tuvieron que enfrentar, fue L grar 	crentralizacion 	t Las 

finanzas. F.sto se traducía en quiiarles at:ribucloneG hacendarías a 

los Jefes militares, amos 	señores de Las regiones. La Secreuaría 

de Hacienda emitió diversos decretos y circulares tendientes a 

limitar las facultades hacendarias de 1ipi:=3 caudillos militares, ya 

que sos podían im 	i primr 	 moned,7, así cm est soo ét 	 ablecer 

contribuciones forzosas, recaudar impuestos o intervenir bienes. En 

la medida que esta Secretaria fue concentrando Las funciones 

financieras, el descontento de Los Jefes militares aumentó. 

Cabrera, decia: "siempre ha habido cierto choque, cierta pugna 

entre el Jefe militar que neces¡ta ron urgencia fondos y La 

Secretaría que no los tiene'23. 

Carranza buscó ir deslindando las funciones civiles y militares 

entre el. gobierno y el ejército, pero el creciente poder de loe 

caudillos militares fue siempre un limite. Una. de las estrategias 

seguida por Carranza, fue quitarles el control de los recursos 

públ icos. A cambio les permitió enriquecerse por diversas vías, 

corno la especulación y concesiones es peciales24. El primer jefe 

23  Cabrera, 1917, p. 143. 

24  Hernández Chávez muestra que fue básicamente a través del 
negocio de la especulación como los militares se enriquecieron. 
También, algunos de ellos, después invirtieron sus ganacias en la 
compra-venta de terrenos o en la producción agrícola. Como el caso 
de Benjamín Hill, quien tenía la intención de invertir 600 mil 
pesos plata en Sonora y solicitaba al primer jefe grandes 
concesiones: exención de derechos de importación de maquinaria 
agrícola, reducción del cincuanta por ciento de derechos de 
exportación de garbanzo, frijol y trigo y exención de impuestos 
prediales. CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 10096: HUI a Carranza, agosto 
de 1916. También véase: Hernández Chávez, 1984, pp. 201-202 Y 
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Les din grandes c..ompensaciones pDr e.us servicls prestados a la 

causa25. También Les permitió soL 
	/7en1-,inuamnte prestamos 

tanto a Tesorería como a La .aJa de Prestamos25. Pero siempre fue 

difícil ponerles limites a los jefes militares, pues eutre otras 

atribucioneslos disponían de fletes de ferroarril y r:7ontrolaban La 

circulación de mercancias27. 

Básicamente fue la Secretaría de Hacienda La que instrumentó esta 

politica de centralización, Por lo qu  Cabrera fue el blanco de 

mayor parte de estos ataques. Los militares constantemente lo 

acusaban de enriquecerse con Loe dineros del pueblo. Una de Las 

primeras medidas importantes que estableció Hacienda para resolver 

el problema del manejo de fondos, fue una especie de "ley de 

/erner Tobler, 1984, p 213--2;37. y Katz, L. 2, 1982, p. 278. 

25  Entre otros fueron compensados Obregón, Pablo González, 
Roque Estrada, Francisco Munguia y Manuel M. Diéguez, las sumas 
iban de los tres mil a Los cinco mit pesos plata. CONDUMEX, FONDO 
XXI, leg. 11684 y 11703. 

26  Carlos Basave, gerente de la Caja de Préstamos, comentaba 
que Carranza terminó por permitirles a "regañadientas" estos 
préstamos. Y decía "No hay día que esos generales o gobernadores, 
empleados de secretarías y amigos del presidente, presenten 
solicitud de préstamos a la Caja". A lo que Cabrera y Nieto 
respondían: hay que darles lo que piden estamos obl igados. 
Colección Carlos t3asave, leg. 9, doc. 999, CESU, UNAM. 

27  La primera jefatura continuamente recibía quejas contra 
militares que no permitían el libre paso de Los alimentos, como La 
denuncia contra Pablo González y Francisco Murguía, a guineo se les 
acusaba de especular con el trigo y harina. CONDUMEX, Fondo XXI, 
leg. 6289: 1. Pesqueira a Caaranza, 21 de octubre 1915. También La 
acusación contra el gobernador de Aguascallentes, "quien junto con 
los comerciantes han propiciado el acaparamiento del maíz y trigo". 
CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 6924: Nava a Carranza, LO de diciembre 
1915. 
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amnistía"25 . 	Este decreto, 	muy 	-' ont.rs.Jl%,?t't ido en en momento, 

autorizó a Hacienda para "que mandg ,:arar a la cuenta de 	rcI 

de Erario' , las cantidades en efec...to o en va1.c5res tomadas por las 

fuerzas revolucionarias constítúclanalistas de las oficinas 

públicas federales, o entregadas a las mismas fuerzas por dichas 

oficinas, desde el lg de febrero de 101_3 al 20 ( 	 de 1914". 

Con ello los gastos de los jefes militares hasta entoncen Uf) He 

someterían e ninguna justificación y revisión. Pero a partir de 

mediados de L914 se buscó tener mayor control sobra tos dineros. 

También se Les pidió a tos jefes militares que hicieran un registro 

de todos Loa vales, promesas de pago, facturas y demás documentos 

adeudados a la población para realizar dichos pagoa29 . Para abril 

de 1916, se emitiló una Circulara° que pedía e todos los jefes 

militares que hayan manejado fondos durante la revolución, rendir 

cuentea a la Tesoreria31. 

A pesar de estas disposiciones, señalaba Cabrera, que "durante 

mucho tiempo le Secretaría de Hacienda estuvo tratando de controlar 

las Pagadurías militares. Pero tuvo que convencerse de que esto era 

prácticamente imposible, pues más de un pagador pagó con su 

libertad y aún con su vida, la audacia de ser pagador de esta 

Secretaría. Por lo que muchas veces los encargados de Hacienda se 

20 Decreto 21 de octubre 1914, t. 1, P• 56. 

29 CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 7587, 8 de marzo 1916. 

31 Circular 28 abril 1916. t. 2, P.221. 

3 1 CONDUMEX, Pando XXI, leg. 11006, 27 de septiembre .1916. 
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limitaron a firmar ordenes 	 1 ,1)19 padrea 

enfrentron á cl0 	 17,1,1imb,srd, 

u e 	solicitaba instrucciones, pues por un Lado Pablo González 

exigía se le ens-,reguen fondos, sin 	autorización de Hacienda. Y. 

por otro, Cabrera le indicaba que no e hagan tos pagos que ordenó 

Gonzá1.ez33. 

Hacienda hab i.a logrado una mayor centralización de los recursos 

públicos, lo que Le permitia tener mayor control sobre los 

militares, pero todavla los gastos militares eran cuantioson34. 

De acuerdo con los datos proporcionados por Aarón Saen:z, cercano 

colaborador de Alvaro Obregón, este Ultimo gastó como Jefe del. 

Cuerpo del. Ejército del Noroeste, de abril de 1914 hasta el 31 de 

mayo de 1.91.6: 63 497 431.23 pesos35. Los egresos totales de La 

Secretaría de Guerra del 	24 de noviembre de 	t914 al 	31_ 

1916, 	cuando son d isu.i e toe los cuerpos militares eran: 

de mayo de 

- Cuerpo de Ejército de Oriente: 	en papel , 

nacional, 	8 	500 	000, 	y 	en dólares, 	200. 

141 022 400; en oro 

- Cuerpo de Ejército del. Noreste; 	en papel 118 963 426; en oro 

nacional., 	3 654 	659, 	y 	en dólares, 	278 	686. 

- Cuerpo de Ejército del Noroeste: 	en papel 97 786 009; en oro 

:32 ELJiivett 6 j un lo de I 9 17 

33  Juan Culmbarda a Carranza, CONDUMEX, Fondo XXI, Leg, 3239, 
11 de marzo de 1915 

34 Véase gráfica 2. 

35  Cabrera, 1917, pp. 73-77, 
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nacional, 3 792 526, y en dólares, 1,89 755. 

Cuerpo de Ejército del SuresLe: en p.,-A peL 31 250 558;  en oro 

nacional, 622 755, y en dólares, 38 000. 

Estas cantidades arrojan los siguientes gastos en 28 meEleB: 

En papel moneda 	443 767 191, 

En oro nacional. 	20 455 836. 

En dólares 	 547 388. 

Los conflictos entre Cabrera y Obregón continuaron3e3, sobre todo 

cuando este último fue designado Secretario de Guerra en marzo de 

1916. No obstante las recientes ~pociones de que las órdenes de 

pago solo podían ser autorizadas por la primera jefatura y 

Hacienda, Obregón logró que Carranza accediera a que también él 

pudiera girar estas órdenes para atenciones de Las fuerzas37. 

f,a recaudac ion de impuestos, fue otra de las atribuciones que se 

les quitaron a los jefes militares. El Decreto del 9 de julio de 

19153e prohibió a los gobernadores crear deudas a los estados y 

eximir de impuestos, declarando sin efecto las concesiones 

otorgadas al respecto. En 1916 se expidieron varias circulares 

recordando que las aduanas y las oficinas del timbre se abstengan 

de cubrir órdenes de pago que no sean de Carranza o La Secretaría 

38  Véase Cabrera, 1917. 

37  Obregón prefirió acordar sobre los gastos directamente con 
La primera jefatura, sin la intermediación de Hacienda. CONDUMEX, 
sondo XXI, leg. 7673, 7802, 7815, 7824 y 7937. 

as Decreto, 9 julio 1915, t. 	2, p. 	140. 
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de Hacienda, con mensaje especial 
	

a Secretaria de Guerra", 

También Nieto recordaba a militares y funcionarios, en junio del 

mismo año, que no pueden solicitar permisos de importación, sin 

pago de derechos40. En septiembre del mismo año Pastar Pouaix 

declaraba que ningún gobierno local legislara sobre el comercio, 

bancos y perróléo, pues ello era solo competencia federal.` 1. 

Otro de los problemas que motivó grandes conflictos entre Hacienda 

y los militares fue loe bienes intervenidos. Los caudillos al 

ocupar una región, una de sus primeras tareas42  era tomar 

propiedades de los "enemigos reconocidos de La causa"43. Carranza 

buscó tener un control cobre estas intervenciónes y en mayo de 

191444 
 
dispuso que la ocupación de propiedades sólo podía hacerse 

con su autorizacion45. A irles de L915 la pri.inera jefatura dictó 

39 Circulares del 15 y 17 agosto, 1.916, t. 3, pp. 417 y 423. 

40 CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 9271, 13 de junio 1916. 

41 EL_EwnomIsla, 4 de septiembre 1916. 

42 Los jefes militares establecían la Oficina de Bienes 
Intervenidos para embargar propiedades con el objeto de alojar y 
abastecer a la tropa. Véase CONDUMEX, Fondo XXI, lege. 2207 y 3422. 

43  Este criterio de "enemigos" dependió de cada jefe militar, 
aunque existía el entendido de que los enemigos eran Los que habían 
colaborado can el régimen de Huerta. CONDUMEX, Fondo XXI, lega. 969 
y 4126. Por ello señalaba Carranza: "Esta ocupación fue en un 
principio un movimiento de carácter eneteramente espontáneo de 
parte de las fuerzas militares que ocupaban regiones enemigas" 
Ilallrae_, 1917, p. 301. 

44  Circular, 6 mayo 1914, t. L, p. 214. 

45  Por ello en la documentación vernos continuas peticiones de 
los jefes militares para realizar las intervenciones. 
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algunas reglas para el manejo de entcJs biene, paca hacer nuevs 

incautaciones o para el 1 e ,.I _tntaml erltrr de Inc°autai.:inries hechas46. 

establecerse eL gobierno constitucionalista en la Ciudad de 

México, se ordenó que Lnd0E3 1..-1.53 bienes intervenidos fuesen 

administrados por la. ecretaaria de Hac1enda47  LO3 jefes de 

Hacienda en los diversos Estados, comermaron a tomar posesión de 

estos blenes4e. Para mayo de 19 16 He formó la Dirección General 

de Bienes Intervenidos adscriva a La Secretaria de Hacienda:Ig. No 

obstante, los caudillos continuaron interviniendo propiedades y el 

primer jefe siguió solicitando a las Juntas Interventoras de las 

Estados se abstuvieran de incautar negociaciones perteneclantes a 

personas a su juicio enemigas de la Pevolución°. 

Junto a la pugna por el. control de los bienes, también se dio el 

conflicto por su devolución. Carranza había decidido devolver la 

mayor parte de estas propiedades, "a excepción de aquellas cuyos 

dueños pudieran ser responsables civilmante, cómo autores o como 

cómplices manifiestos del Gobierno Constitucional "51 . 	A la 

46 ifttllenti, 1917, p. 302,  

47 11115.201.1'_, 1917, pp. 301- :i02. 

4 Circular, 26 febrero 1916, t. 2, p. 191. 

49 Circular, 10 mayo 1916 t. 2, p. 268. 

50 Mensaje de Carranza, 17 de agosto de 1916. CONDUMEX, Fondo 
XXI, Leg. 10281. 

51  El 13 de mayo de 1916 se emitió una Circular para que Los 
dueños de atumóviles y muebles confiscados ocurran a la Secretaría 
de Hacienda para tramitar su devolución. En julio del mismo año se 
dieron circulares para que los administradores de bienes 



primera jer.atura ,.7Jons1;antemenr:e e,1-„laban petl-::Lones para La 

devolución de propiedadess. EJ.713. ES' tii._:i1Jidu.,a 	las gesttlónes 

para loa devolut::ión implicaban un recncicimienL) al goblerw.-, 

c o nstit uc iona i 353  pues en el Lrámite (le entrega se les pedia 

una manifestación de no emprender .acciones contra este 

gobierno". Después de Las órdenes de devcduciones, se 

presentaron muchas irreguiaridades55, cuino ex.orsiones de 

intervenidos rindan cuantas y se establecieron reglas a observar 
por los administradores para la venta o arrendamiento de inmuebles. 
Tambíen se nombraron visitadores generales de bienes intervenidoe. 
En septiembre se fijaron otras disposiciones sobra estos bienes, 

52  La primera jafatura empezó a necibir peticiones en 1915, 
pero fue durante 1916 cuando éstas ea incrementan. CONDUMEX, Fondo 
XXI, lega. 3422, 4097, 4151, 4334, 4343, 4898, 5636, 5723, 6752, 
6779, 6786 y 6790, 

53  Katz coment- a que con la disposición de sustraer la 
administración de estos bienes de los gobiernos estatales, locales 
y militares y ponerlos bajo el control de la primera jefatura, "fue 
una medida pol itica muy hábil. Por una parte, mientras las 
haciendas siguieran administradas por el gobierno, cada una 
poroporcionaria a Carranza ingresos suplementarios para su 
tesorería. Por otra, astabiecía claramente que sólo el. gobierno 
central y no los Locales tendría autoridad para devolver Las 
haciendas a sus antiguos dueños. Esto significaba que los 
hacendados tenían que hacer las paces, no con los jefes militares 
locales, sino con el mismo Carranza, y éste esperaba, obviamente, 
que su Lealtad siguiera el camino de su interés". Mata, t. 1, 1.982, 
p. 329. 

54  CONDUMEX, Fondo XXI , leg. 7052, 24 de diciembre de 1915. 

55  Cabe señalar, que por parte de loa propietarios, sobre todo 
los señalados como enemigos, hubo varias formas de evadir la 
intervención, por media de prestanombreo o ventas precipitadas. 
Cuando los propietarios sabían que estaban en la Lista de La 
Oficina de Bienes Intervenidos vendían, teniendo preferencia por 
compradores extranjeros. Por Lo que Carranza emitió un Decreto, el 
16 de mayo de 1916, para evitar operaciones simuladas de venta de 
bienes inmuebles a favor de extranjeros. En el que se establecía 
que los extranjeros al adquirir bienes y raíces renunciaran 
expresamente a La protección de sus gobiernos. CONDUMEX, hondo XXI, 
l.eg. 8575, 16 de mayo 1016. 
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funcionarios para tramitar La devoluci¿n 
	saqueos antes de 

regresar las propiedades5is. Entre estas solicitudes est',aban las 

de antiguos funcionarios porfiristas como Limaniour57  o Teodoro 

Dehesa 	grandes empresas corno "Patric.io Milmo e hijo 

sucesores"". Otros propietarios cont.retarün abogados liadon al 

constitucionalismo para geationar la devolución de sus bieneabg. 

Para la Dirección de Bienes Intervenidos llevar 	cabo la labor, 

encomendada por Luis Cabrera, de des Intervenir Los bienes tue 

verdadero reto60. Su Director, Pascual Ortiz Pubiol, se 

enfrentó a la resistencia de algunos militares a devolver estos 

b1enese2. El caso de los automóviles Ilustra este probJema, pues 

éstos 	fueron 	muy 	codiciados 	por 	 jefes 

56  A esta corrupción no escapó Nieto, a quien se le acusaba de 
recibir 20 mil pesos del dueño de la hacienda de jabalí en San Luis 
Potosí para devolver la propiedad. CONDUMEX, Fondo XXI, ieg. 6867, 
1 de diciembre 1915. 

57 CONDUMEX, Fondo XXI, lag. 6404, 26 de octubre 1915. 

50 CONDUMEX, Fondo XXI, ley;. 6790, 24 de noviembre 1915. 

59 Rafael Zubarán y Jesús Urueta se dedicaron a representar 
demandantes, véase CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 6752, 20 de noviembre 
de 1915. 

60  CONDUMEX, Fondo XXI, leg, 9409, 19 de junio 1916. 

61  Pascual Ortiz Rubio era ingeniero topógrafo, se incorporó 
a la revolución rnaderista, siendo capitán primero. Peteneció al 
grupo renovador de la XXVI legislatura, con el huertismo estuvo en 
prisión y una vez liberado participó en el constitucionalismo. 

62  Véase CONDUMEX, Fondo XXI, legs. 8629 y 8649, mayo de 1916. 
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constitucionalismoa). ñrtiz Rubio se quejaba de que -altas 

personalidades han estorbado en gran parte el cumplimiento de las 

órdenes emanadas de esta Dirección de mi cargo"64 . Tanto los 

caudillos como al tos funcionarios se resiEstian a su devolución65. 

Por lo que Carranza tuvo que emitir una Circular a fines de 1916 

para que excepción de Los Secretarios de Estado, Subsecretarios y 

Oficiales Mayores, todos los ciernas funcionarios que tengan a su 

servicio algún automóvil de propiedad de la Nación, Lo 

entreguen". También se presentaron casos en que Las propiedades 

no eran de los dueños que los milit,ares señalaban y por tanto SIL 

intervención 	era 	injustificada67 . 	Finalmente, 	ante 	las 

63  Uno de Los principales botines en la ocupación de 
propiedades era La confiscación de automóviles. Como la solicitud 
de Juan N. Cárdenas para que jesUs Carranza le devolviera su 
autumóvil, la respuesta de éste Ultimo era que no accedía a 
regresarlo, que en tal. caso solicitara se le reintegrar su valor. 
CONDUMEX, Fondo XXI, lega. 1355, 1859, 1897 y 2000. 

64  CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 9409, 19 de junio 1916. 

65 Ortiz Rubio hacía una amplia reseña de todas las 
dificultades que tuvo para devolver los automóviles. Entre otras 
exponía la respuesta del General Serrano, Subsecretario de Guerra, 
quien decía: "Manifiesto a Ud. que esta Sría. ignora a que 
automóvil se refiere La Sra. de Barrón, y que si es corno se indica, 
que las fuerzas del Cuerpo de Ejército del Noroeste, Lo quitaron a 
Los reaccionarios, debe considerarse al Igual que todos los 
elementos que se encuentran en estas condiciones, corno botín de 
guerra". También señalaba el caso del general Hill, quien se había 
apropiado de una casa perteneciente a Lorenza Braniff y cuando se 
Le pidió señaló que era por órden de La primera jefatura. Véase 
CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 9409, 19 de junio 191.6. 

196 AUN, Gob., P. R., vol. 88, exp. 1.0. 

67  Corno la intervención de varias cesas adjudicadas al 
felicista José Luis Requena, quien las había vendido a Barbare 
Vinnet de Martínez del Río en septiembre de 1915. CONDUMEX, Fondo 
XXI; leg. 9929, 22 de julio 1916. 
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dificultades para desempeñar su 17:raba1o, el Director Ortiz Rubio 

presentó su renuncia, 'con carácter de irrevocable", en agosto de 

1916, a pesar de que antes Cabrera trató de disuadirloae. Para 

octubre del. mismo año se nombró otro Director, Eduardo Herrera, 

el trámite de desintervención pasó a depender de La Secretaría de 

Gobernación69. 

De loa "b .i imbic UCEI" al establec 'miente de la circulaci ón 

metálica- 

Para 1916 Las continuas emisiones de papel moneda, más las 

falsificaciones y las emisiones de los enemigos, habían provocado 

un verdadero caos financiero, pues existía un exceso de papel y una 

grave escasez de mercancías. La prensa prácticamente acosaba a los 

titulares de Hacienda en busca de soluciones milagrosas En una 

editorial de H.L..D.caLá,e,Zatsi. se le ia: "El problema económico es La 

única nube negra de nuestro cielo, será resuelto con métodos y 

procederes de exquisita prudencia que muy pronto serán del dominio 

público"70. 

A la Secretaría de Hacienda y al primer jefe llegaban numerosas 

6a  CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 10400, 26 de. agosto 1916. 

69  Véase Cronología. 

70  EL_Qaftlzrata, 29 de marzo 1916. 
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cartas de La población dando solucions7 L, a Lo que Cabrera 

respondía: "el ecretário recibe t,-Jdos ios d ias aidunas decenas de 

iniciativas, aLgurv-A3 malas otrae peores, para equilibrar nuestra 

moneda y ponerla a razón de 50 centavoo dólar. FI SecreLario hace 

mal en no tomarlas en cuenta, pero haría peor en prestarles 

oídos" ?2 	Cabrera, 	al 	igual 	que 	Nieto, 	hacia constantes 

declaraciones para tranquilizar a la población, diciendo que pronto 

se darían soluciones a todoa Los problemas económicos, pero también 

hablaban para defenderse de los continuos ataquea "contra las 

providencias hacendarias'. 

Sin duda alguna para los encargados de Hacienda eL problema 

monetario fue el más difícil de resolver, ¿Cómo detener la 

depreciación de La moneda?, ¿cómo Lograr la unificación monetaria? 

y ¿cómo Llevar a cabo el canje de tantas emisiones de papel. 

moneda?. Eran algunas de las preguntas que se hacían al iniciar el 

difícil año de 1916. Pues de su solución dependía no soto 

regularizar La circulación monetaria, sino controlar la terrible 

inflación, que hacia perder cada día el poder adquisitivo de loe 

71  has numerosas propuestas de la población para resolver el 
problema monetario revelan la gravedad del mismo. Entre estas 
propuestas estaba la de La Confederación Revolucionaria de Estudios 
Económicos del coahuilense Daniel Ríos Zertuche, quien fue Director 
del Monte de Piedad. CONDUMEX, Pando XXI, leg. 9265, 13 de junio 
1916. También véase leg. 10174. 

72  El....2tvebi_a,U de abril 1915. 
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entras 	1 5e, mercancias subian constantemente de 

preci,D73 . La población ee quejaba de 	e los cemerciontes fljaban 

la cotización de la vio leda constituclanalista =3 su antojo: 

- "Lir:H articulos de primera necesidad alacanzan precios 

tTabulosos... 	el café seis y siete pesos kilo, azüca- cinco y 

seis pesos kilo, frijol tres y cuatro pesos kilo, y cuatro 

pesos kilo de carne, euino es si .1.1 merancía ea compra con 

billete chica y con billete de cinco, diez y veinte pesos no 

se consiguen las mercancias, sólo gastando todo el valor del 

billete y el precio de éstas es más elevado, ¿y qué vamos a 

hacer nosotros con semejante problema económ1co"74 . 

Continuaba el problema del abasto, los productnres y comerciantes 

denunciaban a loe jefes militares que impedían et libre tránsito de 

loe productos básicos75. Algunos empleados y obreros sollciataban 

al primer jefe que La Agencia Lagarda les vendiera a precios juotos 

73  Para 1.916 las quejas por la. subida de precios, las 
irregularidades por el cambio monetario y la depresión de los 
salarios se multiplicaron. CONDUMEX, Pondo XXI, Lega. 10063, 10869, 
10917 y 11125. 

74  Esta era una carta manuscrita, dirigida al. general Ricaut, 
por un batallón del ejército constitucionalista ubicado en 
Matamoros, aparecen muchas firmas al calce. CONDUMEX, Fondo XXI, 
leg. 7595, 8 de marzo de 1916. En esta carta también advertían la 
continua deserción de soldados y su migración hacia los Estados 
Unidos. Al final del 1916 un empleado del Consulado de Filadelfia 
daba taa cifras: de más de 50 000 han pasado a los Estados Unidos 
en menos de cuatro años, y el presente año promete batir record con 
más de 25 000. CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 11985, 3 de diciembre 
1916. 

75  CONDUMEX, Fondo XXI, legs. 7772, 7979, 8395, 8957, 9113 y 
10808. 
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artículos de primir, ra ner.:e3idad7'.5  

El 	papel moneda e in auant 	reprat2.enaba la principal fcirma de 

financiamiento del_ movimienr.o ,..c.ntitucionaLista77. Lo :Asomhraso 

de este papel señalaba i.iri economista eotadounidene, Hdward 

Trowbridge, 	"es que e--3Los billetes hayan Len ido vatr al.una 

vez -78 . Las mismas autoridades se confundían can Las diferentes 

emisiones y con las disposiciones de Hacienda sobre ellas. Hl 

gobierno constitucionalista trató de ser estricto en Las órdenes 

sobre el papel moneda. Cuando se hacía una nueva emisión por lo 

regular se establecían regi.a s para el. canje de las anteriores. 

También se combatió enérgicamente las constantes falsificaciones. 

Y, no ce permitió nunca. en territorio ocupado por el 

constitucionalismo la circulación de billetes de los enemigos. No 

obstante, hubo muchas irregularidades, pues cada jefe militar 

buscaba dictar sus propias medidas monetaríao ante la urgencia de 

78  CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 9126: empleados de la Secretaría 
de Hacienda a Carranza, 7 de junio 1916 y leg. 9348: Unión de 
empleados y obreros de la Cia. de Tranvías de México, S. A. a 
Carranza, 16 de junio de 1916. 

77  No hay un cálculo único de todas las emisiones. Los datos 
oficiales hablaban de cerca de 700 millones de pesos, pero según 
informes de banqueros, comerciantes y extranjeros la cifra rebasaba 
los 3 000 millones de pesos. CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 8267, 30 de 
abril 1916. Por su parte E. D. Trowbridge estima 2 500 millones de 
pesos. E.L...EcQflortiatia., 2 de diciembre 1916. 

78  E. D. Trowbirdge, "La situación financiera de México" en: 
EllIcanclmlata, 2 de diciembre 1916. 
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pagar a sus tropaa-,9 . 

Otro caso fue el del General Diegue'z'-lu, 	a su paso por Colima 

dio órdenes para que fueran recibidos por el (:omercio y oficinas 

públicas, los billetes - Ejército Nacional (onatitucionalleta le 

Mexico"81. Pero eL Gobernador y Comandante Militar de esa 

entidad, Juan Josd Ríos, pidió Hacienda su comprobación po 'que 

sospechaba que eran falsow-.32 , y ordenó la suspensión de su 

circulación, no obstante los trastornos entre tenednres de dichos 

billetes y resultando que oficinas pUblicas pierden las cantidades 

de ellos que tienen en existencias". La Seretaria de Hacienda53  

contestó que la medida del Gobernador era acertada y reiteraba la 

necesidad de recoger todas Las existencias de dicho papel, 

advirtiendo "que este. Gobierno no ha autorizado ninguna emisión con 

el título de "Ejército Nacional Constitucioni,tista de Máxico y el 

79  En febrero de 1916 un jefe de hacienda se quejaba de que el 
dinero no llegaba a tiempo y sobre todo en cambio, papel moneda de 
uno y dos pesos, para pagar Las fuerzas de tos generales Garza y 
Ricaut. Tarnblen adevertia que "se están registrando diariamente 
casos de deserción porque con billetes grandes no encuentran los 
soldados cambio en el comercio, y por tanto, es como al no 
recibieran haberes, y de este modo se está quebrantando La 
disciplina en el ejército". CONDUMEX, Fondo XXI, teg. 7467, 25 de 
febrero 1916. 

oó AGN, GOB. P. R. , vol . 100, e x p 7, 19 f 	junio :le 19.15. 

61 Emisión del gobierno provisional. de Veracrun del 1 de 
diciembre de 1914. 

62  En el testimonio del gobernador se hacía referencia a Lao 
diferencias en el estampado de los billetes. 

63  Era el Departamento de Crédito y Comercio el encargado de 
resolver los problemas de las emisiones. 
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existe la emislon denominada - Hjerci.to l',:inlititucionalista de 

México", en consecuencia., hasta el titulo :Je EUEJ documentos existe 

una notable diferencia . Además señalaba que se mandaban los 

billetes a la Tesorería para su vera oac 1nu 17 inatmente esta últ.. 

dependencia decía que ambas emisiones son buenas y que para mayor 

claridad en el asunto, ya se ocupa el Departamento de Contraste de 

esta Tesorería de formar un cuadro ilustrado a este rebpecto" para 

ser distribuido en las oficinas del gobierno. 

El problema de las falsificaciones también rebasó a las autoridades 

hacendarias, pues a veces antes de empezar,  a circular una 

emisión'34 , ya existía su falsificación. [n septiembre de 1915, 

Cabrera comunicaba desde su estancia en Nueva York, la existencia 

de un grupo de falsificadores en Texas, que pretendían derramar 

papel en el sur de los Estados Unidos. También hacía saber que 

buscaban falsificar la nueva emisión de billetes que se va a 

lanzar'35 . En diciembre del mismo año se le notificaba al primer 

jefe, en un informe confidencial, que el papel moneda bajó 

considerablemente, debido a las operaciones de agentes poco 

escrupulosos y al desorden existente en La Secretaria de Hacienda. 

Además se decía que hay una gran cantidad de billetes falsos en 

" Algunas emisiones se mandaron a hacer a los Estados Unidos. 
CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 4158. 

o5  CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 5815, 24 de septiembre 1915. 
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VeracruzeEi. Para esta fecha ol papel moneda ,::onstitucIonalista se 

cotizaba entre 5 y ci centavor3 de dotar, al aidtliente .inc 

descenciendo hasta llegar a 2 y 3 centavos de lóiar en en mes de 

mayae7. 

Todo ello llevó a carranza a dar un mensaje en febrero de L',3 I. 6 a  

donde, "eniendo en cuenta que h: llegado a condicionen de 

extremada fiuctuacion el valor de nuestra moneda fiduciaria", 

establecía una serie de instrucciones para que la Secretaria de 

Hacienda Llevara a cabo la reorganización financiera y resolviera 

el problema monetario. En este mensaje, primero, volvió a reiterar 

que las emisiones revolucionarias eran una - deuda sagrada". 

Segundo, haciendo en deslinde de la politica financiera porfirista 

al servicio de los intereses del comercio, de La industria y de ta 

banca, establecía que la Secretaría de Hacienda debe tener como 

objetivo mejorar la condición económica del, pueblo. En el tercer 

punto señalaba la necesidad de reorganizar las finanzas, 

B6 CONDUMEX, Fondo XXI, lag. 6649, 12 de noviembre 1915. 
También se acusaba a las casa de cambio de especular con la moneda 
constitucionalista. CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 7601, 9 de marzo de 
1916. En marzo de 1916 se anunciaba que se había capturado una 
banda de falsificadores en los Estados Unidos, en Denver, Colorado, 
tenian una fábrica de billetes constitucional ista, que iban a 
Introducir a México. EUAkmócrata, 5 de marzo de 1.91.6. 

87  Kemmerer señalaba que era muy difícil calcular la 
depreciación de la moneda, porque "Esta fue distinta para una clase 
de moneda en diferentes regiones y para distintas clases de moneda 
en la misma región. Incluso hubo grados diferentes de depreciación 
para las distintas denominaciones de la misma clase de moneda en 
una ciudad determinada. Kemmerer, 1953, pp. 182-183. 

ea Mensaje 25 febrero, 1916, t. 	2, pp. 	186-189. CONDUMEX 
Fondo XXI, leg. 7489, 25 de febrero de 1916. 

160 



emanicipandolas y haciéndolas independienes de tc)(la institun 

económica privada. De acuerdo con esto, en el siguiente pout,o 

reiteraba La necesidad de ..lontar sólo con los recursos económicos 

del mismo pueblo, no contraer ninguna deuda privada: 
	evitando, 

hasta donde sea posible, contraer compromisos monetarios con 

determinadas instituciones ciyo gran poder y cuya influencia 

podrían constituir en el futuro un cor aplsa [ara la libertad de 

acción del Gobierno . 

En el quinto punto se referia ya al problema monetario, señalando: 

"deberá procurarse la Fijeza en el valor de nuestro papel moneda, 

por diversos medios, entre lou cuales ea muy importante el de La 

reducción y limitación de nuestro acervo circulante a una cantidad 

fija que sea perfectamente conocida del pUblico, y de la cual el 

Gobierno mismo contraiga el compromiso solemne ante la Nación, de 

no excederse". A continuación, Carranza establecía lo que sería el 

proyecto del papel infaisificable: la emisión de 500 millones de 

pesos, equivalente al monto total de Las emisiones Legítimamente 

lanzadas hasta la fecha. Además, con un fondo metálico disponible 

para sostener esa garantía. Dicho fondo se constitutiría de: 1.- La 

cantidad de 5 millones oro, que se tenía en efectivo en cajas y 

depositadas en el extranjero de la Tesorería; 2- productos de Lao 

existencias metálicas no amonedadas de la Tesorería; 3- la cantidad 

de 5 millones de dólares, que ponía a disposición La Comisión 

reguladora del Mercado del Henequén en Yucatán; 4- el producto 

íntegro de los ingresos que por concepto de arrendamiento y 



explotación de bosques y terrenos nacl,.7,n, 	e pag,uen en oro al 

Gobierno; 5- el product,11 ntegro de 1. aa impuestos interiore2 que en 

oro produzca la mineria, y, por Ultimo, p~~1s interiores que en 

oro el Gobierno pueda obtener. 

Con estas palabras Carranza anunciaba las medidas que He tomarían 

en los siguientes meses para resolver el caos monetario, lograr la 

unificación monetaria y evitar la falslficaciOn. También resumía, 

en Los primeros puntos, lo que buscaba con su politica económica. 

Mientras la politica económica de Díaz había dirilWID sus objetivos 

e vincular el desarrollo economio de México al capitalismo 

extranjero. Carranza, colocado en el otro extremo, decía encauzar 

su politica con '1os recursos económicos del pueblo mexicano mismo, 

sin poner nuestra confianza exclusiva en las instituciones 

bancarias, industriales y comerciales, que hasta ahora han tenido, 

de hecho, el manejo y dominio de La Secretaría de Hacienda"89. 

Para ello se ponía a disposición de la nueva moneda casi todos loe 

recursos con que contaba el constitucional lomo. De hecho para 

Caaranza no existía otra posibilidad de financiamiento, pues loe 

créditos con la banca nacional y extranjera estaban canceladosgo 

139  Cabrera decía que la política económica de Carranza se 
podía sintetizar el La siguiente frase: "a bastarnos a nosotros 
mismos". Por ello jamás pidió prestado un sólo centavo del 
exterior; ni jamás pidió prestado ni siquiera por concepto de 
anticipos de contribuciones, a empresas o negociaciones que 
hubieran podido coartar su libertad de acción. Cabrera, La 
hartuicka„ p 473. 

90  Carranza había declarado que desconocía Los créditos 
contraídos por el régimen de Huerta, por lo que los banqueros eran 
hostiles a su mandato. Véase Bazant, 	 , p. 183 y Zebadüa, 
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Al parecer e. proyecto del papel inralsiricable Fue de Alfonso 

Pruneda, encargado de la Oficina Impresora de La Secretaria de 

Hacienda9 L. Pero fue Cabrera quien le din forma y contenido al 

mensaje y a la puesta en marcha. 

Los encargados de Hacienda se avocaron a poner en la práctica el 

proyecto del papel Infalsificable. En abril de 1.916 se formó la 

Comisión Monetaria con objeto de reorganizar la circulación 

fiduclaria92 , y el. Fondo Regulador de ta moneda93, con objeto 

de garantizar la circulación. 

La última batalla estaba por Librarse, mencionaba Cabrera94: "el 

antiguo régimen había sido vencido en Lo militar y en lo político, 

faltaba el económico". EL gobierno constitucionalista aplicaría una 

serie de medidas económicas en la segunda mitad del año de 1916, 

que empezarían a definir su política económica. Pero la aplicación 

de este proyecto presentó desde el principio muchas dificultades. 

op. cit. pp. 91-118. 

91  Cabrera decía: "él fue, en efecto, el más empeñoso en que 
se hiciera el papel infalsificable, y a él debe esa parte de mérito 
la Secretaria de Hacienda". Cabrera, 1917, pp. 41-42. 

92  Decreto, 4 abril 1916, t 2, p. 39. Esta Comisión tenía como 
Consejo directivo: Carlos Basave, Alberto J. Pani , R. Nieto y 6. 
Cabrera. El Dei  ..r 	26 de marzo 1916. 

93  Decreto, 5 abril 1916, t. 2, p. 41. 

94 	E.L.P  1-tabla 	ji4110 1916. 
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Una de ellas fUe el probíema del canje de tas emisiones 

anerioresg5, 

De hecho, desde el Decreto del 19 de aeptiembre de 1.91.4'..j6  se 

buscó amortizar la deuda interna con el canje y el re'.7,1ro de las 

emisiones anteriores. Hl segundo canje se inició en abril de 

191.5037  y comprendió Loo billeteH de Las emislonea: "Monciova" y 

de Ion jefes constitucionalistas de Durango, Tampico y Guadalajara. 

El tercer canje se ordenó el 21 y 28 de julio de 19159a, e 

incluía los bit tetes del -Gobierno Provisional de La Ciudad de 

México". No obstante, estas disposiciones de Hacienda, en cada 

región siguió circulando diferentes emisiones de monedagg. Por lo 

que la falta de unificación monetaria trastocó todaa Las 

    

95  El gobierno constitucionalista habla decidido dar,  dos 
meses, mayo y junio, para retirar las antiguas emisiones. EL nuevo 
papel se emitiría poco a poco, por medio de los pagos de sueldos a 
los empleados, recogiendo por otro lado el papel viejo, por medio 
de las contribuciones. "Por consiguiente, el gobierno está lanzando 
al mercado únicamente la cantidad de papel nuevo que necesita para 
sus gastos, y está recogiendo del publico todo el papel. viejo que 
entra por contribuciones". "Declaraciones del Secretario de 
Hacienda el 5 de mayo de 1916 relativas a la política monetaria del 
gobierno", en Kemmerer, 1953, pp. 205-207. 

96  Decreto, 21 septiembre 1914, 1. 1., p. 56. 

97  Decreto, 1 abril. 1915, t. 1., P. 110. 

9a Decreto, 21 julio 1915, t, 1, p. 145 y Decreto, 28 julio 
1915, t. 1, p. 15CL 

99  Las continuas quejas sobre las irregularidades en la 
circulación monetaria, así lo muestran. Como el caso del gobierno 
de Querétaro, que emitió sus propios cartones durante 1915 por 
encontrarse bajo el dominio villista. CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 
8610, 17 de mayo 1916. También compradores o vendedores que habían 
sido sorprendidos y se encontrban con billetes ya retirados y sin 
valor. CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 8534, 13 de mayo 1916. 
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operaciones de intercambio. 

En general , todas Las formas de canje des.pertavon un gran 

descontento entre La población, pues se agudizaba la especul,sc iñn. 

Banqueros, casas de cambio, -.J'omerciantes y funcionarios nbtenian 

enormes ganancias. Era común que cambistas y cornero 	aceptarán 

los billetes constitucionalistas por debajo de su valor nominal 

lo devolvían a un precio más alto, del autorizado en su co~ión. 

También, los comerciantes aprovechaban el cambio de moneda para 

subir los precios de sus mercancías. En estos anos las casas 

comerciales y agencias de cambio se multiplicaron, muchos de estos 

nuevos negocios dedicados a La especulación de mercancías Y moneda 

estuvieron a cargo de Los jefes militarestoo. 

El 28 de abril de 1916 se emitió et Decreto del papel moneda 

infalsificable10I, unos días después se iniciaba el cuarto canje 

de emisiones anteriores. La emisión autorizada tue de 500 millones 

de pesos, después se aumentó a 520 miliones102 . Este papel 

tendría la garantía del Fondo Regulador de la moneda fiduciaria 

constituido por 50 millones oro nacional, lo que le daría 

convertibilidad de un peso infaisificable por 20 centavos oro 

nacional. Se utilizaron tres formas de introducir el nuevo billete: 

c") D Jz11e 	Cate 	 (Je la_ (játthEUZI,L.dgt_ aLELI.LeyaliQU., 14 de agosto 
de 1917, p. 365 y Hernández Chávez, acit., PP. 208-209,  

101  Decreto, 28 	abril 	1916, 	t. 2, p. 	59 

"2  Decreto, 9 	mayo 	1916, 	t. 	2, p. 69. 
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1- el cambio directo del, papel •rd .guo a 10 pesos por 1 de papel 

infaloificable; 2- el pago de Los sueldos a 1G0 emPteados Públiccjs 

y demás gastos gubernamentales, y 	ei cambio por CertiJicados 

provisionales en oro nac:icvnai iL tipo de 1,0 por 1. ue 

posteriormente se canjearían por Certificados Definitivos en oro 

nacional Lo 

La Comisión Monetaria se reunió en mayo para fijar el valor que 

debería aeglnársele al papel Veracruz para su retiro. Nloeforo 

Zambrano, miembro de esta Comisión, estimó invonvenlente darle el 

valor de 5 centavos oro nacional, como proponian Los encargados de 

Hacienda, sino el mismo asignado al papel. infalisificable. Pero 

como la mayor parte de la Comisión apoyaba lao propuestas de 

Cabrera y Nieto, pedía que por in menos se te diera el valor de 10 

centavos oro nacional y col se le dio11-34, Uno de las tareas de 

esta Comisión fue comprar las emisiones de papel moneda, contra 

giros sobre el mercado de Nueva York, con el propósito mantener el 

valor de la moneda-1". Pero para Carlos F3asave, miembro de esta 

Comisión, ésta no funcionó regularmentelum. Por principio, no 

recibía los fondos que le tocaba conservar y administrar, "ni 

103 Cárdenas, 	 p- 67. 

104 CONDUMEX, Fondo XXI, lea. 6712, 22 de mayo 1916. 

105 EL_D~ratu, 26 de marzo 1616. La Comisión pagaba con 
giros en oro del National City Bank de Nueva York un precio más 
alto por los billetes del que ofrecían los bancos comerciales. 
Zebadúa, 1994, p. 111. 

106 Colección Cerina Baaave, doc. 7-1, leg. 545, CESU, UNAN 
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pasaban por sus manos Las emisiones que en proporción de 50 

millones mensuales estaba acordado que debían hacerse por su 

obligado conducto"1" La Comisión tuvo que suspender 3u venta 

de giros en oro, como antes habla suspendido el canje del papel en 

oro1". 

El canje establecido del nuevo papel por Loe antiguos billetes 

volvió a despertar inconformidad entre la población109, Pues 

Carranza reiteradamente habla declarado que el papel. moneda era una 

"deuda sagrada", por lo que no se entendía el porqué del canje de 

10 por 111Q. De hecho desde febrero cuando anunció el primer 

jefe el retiro del. papel de Veracruz empezó la ola especulativa, 

Las casas comerciales subieron precios y otxas cerraron para no 

1°7  Colección Carlos Basave, doc. 5-4, leg. 411, CF.SU, UNAN. 

108  En resumen decía Carlos Basave: la Comisión no pudo 
disponer nunca de los 10 millones de dólares que la Comisión 
Reguladora del Henequén ofreció; no se completaron los 10 millones 
oro nacional que la Tesorería debía entregar: no percibió ni un 
sólo peso por ingresos correspondientes a arrendamientos y 
explotación de bosques, ni por impuestos mineros, y no se 
consiguieron fondos de la explotación de bienes nacionales. 

109  Al darse a conocer el proyecto del papel infalsificable 
aparecieron en la prensa numerosos artículos comentandolo. Tambien 
llegaron muchos estudios y propuestas a la primera jefatura sobre 
este proyecto. En la mayor parte de estos trabajos había un punto 
común: la inconformidad al valor asignado al papel Veracruz para su 
retiro, la población se sentía defraudada por esta medida. 
CONDUMEX, Fondo XXI, Lego. 7486, 7601, 7665, 7679, 7776, 9165, 
9805, 10174, 10750, 10962, 11550, 11766, 11902, y 11967. 

110  EL_Puella y El_Naclamak, 3 y 5 junio, 1916. También véase 
CONDUMEX, Fondo XXI, lege. 8863 y 9872. 

161 



recibir el billete próximo 	retirarLII. EL Gobierno primero 

permitió que el precio de Las mercancías 	fij ara en oro nacional; 

despues, de un acuerdo con comerciantes, se establecieron los 

precios en papel infaisificableI12 . Esta situación se agudizó 

cuando la Tesorería General de La Nación dio a. conocer sus 

existencias. Zambrano, después de manifestar que las arcas del 

Tesoro nacional quedaron exhaustas durante el gobierno de Huerta, 

decía que el corte de caja del 24 de marzo de 1J 	arrojaba una 

suma de 98 586 pesos plata, 98 334 dólares y 425 454 pesos 

oro. l-3 . Estas escasas existencias provocaron enorme preocupación 

entre la población, por lo que al día siguiente Hacienda declaraba: 

"El público no debe considerar como únicos fondos del Erario, Los 

que dio a conocer en su informe el Tesorero, en las jefaturas de 

Hacienda y oficinas del timbre de loe estados y en las aduanas, el 

Gobierno tiene fuertes sumas en metálico-114 , y se reiteraba que 

el Gobierno constitucionalista cuenta con fondos para garantizar la 

nueva emisión de billetes. En el mes de mayo Nieto manifestaba que 

varios tesoreros de los estados envían a la Tesorería General 

fuertes cantidades de oro y plata como garantía para el. 

11- 1  En abril 9 se organizó la Comisión Reguladora de Precios 
Comerciales, presiedida por el preboste del cuartel general del 
Cuerpo del Ejército de Oriente, José Luis Patiño, para armonizar 
loa intereses de consumidores y comerciantes, y fijar precios a loe 
artículos de primera necesidad. También Carranza dispuso que toda 
casa comercial que cierre sea clausurada definitivamente. El-
leadzilata, 1 de abril de 191.6. 

112  EL/lacrismul_. 18 de mayo 1916 y ELLIQUII, 27 de mayo 1916. 

113  eu 	 2 4 de marzo 1916 

114  li_Dandznata, 25 de marzo 1916. 
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infalsificable 1. 1- 5. 

El .(kibierno z7e comprGmetía a pagar por ,::ada peso de las emisicrInes 

"Veracruz"o - Ejrci,to Constitucionalista - , YO centavos oro 

nacionallie Luis Cabrera argumentabaL17  que el perjuicio de 

este canje seria transitorio, pues IZA publico debería enperar un 

poco de tiempo para recobrar' el valor de en papel moneda, y el 

Gobierno campanearía ta espera. Para el secretario, el paPel 

antiguo tenia en el mercado, hasta finea de mayo de 1916 un valor 

aproximado de 4 centavos oro nacional, con el canje estipulado el 

tenedor obtendría una ganancia del 150 por ciento. 13(., r otra parte, 

agregaba Cabrera, estas antiguas emialones no tenían garantía de 

ninguna especie era una moneda que circulaba únicamente bajo La fe 

del. Gobierno y que podía seguir bajando según las fluctuaciones del 

mercado. Por el hecho de mandarse a depositar ese papel y de 

fijarse en un Decreto el valor de 10 centavos oro nacional, 

seNalaba Cabrera, el Gobierno Consititucionalista reconoció 

definitivamente esa deuda, aseguró a los tenedores de ese papel 

contra la temida repudiación y lo garantizó al doble del valor que 

tenia en el mercadollg, 

115  ELTuabLas 20 de mayo 1916, 

116  La población debía depositar los billetes de Veracruz y 
recibía a cambio certificados correspondientes en oro nacional, 
pagaderos en cinco años. CONDUMEX, rondo XXI, Leg. 9245. 

117  EL_PUZUQ, 9 Junio, 1916. 

lie Luden. Máo adelante dirá Cabrera que no se quiso pagar un 
peso oro por un peso pape], por el cual el Gobierno, soldados y 
empleados, no habían recibido en el comercio ni 10 centavos de 
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El primer problema que se presentó cr este caflie, CH que no habia 

suficiente papel infaisificable de baJa denominación pJira. sustituir 

al antiguo, por Lo que continuaron circulando las bliletes de L, 

y 5 pesoollg. El 21 de mayo121:i se anunció el retiro de la 

circulación a partir del 5 de junio de las billetes de 100, 50 y 20 

pesos de las antiguas emisiones, Pero el. 2 de junio He adelantó su 

retiro pues Cabrera decía que el comercio vendia sus mercancías al. 

alto precio y descargaba su papel antiguo sobre el 

pUblicol2I, El anunc.:Lo Jet infalaificabie, trajo una nueva 

oleada de especulación y carestía. ha población se Lanzó a la 

compra de víveres, los comercios se vaciaron y cerraron122 . Tres 

días después el Secretario de Hacienda declaraba: 

"El comercio de la Ciudad de México y otras ciudades, al 

tener conocimiento de que el papel de 20, 50 y 100 dejaría de 

tener circulación dos diasd~ués subió considerablemente sus 

precios, redujo sus ventas y, en ocasiones, cerró sus puertas. 

Estas no fueron consecuencias necesarias de las disposiciones 

del Gobierno, sino medidas de defensa tomadas por las clases 

mercancías. 	Por tanto, no quisieron echar sobre el pais, cobre 
tres o cuatro generaciones de contribuyentes una deuda de 1 300 
millones de pesos oro, a cambio de 100 millones escasos que recibió 
y aprovecho el gobierno. Cabrera, La_lizreac.L1, p. 477. 

119 Circular, 20 de mayo 1916, t. 2, 

L20 Decreto, 31 de mayo 1916, t. 2. 

1.2 	 2 junio 1916. 

122  Diversos relatos sobre. la actuación del comercio ante el 
infalcificable se encuentran en el fondo Carranza. CONDUMEX, sondo 
XXI, lega. 9113, 7 de junio 1916. 
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,:ron próduct:oras y por el comercicl, 	 objeLlvc1 de evitar que 

las clases consumidoras e,.7.hara 	el papel sobre el Lea. 

resumen, una medida del camercio cc.Ir tare h pueblo —L-3. 

A los banqueros t„amblen Eie lee acusaba de repudiar e_ papel 

antiguo. El 16 de junio La prensa notificaba La aprehensión del 

aubgerente del. Banco de Londres y Mex.ico Por' negarse a re(Ablr 

billetes de la. antigua emIsióni24. 

Con la emisión del papel infaisilicable, c.::omercie,ntes, banqueros y 

funcionarios aprovecharon La situación, rechazando el papel ahviguo 

y acaparando el infalsificable para cambiarlo por ou equivalente en 

oro. Por ou parte, los encargados de Hacienda trata-on de apliar 

estrictas medidaffl contra La especulación sobre monedaa y valores al 

portador12-5, y para el. 15 de spetiembre establecieron una Ley de 

Pagos. La efectividad de todas estas medidas fue bastante limitada, 

pues la población vivía toda clase de atropellos con la nueva 

emisión, a la primera jefatura llegaban numerosas s:›eVAriones de 

L23 FI  PutlhLa y El___NuLLWial.. 5 Junio 1916. El Dr. Alfredo 
Casturegli, agente financiero en Nueva York, declaraba que de una 
investigación llevada a cabo por la Secretaria de Hacienda, los 
grandes comerciantes, los bancos y las instituciones bancarias no 
tenían en México, a principios de mayo, ni 20 millones de pesos de 
la antigua emisión y que sistemáticamente habían venido 
deshaciéndose de ese papel moneda para hostigar al Gobierno. De lo 
que resulta que casi la totalidad de los 700 millones del antiguo 
papel se encuentra entre las clases populares y los pequehos 
comercios. Estos son los únicos que sufren La depreciación de la 
moneda. Por ello debe hacerse obligatoria la circulación simultánea 
de las dos emisiones, El PuebLQ,  4 julio 1916. 

124  El_ljaQI.maL, 16 junio 1916. 

125  Decreto, 31 de mayo 1916, t. 2. 
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canje de LOS antiguos billetes Veracru por et infai5ificable1,26  

y continuas quejas por las dlferentes condiciones d pago en todas 

las transacciones127. 

A solo dos meses después de su emisión, el intalsificable se 

depreciaba. En ningún comercio, decia La prensa, se recibe los 

billetes por su valor, sino por 20 centavos los de un peso y en la 

misma proporción los de 10. EL Gobierno paga en pesos y el comercio 

en 20 centavos, por lo que hay una pérdida de 0() por ciento en cada 

operación de compraventa126. Cabrera acusaba directamente a los 

banqueros de atacar al papel infalsificable, y declaraba: 

"quienes vociferan contra las providencias hacendarlas para 

crear atemósfera contra La revolución son traidores a la 

Patria... no cabe duda de que los sordos trabajo politicoe 

desarrollados por los reaccionarios hasta conseguir la 

invasión armada, están secundados eficazmente por el trabajo 

financiero de la Wall. Street y los banqueros de brocha gorda 

de nuestro país" 129. 

Y agregaba que los comerciantes mexicanos que secunden estos 

126 CONDUMEX, Fondo XXI, lego. 8964, 9085, 9111, 9t74, 9333 y 
9640 

127  Como pagos de hipoteca que se pedían en plata o primas de 
seguros fijadas arbitrariamente por las Compahías. CONDUMEX, Fondo 
XXI, lega. 9173 y 9927. 

126  EL21.111112, 20 junio 1916. 

129  EL_Eue.bla, 1 de Julio 1916. 
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manejos de depreciar el_ papel 	{'po'i eda ecan 	onas a La 

Patria130 , 

Lo cierto era que el 1:ando m etol i_oo manejado por La Comisión 

Monetaria había desaparecido, snspendiendose el canje por oro, 

primero en forma temporal y luego definitiva, Carlow Uasave de la 

Comisión decía: "z-ie tuvo en cuenl-,a que todo  el oro disponible no 

bastaría para el canje exigido por 	general desconfianza, y que 

eL mismo papel no circularía en modo alguno, pues apenas lo recibía 

el público se dedicaba a cambiarlo"1,31  

Ante la devaluación del infalsificable, el 27 de octubre Hacienda 

estableció que Los salarlos se pagasen en oro. Pero La mayor 

depreciación de La moneda no compensaba la pérdida salarialI 2 . 

Noviembre fue el mes del desplome de la nueva moneda: al iniciar el 

13° En el mismo sentido se manifestaba Alfredo Casturegli, 
agente financiero de México en Nueva York, acusaba a la banca y al 
gran comercio de provocar la caída de la moneda constitucionalista. 
EL...u.111bl, 4 de julio 1916. 

131  Colección Carlos Basave, don. 5-4, exp. 411, CESU, UNAN. 

132 Los socios del "Centro de Dependientes de Puebla" 
comentaban sobre la situación económica de la clase media: "Un 
empleado mexicano del comercio de esta ciudad que el primero de 
abril. de 1913 tenia de sueldo 100 pesos plata, poco después de esta 
fecha esta cantidad se Le pagaba con billetes de Veracruz y así 
continuó hasta agosto de 1915 en que por decreto del entonces 
Gobernador C. Coronel Luis Cervantes, estos 100 billetes Veracruz 
fueron duplicados y en esa forma continúan hasta la fecha, si bien 
ahora son en billetes de la nueva emisión. Pues bien 200 pesos 
billetes infalsíficables al tipo que el Supremo Gobierno fijó, 
serian 40 pesos, pero el comercio toma un promedio de 2.90 oro 
americano se reducen a 13.79 .. Los 100 plata se reducen a 13.79, 
resulta que Le roban mensualemente al referido empleado 86.21". 
CONDUMEX, Fondo XXI, lego. 11125: 4 de octubre 1916. 
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mes se cotizaba a 2% por un peso 	 . rm nar es,aba 	por 

unol3:3 . Gabrere eotaba en Hstdos Unidos y Nieto violó a 

consultarlo, se anunciaba que pfonto - el problma ec.onómico en vías 

de reHoiverse 134 . A pesar de la depreciactón del papel 

intalaifIcable, Nieto dectaraba 	fines de este mes que DO ee 

retirare, de La circutación 1- 35. No obstante, para el mes de 

diciembre el Gobierno empezó a pagar una serle de obligaciones 

presupuestales en oro, Y ahora la población ee precipitaba a 

cambiar su papel infaisificable por  metalicor3(5 . Asimismo 

crecían las peticiones de las organizaciones obreras para recibir 

sus sueldos en jr0137 . Finalmente en enero se acordó retirar el 

133 E.1..... .C: 	noviembre, 1916. 

1:14 El_ads1LQuaL 13 noviembre 19l6. 

135 ELAtaalQnaL, 23 y 30 noviembre 1916. 

l- 	Para diciembre Llegaron a la primera jefatura peticiones 
para cambiar el repudiado papel infalsificable por metálico. 
CONDUMEX, Fondo XXI, lege. 11139, 12036, 12162. También quejas de 
particulares que hablan cornpardo propiedades valuadas en papel 
infalsificable y ahora le exigían su precio en oro. CONDUMEX, Fondo 
XXI, leg. 12149. 

7  Desde el establecimiento del papel infaisificable se había 
hecho la petición de fijar Los sueldos con base de oro, pues los 
comerciantes así fijaban 1.06 precios de sus mercancías. Esta 
petición la hacía la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito 
Fedral. Además solicitaba un aumento del 50 por ciento ya que la 
mayor parte de artículos de primera necesidad subieron 200 o 300 
por ciento. Y señalaba que en varias partes del país se fijaban los 
salarios con talón oro, como las disposiciones del gobernador Elías 
Calles en Sonora o las empresas de "El Aguila" y ASARCO. CONDUMEX, 
Fondo XXI, leg. 9953, 24 de julio 1916. También se dieron 
peticiones de empleados del Gobierno, maestros, unión de mecánicos 
de Puebla, etc. CONDUMEX, Fondo XXI, lego, 8840, 11102, 11654, 
11707 y 11777. 
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infalsificable y  plDner la moneda metaliJa en circulación 13 . 

Sobre el fracaso del papel infalsificnble y su vertíginoea 

devaluación hay diferentes puntos de vistatag. Cabrera y Nieto 

siempre responsabilizaron a banqueros y comerciantes. Aunque 

también observaron que cuando se agotó Las reservas metálL:as de su 

garantía, el papel tenia que descender. Bajó tanto de precio que el 

comercio lo repudió y no quedó otro camino mas quo retirarlo de la 

circulación y pagarloI40. 

Fueron muchos los críticos de la emisión del infalsificable. Desde 

el anuncio de su aparición, surgieron artículos o enviaron cartas 

señalando las graves consecuencias que traería. Como un artículo 

publicado unos días después de La emisión del infalsificabIeL41, 

donde se advertía al Gobierno Lo que sucedería. En él se decía que 

empleados civiles o militares, comerciantes y banqueros se 

beneficiaban del canje de la nueva moneda, al convertirla en oro. 

El Gobierno, agregaba, al ofrecer la garantía de canjearlo pensaba 

138 	EL  I) e_fillarata , 2 enero 19 .17 .  

13C En la prensa de la época, así corno en los debates del 
Congreso de 1917, hay muchas opiniones sobre el fracaso del papel 
infalsificable. Pero estas discusiones tienen la mayoría de las 
veces un fondo político, la pugna entre carranclotas y 
obregonistas. A partir dp 1917 se incrementan los ataques contra 
Luis Cabrera, y la política hacendaria es cada vez más cuestionada 
por este grupo. 	Por otra parte, está la explicación meramente 
económica de Kemmerer y recientemente el texto de Cárdenas, op_,_clt. 

140 	Demdzrata, 2 enero 191.7. 

1.41 Ei-13-11212112 19 mayo 1916. 
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que se abaratarian Los artículos de primera necesidad y se 

aliviaría en gran parte Las dolencias dei pueblo, que el nuevo 

papel viene a atenuar, Pero apenas el papel infalsificable empezú 

e, circular y el Gobierno a canjearlo por oro nacional, Los precios 

de los artículos subieron dos o tres veces mas, haciendo el 

comercio un juego criminal. Para terminar decía, que el Goblerno no 

advertía que su oro podía agotarse, por Lo que recomendaba que no 

debe seguirse con este manejo antieconómico, el Gobierno para 

demostrar que tiene reservas no tiene más que exhibirlas o tenerlas 

en un banco neoyorkino, asegurar su papel con el peso de su fuerza 

y de su autoridad, y por ningún motivo deshacerse de sus reservas 

metálicas. Otra critica interesante fue La de Daniel Ríos Zert;uche 

desde el abril advertía ya la conveniencia de adoptar el patrón 

oro: "La conversión del sistema monetario al talón oro, en lugar 

del talón de papel , salva al pueblo mexicano de La miseria general 

que sufre en la actualidad". También se pronunciaba por realizar un 

empréstito interno y externo, que sea pagado "con los Impuestos de 

los capitalistas, aumentándoles 1.o que sea necesario". Pues uno de 

los problemas para activar la producción era la falta de capital: 

"los ferrocarriles están perdiendo de producir por falta de 

carros y máquinas, las minas paralizadas, la agricultura 

entorpecida, y ni se interroga a la clase media y proletaria, 

se dará uno cuenta de Las calamidades que están sufriendo con 

el impuesto del 807. del sueldo diario, como consecuencia de la 

guerra, que se le deduce en el comercio, quién es el que gana, 

en virtud de que no paga ese valor por intereses del 
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empréstito que fuera necesario para satisfacer lcis dastos de 

guerra"142. 

Uinalmente señalaba que "si el papel infalsificable se lanza a la 

circulación... [ce enemigos de nuestra causa habrán obtenido un 

triunfo más grande.. Los precios de las mercarw.las serán cada dia 

más altos y no podrá el Gobierno aumentar los impuestos en esa 

proporción, ni Los sueldos alcanzarán su equivalente en aro 

nacional. y Los cambistas seguirán explotando para hacerio bajar". 

El papel infaisificable siguió el mismo camino de que las emisiones 

anteriores. Corno cualquier papel moneda sólo contaba con la 

garantía que ofreciera el Gobierno emisor, por lo que su 

depreciación reflejaba los limites del Gobierno de Carranza para 

poder establecer una medida de esta naturaleza. Los mismos 

funcionarios, civiles y militares, fueron Los primeros en especular 

con el infaisificable. El público tenía una enorme desconfianza del 

papel moneda y al desaparecer las reservas del fondo, al tercer mes 

de su emisión, y al comenzar a circular el infalsificable en 

cantidades cada vez mayores para los requerimientos del Gobierno, 

la caída fue inevitable. Entonces, dice Manero143, la moneda 

metálica empezó a aparecer, durante tres arios había desaparecido de 

la circulación. 	Los billetes dejaron de tener su función corno 

medio de cambio, y la población empezó a sacar nuevamente sus 

142 CONDUMEX, rondo XXI, leg. 6267: 30 de abril 1916. 

143  A A.  Manero, ELAILiaszo__.(12...ilUi.c_.Q.„....._tuta_anigenez_..y._1_undarzis511., 
Nueva York, 1926. 
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monedas. Fri este regreso a la ci -cula,.:i)n m,::,, talica el (Job:lel-no tuvo 

un papel importante. La Secretrarta de Hacienda ordenó 

paulatinamente que los impuestos se pagaran en oro144 . Tambien, 

se cubrieron las obligaciones  preE upuestales en este meta1145  y, 

por Ultimo, se autorizó la libre impc)rt,ación de moneda nacional y 

americana, sin pago de derechosI46. 

Loa Bancoa, del privilegio ¿i la irmautación. 

Como consecuencia. de la lucha armada la otrora poderosa elite 

financiera se había dispersado. Y ios llamados científicos, quienes 

habían representado sus Intereses, se encontraban en el.. exilio. Por 

tanto, los banqueros147  buscaron diferentes vías para proteger 

y negociar su situación ante las nuevas autoridUes. Por su parte, 

para el gobierno constitucionalista, empezaban las largas e 

intrincadas negociaciones con la banca Internacional para Llegar a 

un acuerdo sobre la cuantiosa deuda externa. Oficialmente el nuevo 

gobierno negaba la intención de solicitar un préstamo 

144  Decreto, 22 octubre 1916, t. 3, p. 328. 

145  Decreto, 23 octubre 1916, t. 3, p. 333 y Decreto, 1 
noviembre 19L6 t. 3, p. 338. 

146  Circular, 4 diciembre 1916, t. 3, p. 632. 

1.4? Véase ZebadUa, 1994. 
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extranjer01- 4,3, Pero se aabia de negoci,aci‹-:,, ns ...7,ecretas en los 

Estados unídos de enviados de Carranza para obtenerlo dado que 

Europa 	He 	encontraba 	sumerida 
	en 	una 
	 t. 43 	Esta 

posibilidad quedó truncada en marzo de 1.9H, cuando Villa decidiá 

el 	ataque 	a 	fjolumbus150. 	Además 	para 	1. os 	banqueros 

estadounidenses el gobierne mexicano no gArantizaba la estabilidad 

necesaria a sus intereses. Puea la pacilicación todavía no contuía 

con el resurgimiento de Villa en Chihuahua; en el sur Zapata 

continuaba en la zona de Morelos y9e117, Díaz hacía un nuevo 

intento por provocar lenventamientos. Manuel PeLáez tenía en su 

poder las campos petroleros de Tampico, delendiendo los intereses 

de las compañías. 

Para el. Primer Jefe y los encargados de Hacienda la banca del 

porfiriato era uno de los principales escollos de la revolución. En 

Loe áltimos años del porfiriato Cabrera había denunciado el manejo 

privilegiado que hacían los banqueros del crédito del país. Para él 

los bancos nacionales eran el poder financiero más grande que 

existía en México, aún por encima del poder financiero del 

1413  Zebadüa hace un seguimiento de las negociaciones que se 
dieron entre las autoridades revolucionarias y los banqueros 
estadounidenses, y dice que ante el fracaso de estas negociaciones 
el gobierno se decidió a lanzar el infalsificable. Zebadúa, 1994, 
pp. 104-116. 

149  La necesidad de un préstamo para muchos analistas 
económicos de la época se veía como un requisito indispensable para 
resolver la crisis económica y reactivar la producción. 

150 Katz, t. 1, 1982, p. 33J y Zebadaa 01),  
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Gebiernol5I. Además, 1..:rs pretamüs que bftLeron al gobierno 

usurpador de Huerta152 , y su actuación durante los anos de 1913 

a 1916, convertía a las inst11uciones bancarias en un obstáculo a 

las medidas económicas del gobierno carrancista. Carranza en 1913 

había definido lo que sería su politica bancaria: "cambiaremos todo 

el actual sistema bancario, evitando el monopolio de las empresas 

particulares. La emisión de billetes debe ser privilegio exclusivo 

de la Nación. AL triunfo de la li~AVH ño, sba establecerá et 

banco Único de emisión, el banco ole estado, propugnándose de ser 

preciso por la desaparición de toda institución bancaria que no sea 

controlada por el gobierno" 

Desde octubre de 1913 se habían empezado a tomar disposiciones 

contra Los bancos. Primero, para contrarrestar la poLítica bancaria 

de Huerta. Después, para controlar sus funciones en este periodo 

preconstituciona1153. El 7 de octubre de este año se 

prohibió'54  la circulación de billetes del Banco Nacional de 

México emitidos desde el 18 de febrero de 1913. También, 

dictaron medidas para obligar a los bancos a abrir y reanudar sus 

L!31 Cabrera, 1920, pp. 461-462. 

152 Bazant, 1968, pp. 175-177. 

153  Por la relación de la banca nacional con Huerta y para 
facilitar la compra de armamento, el movimiento constitucionalista. 
utilizó los sevicios de loa bancos de la frontera de los Estados 
Unidos. El First National Bank de Eagle Pass. Texas enviaba 
reportes de sus cuentas. CONDUMEX, Fondo XXI, lega. 535, 860, 663 
y 6257. 

154  Circular, 7 octubre 1913, t. 1, p. 156. 
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operaciones en los territorios do.mi.riadas por el c:onst.itucionalismo 

o de lo contrario el Gobierno tomaría disposición de ellost. 

Para enero de 1914 se ampliaba el plazo para los bancos de emisión 

de Sonora, Sinaloa, Coahuila, Chihuahua y Durango para abrir sus 

oficinasi56 . En el siguiente mes la Secretaria de Hacienda tomó 

posesión de los bancos que mantenian cerradas cus 

instalaciones157. 

En septiembre de L914, Rafael Nieto, señalaba que para el 

saneamiento y amortizacion parcial de Los billetes de banco; 

precisaba, primero, una rigurosa inspección en cada una de Las 

instituciones de crédito a fin de determinar cuáles están en 

condiciones de salir avante y cuáles no. Para éstas Ultimas sugería 

su liquidacióni5e. Esto era porque Huerta a cambio de préstamos 

por una suma cercana a los 60 millones de pesos, autorizó la 

circulación obligatoria de los billetes de banco, redujo la 

proporción de las reservas metálicas de los mismos y los eximió de 

la obligación de cambiarlos, con lo que los billetes de banco 

dejaron de ser tales para convertirse en papel monedalsg. 

155  Circular, 6 diciembre 1913, t. 1, p. 194 y Circular 18 
febrero 1914, t. 1, p. 208. 

156  Condumex, rondo XXI, leg. 777: Sría. de Hacienda a Sría. 
de Gobernación, 6 de enero de 1914. 

157 Circular del 16 de febrero de 1914. 

155 Decreto, 12 septiembre 1914, t. 1, p, 36 y Nieto, UD. 
allá, p. 213. 

159  Martínez Sobral, Qp.  _cit., pp. 651 y 652. 
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La .,,ecretaria de Hacienda buscaba regular l.JEI funcones de LOS 

bancos, pero mur:has cte sun lisposftiones en un principio quedaron 

sujetas al criterio de los jefes miliAares. Pues en 	región Los 

caudilios decidían la política bancaria a seguir. Por lo regular se 

impusieron a Los bancos préstamos forzosos, "impuestos de guerra. 

Como el caso del. Banco de (uanajuato160, que solicitaba, por 

intermediación de SU representante 3060 Vasconceins, pedir a los 

gobernadores de Guanajuato y Michoacán cancelar los préstamos 

decretados o por decretar 	 HIJO sobre 	propledades16j.. Porque el 

banco ya había prestado 15 mil pesos al general. Obregón y • al 

general Medina insumos por más de 28 mil pesos. 

En un principio las autoridades hacendarias se sustentaron en la 

Ley cte Instituciones de Crédito de 1897 para proceder en su 

política bancaria. El 4 de enero de 1914, advertieron162  a los 

bancos de emisión que el fondo regulador de circulación fiduciaria 

debe existir en caja en dinero efectivo o en barras de oro y plata, 

como los especifica La Ley. En septiembre del mismo año 

establecieron que a La Secretaría de Hacienda le corresponde la 

vigilancia de todas las instituciones de crédito, ejerciando esta 

1" AUN, f2.. G, , P. R. , vol. 33, exp. 69, 14 fe., septiembre 
de 1914. 

161 El banco argumentaba que estas propiedades eran de un 
carácter especial para garantizar créditos dudosos. 

162 El cwilititucapnalulta, 8 de enero 1914. Paralelamente 
Huerta emtitía decretos, "en uso de sus facultades 
extraordinarias", modificando la Ley de Instituciones de 1897 
flexibilizando la reerva de Los bancos. 
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atribucien por med1,-,J de quince inapectore. 

El últImn balance bancario publicádn por Huerl-,a en abril de 1.914, 

mostraba que los depóeite y billetea sumaban 299 500 000 pesús, no 

teniendo más garant i.a metálica que 79 millones de pesoa, e sea una 

tercera parte; ascendiendo aue abligac:Iones a plazo a ,50 800 000 

pesos, cuando era obvia la imposibilidad da hacer liquidas sus 

inversiones y cárterás14. 

El 29 (le septiembre de 1.915 se emitió un decretoL1-55  fijando un 

plazo de 45 días para que las instituciones de crdíto se ajustaran 

a lo prevenido en La Ley de 1097, que exigía el 50 por Lento de 

reservas metálicas, pues de no ser asi caducarían sus concesiones 

conforme a la misma Leylt56 .  Asimismo, para hacer efectivos loes 

mandatos de este decreto, carranza autorizó a la Secretaría de 

Hacienda crear La Comisión Reguldera e Inspectora de instituciones 

de Crédito167, fundándose en las facultades mismas que La Ley 

163 Likaztitwnaliatk, 17 de septiembre 1914. 
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b.idam.„ 

111-5  Entre loa considerandos del Decreto se decía: "Que loa 
bancos de emisión han cesado prácticamente de llenar las funciones 
económicas que Les asigna La Ley General de Instituciones de 
Crédito. El  (..1Qnatitmwiwilatil, 1 de octubre 1915 y Decreto, 29 
septiembre 1915, t. 1, p. 163. 

166  Nieto estableció la forma en que deberían los 
interventores calcular las existencias en metálico de Los bancos. 
AGN, (Job. P. R., vol 69, exp. 27: 1.0 de noviembre de 1915. 

167 La Comisión Reguladora de Instituciones de Crédito se 
formó el 22 de octubre de 1915. Tenia como facultades, todas las 
que las Leyes, decretos, reglamentos, circulares y demás 
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Bancaria otorgaba al Gobiornc. para nombr-ar Inj inspectores 

necesarios para el. buen cumplimiento de Las Leyes, Hsta Comisión 

fue presidida por Nieto, y tenia como vocales a AnUTinio Manero, 

Antonio Azuara y Jesús Sliva Her era, y de secre -,ario a Alfredo J. 

Pérez. Prácticamente fueron Nieto y Manero quienes implementaron La 

política bancaria, emitiendo decretos 
	

lievandg 	cabo 

negociaciones con los banquerost" Nieto había publicado su 

proyecto donde exponía las bases para fundar el banco único de 

emisión. Y Manero realizó una serie de estudios sobre la banca, 

concluyendo en la necesidad de una reforma bancaria y detallaba. los 

procedimientos para llevarla a. efect.o1-69. 

frente al decreto del 29 de septiembre, la reacción inmediata de 

los dos bancos principales, el Nacional y el de Londres y Mé3Xioo, 

fue cerrar sus puertas al público. Mientras efectuaban un balance 

general con la correspondiente certificación notarial de sus 

respectivas reservas metálicas170. HL 28 de octubre de 1915 la 

Comisión Llevó a cabo pláticas con los banqueros. De acuerdo al 

testimonio de Manero, en las reuniones se distinguió José Simón, 

Director del Banco Nacional de México y de nacionalidad francesa, 

disposiciones vigentes confiern a Los EL interventores. 
CLoadtituciantilista, 30 de octubre 1915. 

16°  Cabrera hacía contantes viajes y a partir de del 6 de 
septiembre de 1916 formó parte de la Comisión Conjunta en New 
London, Connecticut para acordar la salida de tropas 
estadounidenses. Preeman Smith, 1973, pp. 96-111. 

CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 6703, 16 de noviembre 1916. 

1713  !Aloa, Q2:_._11.11.*.• p. 18:1. 
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por' su buena dispo3ición17  

Para noviembre los informes de IGS intervenis no eran nada 

favorables a Los bancos, pues muchos de e 10 estaban a punto de 

perder SUS concesionest72. La Comisión pidió auxilio a la 

Secretaría de Gobernación para hacer un ~lisa general en todos 

los bancos ubicados en la Capital y para inautarar todos Los 

billetes emitidos por las facciones reacc:ionariaaL73. Se 

realizaron inspecciones en 	 fuertes y depósitos 

confidenciales, elaborándose listas de loa depositantes con el 

objeto de recabar datos reservados acerca de la filiación políta 

de los interesados174. 

Después de contabilizar las existencias metálicas, la Comisión 

rindió sus dictamen, donde ?Dee comprobó que era insostenible La 

situación financiera de la mayoría de los bancos, ya que Las 

171  Manero, 1957, p. 71, 

172  CONDUMEX, Fondo XXI, leg. 67391 Manero a Robles Domínguez, 
noviembre de 1915. 

,1- 71  La Comisión argumentaba que la requisa se hacia: "como una 
medida de moralidad financiera y con el fin de evitar que en un 
futuro no muy lejano se presenten a nuestra patria reclamaciones 
cuantiosas que agraven más aun nuestra de por si ya aflictiva 
situación". AGN, Gob. P. R., vol. 89, exp. 32. 

174  Aunque a veces los depositantes usaban nombres falsos, 
pues ce encontraron varios depósitos a nombre de Lucio Blanco. 
También se encontraron billetes del Gobierno Provisional, nuevos y 
si resellar en la caja de un eataounidense, se pensaba que podían 
ser falsificados. "En algunas• cajas se han encontrado papeles 
comprometedores, en asuntos políticos, para lagunas personas", se 
Informaba. CONDUMEX, Fondo XXI, leg, 7628: Pablo González a 
Carranza, 12 de marzo 1916. 
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reaervaa metálicas eran insuficientes, 	ao Ui para rescatar LOS 

billetes que habían puest,n en circular:.:n como para devolver 1.(:)3 

depósitos recibidas, Por lo tanto, la Comisión declaró caducas las 

concesiones de 15 bancoo17 ,y vigentes 9 concesiones, entre 

ellas las del. Banco Nacional de México, el de Londres y Mdx ico y el 

de Nuevo Leónl?a, que se regían por convenios especiales con el 

Gobierno, anteriores a 18971-77. :::,obre La vigencia de estos 

últimos bancos surgió una seria dificultad para la Comisión, 

porque, 	señalaba 
	

Manero17 , 	 opinión 	revolucionaria, 

especialmente la del sector militar, era adversa al. Banco Nacional. 

Por lo que Carranza ordenó que no se tomara en cuanta las 

concesiones especiales que tenían estos bancos. Después, del 

intercambio de telegramas entre Nieto y el Primer Jefe, este Id limo 

aceptó dejar en suspenso el decreto que privaría a las bancos 

Nacional, de Londres y de Nuevo León de sus concesiones. El 

argumento de Nieto era que mejor se debían intervenir y custodiar 

las existencias metálicas para cuando se resolviera el plan general 

175  A diez de ellos porque la inspección reveló que carecían 
del 50% del respaldo metálico: el Banco Peninsular Mexicano de 
Yucatán, el Mercantil de Monterrey, el Oriental de México, los de 
Hidalgo, Guerrero, Querétaro, San Luis Potosi, Coahuila, Jalisco y 
Tamaulipas. A los 5 bancos restantes los declararon en caducidad 
porque sus Uncionarios se negaron a mostrar los libros y el estado 
de caja: Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Durango y Minero de 
Chihuahua. Ulloa,  	p. 182. 

1713  También las del banco de Zacatecas, del. listado de México, 
Occidental de México en Sinaloa, de Tabasco, el Mercantil de 
Veracruz y el de Sonora. Ulloa, op,_c_j_ti., p. 182. 

177  El  DenbCriAta, 15 marzo 191.6 y Ulloa_Q11,._Q,j1. , p. 163. 

176  Manero, 	 P- 81. 
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de reforma bancaria. Asi se cont..,,iirLa 	un 	 { 

capital para el banco unicc› de emision17 . 

Para L91.6 el panorama el..-;onómico 	mas negro, el biller.e 

constitucionalista seguía devaluandose, el cc,mercio y 1.1-3 bancos lo 

aceptaban por debajo de su valor y ponían los precios en metálico. 

Las casas cambio , que seguían proliferando, contibuian a una mayor 

especulación del papel moneda. Hacienda decidió o principios del 

año establecer un Decreto paro regular estas casas, no Las 

suprimiía, pues ante La situación irregular de Los bancos, sabía 

que cumplían una función económica, solo reglamentaba au 

establecimlPnto160 . Por cu parte Nieto declara que de acuerdo a 

una circular Los bancos, industrias y comercios bajo severas penas 

deberían dar nota de sus existencias en oroD31. 

A la primera jefatura llegaban continuas quejas sobre abusos de Los 

bancos en el cobro de hipotecas, pues se exilia a los deudores el 

pago en metálico y no en La moneda de curso forzoso182 , También 

La prensa acusaba a Los bancos de conseguir grandes cantidades de 

dinero constitucionalista pagado a precios irrisorios y utilizarlo 

1  79  11.1.d en 1). 82. 

leo Entre las condiciones estaba: debían estar autorizadas por 
la Secretaria de Hacienda y comprobar una existencia de 100 mil 
pesos y depositar en Tesoreria 10 mil oro nacional. 11 
C.41.1t3titucion.a1.iela., 8 de enero 1916. 

1" EL.Ptie.b19,, 1.2 de mayo 1.916, 

1132  CONDUMEX, Fondo XXI, lega. 81321, 9851, 10071, 10116 y 
10918, 
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para redimir sua bille.1-.ea en cir-,7ut:ii-in"3 . 

Carranza había establecid:D en su mes aje de febrerc, las medidas que 

debía seguir La Secretaria de Hacienda para dar fijeza a la moneda 

constitucionalista y elevar su valor. Se anunciaba La emisión del 

papal infalaíficable. EL proyecto de reforma bancaria para 

constituir el banco único de emisión tamblen estaba entre loe 

objetivos económicos. Para fines de mayo, mientras se retiraba el 

papel antiguo por el infalsificable, se prohibio Las operaciones de 

Las casas de cambio para evitar una mayor especulación con el 

retiro de la moneda, sola La Comisión Monetaria tendría a su crago 

las operaciones de cambioL64 . Tambien se prohibió La venta y 

compra de acciones y de titulas al. portador. En julio se levantaron 

estas prohibiciones, pero Hacienda buscó tener una mayor 

intervención en estas operaciones185, 

De acuerdo al proyecto de la Comisión Regualciora se pensó que el 

metálico y la concesión de emisión de los bancos fueran cedidos al 

Gobierno, mediante La obligación de éste de retirar los billetes 

bancarios de la circulación -166 . Por su parte, los bancos, se 

seguirían rigiendo por La Ley de 1897, convirtiéndose en 

"3  EL_Uaalcrata, 20 de mayo 1916. y ELEuetia, 31 de mayo 
1916. 

184 111. CD.Ratatuc í o nal]. a t , 6 de d un i o 1916. 

165 	 18 de julio de 1916. 

Y66 Manero, op.„...._szit,, p. 86. 
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ionari.00 o de descuent:,-.1 
	

liquidars o. si o,Hil ,:,' onvenía a !-,r3us 

Intereses. Manero docta que tos bancos estab,,Ttn en buena disp¿Jsicinn 

para Lograr acuerdos con el gobierno constitucionalista: "El señor 

don José Simón, director tel Banc:o Nacional, manifestó una 

conformidad completa con el proyect-,o formulado y dehe tenerse en 

consideración que del metálico total. existente en L e bancos, 

correspondia al Banco Nacional lo :91.1ma de 32 2G3 '300, 	sa muy 

cerca de la mitad del efectivo total de los bancos "7. 

No obstante este proyecto, Carranza determinó que las existencias 

metálicas de todos los bancos, tanto los declarados en caducidad 

como los que fueron autorizados, quedaran Intervenidas por el 

Gobierno mientras se establecia el nuevo sistema bancario. La 

política bancaria tomaba otro rumbo, más radical, pues ahora se 

preparaba el camino para La liquidación de todas las instituciones 

bancarias. E]. 15 de septiembre de 19l6 Corranza expidió un decreto, 

en el que abrogaban las leyes que autorizaban concesiones a Los 

bancos de emisión, así como la Ley de 1897 y se creaba un Consejo 

de Incautación para cada uno de ellos. El decreto concedió a los 

bancos de emisión un plazo de sesenta días, a cantar de La fecha de 

su promulgación, para que aumentaran sus reservas metálicas hasta 

cubrir la totalidad de los billetes en circulación, y ordenó a los 

1C7 El 5 de noviembre de 1915 Joseph Símon había afirmado: 
"todos los préstamos contraídos a partir de febrero de 1913 son 
inexistentes y que todas las concesiones sin distinción deben 
desaparecer, para permitirla creación de un banco (mico de emisión 
cuya dirección estaría en manos del gobierno". Citado por P. Py, 
1991, p. 177. 



bancos referidos que sólo podrian ejecutar operaciones (-)n 

autorización del interventor de La Secretar'ca de Hacienda 	y 

siempre que tales operaciones tuvieran por objeto La conservación 

de Los intereses públicoslei3 , 

Los bancos se opusieron a la aplicación de estas medidas. 

Particularmente fue el. Banco de Londres eL que presentó mayores 

problemas para la aplicación del dec,:reto. 
	COrISH,10 de 

administración dispuso hacer un balance general y cerrar la 

institución, Nieto exigió que el banco abriera sus puertas el 20 de 

septiembre, y que mientras se presentaba el. Consejo de incautación, 

recibiera al interventor Guillermo Maldonado. Pero el gerente 

William B. Mitchell se opuso. Nieto hizo caso omiso de La protesta 

de Mitchell y el 24 de septiembre189  se presentaron en el banco 

los miembros del Consejo de Incautación y de La Comisión Reguladora 

y el procurador general de La república, quienes elaboraron una 

minuta afirmando que Mitchell había aceptado formar parte del 

Consejo de Incautación. Después el gerente se negó a participar en 

el Consejo y a entregar los intereses del, banco. Por lo que la 

Secretaria de Hacienda recurrió a la fuerza militar para presionar 

al banco y la Comandancia ordenó la aprehensión de Mitoheil y del. 

subgerentelgo. El 30 de septiembre finalmente estuvieron 

161  ajarla Ofiszial, 21 de 
septiembre 1916, t. 3 , p. 317. 

septiembre 1916 y Decreto, 15 

189  El_Puelka, 24 de septiembre 1916, 

1" El_luelbl, 29 de septiembre 1916. 
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dispuestos a enregar Loo propiedades del banco mediante un 

riguroso inventariolgl. Por ou parte, el Banco Nacional, a 

traves de SU gerente Austin Legorreta, pc(3testo contra el decreto 

y se riego a formar parte del Consejo de incautacion. En 

consecuencia, el y otros funcionarios fueron también aprendidos 

hasta que accedieron a entregarlo el 30 de septiembreI92. 

Otros banqueros, como Thomas Honey, de nacionalidad inglesa y 

principal accionista del Banco Internacional Hipotecario, tilscó 

acercarse a Nieto y 	a Carteo Basave , Gerente de la Caja de 

Préstamos, para negociar en forma diferente su situación como banco 

hipotecario y solicitaba participar en la elaboración de la próxima 

legislación bancarlaIga. Los bancos Locales también pretendieron 

establecer una negociación directa con Las autoridades hacendarías, 

para evitar que el Decreto del 15 de septiembre Les fuera aplicado. 

Para ello enviaron un MemorandumL donde 94 	 proponían 

procedimientos distintos para la liquidación de los bancos. No sin 

antes advertir que los accionistas consideraban como legitimas sus 

concesiones y a cuya renuncia no irían de buen grado sin la 

compensación correspondiente. Para estos bancos era inconveniente 

utilizar sus existencias metálicas para liquidar sus billetes, pues 

191 Ulloa, QP, Qi1, ,pp. 184-187. 

192 Zebadlla, 1994, pp. 114-1.17. 

19a CONDUMEX, Fondo XXI, ieg. L1093: Honey a Carranza, 2 de 
octubre 1916. 

194  Condumex, Fondo XXI, ieg. 11436: 28 de octubre 1916. 
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La 	mayor parte de eL Loo ".3. e e noMcoLin en ci 	xtranjero 	el 

metálico aaldris del pais. Proponían, además de un plazo de un año 

para efecr..nar la liquidación, que ea reo 1. conforme a. la Ley de 

Pagos en papel infalsificable. La Secretaría de Hacienda en la 

medida en que ea necesitara el resrate de billetes proporcionaría 

el infalsificabie y recibiria a cambio metaLico por convenio entre 

el Consejo de Administración del Banco y Hacienda, 

Mientras Nieto declaraba que debían fincarse responsabilidades a 

los bancos que no contaran con las debidas existencias, También 

publicaba una articulo "La Inequidad bancaria"195 , con el 

seudónimo de Narco Ferri, donde señalaba que "El -único baluarte de 

importancia con que en la actualidad cuenta La reacción en el 

interior de la República, os el. poder financiero de las 

instituciones de crédito". Nieto recordaba las maniobras 

especulativas de pagar aun billetes por una quinta parte de su 

valor. Además, cuando quiso establecerse un impuesto irrisorio por 

su cuantía, pagado en papal moneda, Los bancos ce resisitieron 

abiertamente, excusándose en un privilegio anticonstitucional que 

Los exime de impuestos. Nieto, también hacia ver como el capital en 

Europa estaba gravado y no existían privilegios, terminaba diciendo 

que "los privilegios con la revolución serán cosa del pasado". 

Finalmente, el 14 de diciembre del mismo (7~196 , se declaró La 

I" EI,luchjsu., 29 de septiembre 1916. 

1'31'3  D_Lar 	 19 de d c lemb re 1916. 

192 



Liquidación a tos bancos que nG 	 re3ervas a ta suma 

igual al monto de sus emisiones de billetes, 1 	bancc)s quedaban 

confiscados por el Gobierno con todo y sus reservas. F,1 ambiente 

económico que se vivió en 1916 funcionó como detonante p,_ara la  

aplicación de esta medida: el g-ave proceso inflacionario, el 

encarecimiento de mercancías, la depre.lción de los salarios y por 

tanto, las continuas huelgas y movilizaciones obroxas, Junto a 

estos problemas, el fracaso de la política tendiente a estabilizar 

La circulación de la moneda con la caída del infalsificahle. El 

gobierno carrancista buscó y encontró como principales responsables 

a los bancos y el gran comercio, también la prensa se pronunció en 

este mismo sentido. 

La prensa denunciaba; "los tenebrosos manejos de los bancos"197, 

En diversos artículos periodísticos del año de 1916, se hablaba de 

los manejos especulativos que hacían las instituciones financieras 

del papel moneda y del crédito en general— AL parecer estas 

instituciones estaban liquidando sus depósitos, ya en papel 

fiduciario, ya ofreciendo giros sobre el exterior hasta 10 centavos 

oro americano por cada peso que recibieron con un valor aproximado 

de 50 centavos de la misma especie. En otras palabras, trataban de 

liquidar sus compromiso s pagando el 20 por ciento de su 

importeIga. Además, se decía que en otros paises el crédito no 

cuesta sino 3 por ciento al año, mientras en la República el mismo 

197  El DucóQrata, 3 abril. 1916. 

I"  EI_Puebln, 31. mayo 191_6. 
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servicio era (lo 27 por ciento. La difern,-.7ia enorme dependía de que 

por ejemplo Los bancos de Estados Unidos sólo emften billetes por 

una. suma igual. a La que tienen depositada en el resero 

Les bancos se enriquecieron con la depreciación de la plata y ahora 

Lo estaban haciendo c.on la devaluación del papel infalsificable, 

por ellos provocada•'°5. 

Cabrera y Nieto se pronunciaron en este mismo 'lentido. Para el 

primero la política limateurista se convirtió en tutor y cuidadora 

de todas las empresas extranjeras, especialmente las bancarias, a 

Las que favoreció por todos los medios a su alcance, trayendo por 

consecuencia una miseria honda y desesperante para el pueblo. 

Nieto, por su parte, argumentaba200  que ¿cuál es el mayor' mal? 

que el crédito de una nación este supeditado a la politil:a general 

de un país, o que la política nacional este subordinada a una 

organización financiera operada por capitalistas". Como sucedia en 

este Ultimo caso durante el porfirlato. Además, sehalaha, -el 

sistema bancario cuando se intervino estaba en bancarrota; así los 

demostró la Comisión Reguladora en 1915. Los bancos habían cesado 

de cumplir con el imprescindible requisito de pagar sus billetes a 

la vista y al portador y en efectivo"201  

Junto a la emisión del papel infalsificable, La liquidación de los 

1" EL_PmelLa, 21 septiembre 1916. 

2" Ei_tirliveraal., 26 febrero 1921. 

201  ibidda,_ 
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bancos ha sido una de Las medidas económicas MáB cuestionadas de 

gobierno carranciata202 . El mismo Manero 1;1 calificó de una 

solución evidentemente Lamentable y renunció como Vocal a la 

Comisión Peguladora203 . Lo cierto fue que ante La actitud el 

fracaso de la nueva emisión de billetes, el Gobierno necesitaba el 

metálico de estas instituciones204 . La vueita a La circulación 

metálica, que ya resultaba inminente a fines de 19L6, requería de 

todo el metal disponible. Aparentemente, con el decreto del. 15 de 

diciembre terminaba una etapa de la lucha entre constitucionalistas 

y banqueros. De alguna manera, las condiciones externas 

favorecieron esta medida, pues mientras franceses, ingleses y 

alemanes se enfrentaban en la guerra mundial, Cabrera negociaba en 

Connecticut hábilmente la salida de las tropas de Pershing y el 

presidente Wilson se ocupaba de su reelección, en este contexto 

Carranza procedió a incautar los bancos. Los banqueros 

experimentaron en carne propia. los efectos de la Doctrina Carranza 

Pero de hecho el sistema bancario había dejado de funcionar como 

tal desde 1914. Cuando prosperaron las operaciones crediticias 

extrabancarias, que no habían desaparecido del, todo durante el 

porfiríato. Pero que ahora en un contexto de economía de guerra se 

202 Las críticas contra La política hacendaría carrancista y 
particularmente sobre La politica bancaria se incrementan en 1918, 
el periódico Excélsior acoge a los principales opositores. Por un 
lado, reaparecen antiguos exporfiristas: Heliodoro Duftes y Carlos 
Diaz Duffoo. Por otro, obregoniatas como Salvador Alvaradó. 

2" Manero, 

2" P. Py, 1991, p. 197 y Torres Majía, QP.  
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incrementaron. CDnstantemene aprec'.ian t7asaLI1 comerciales y casas 

de cambio, dedicadas al p-Iran negocio de compra-venta y de 

especulación mercantil y monetaria, muchos 7 e estos negocios 

funcionaron bajo el amparo de tos jefes milibares-2 os, quienes 

controlaban económicamente las regiones. Por ello loe encargados de 

Hacienda buscaron por todos Los medios posibles, establecer el. 

banco un loo de emisión, para reorganizar el sistema bancario, pero) 

sobre todo para centralizar Las finanzas. 

Hacia una nueva política fiacaL. 

Cuando se atacaba a la Secretaría de Hacienda durante loa años de 

la revolución de tener como única función emitir papel moneda, Luis 

Cabrera salía a la defensa exponiendo la labor que se hacia en 

materia de impuestos. Pese a la guerra civil, el constitucionalismo 

desde un principio se preocupó por reorganizar las oficinas de 

Hacienda y las aduanas para seguir recaudando las contribuciones. 

Pues estas se fueron poco a poco convirtiendo en una fuente 

importante de financiamiento, sobre todo las provenientes de las 

exportaciones porque su pago se ralizaba en oro. El nuevo régimen 

no sólo se concretó a obtener' los impuestos ya establecidos o 

aumentar los mismos, como lo hizo el gobierno de Huerta, sino que 

se expidieron nuevos gravámenes. Entre loa que destacaron. los 

2" Hernández Chávez, 1984, p. 193-202 
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iíflp11tCT3 	ra 	1 	e 	expi:-) 	i 	e 	 «a L3 .1. 	e ;:-31", 	ri 	1.1 L.e 	de  

Pago2 '-'6 . 

La reforma fiscal pas('J a ser parte de Las d2mandas de La 

revolución20"/, Así lo Jeñalaba Cabrera cuando daba a cc:Inocer el  

programa constitucionalista en leo Estados Unidos, en febrero de 

1914. La reforma ficat estaba junto a La necesidad de la reforma 

agraria, bancaria y ferroviaria200 . Tanto Nieto como Cabrera, 

el mismo Carranza, compartieron el propósito de que loa mexicanos 

debían participar más en La explotaclém de 311H recursos 

naturales209, pues la mayor parl-,e de ellos estaban dominados por 

empresas extrinjeras. Esta política nacionalista buscaba hacer 

contribuir a las grandes compahlas extranjeras que controlaban el 

petróleo, henequén y minería. En resumen ea perseguía que el Estado 

tuviera una mayor participación en estas explotaciones. 

Las disposiciones del, gobierno constitucionalista sobre derechos de 

exportación fueron haciéndose cada vez más extensas. En el primer 

decreto del 1.7 de octubre de 1914 se gravaron 24 artículos y para 

208 Zaval a, 	 P. 339. 

2 °7  En las ádiclIneel al  plian_del QuadilluPe, el 12 de diciembre 
de 1914, Carranza ofrecía la revisión de las Leyes relativas a la 
explotación de minas, petróleo, aguas, bosques y demás recursos 
naturales, y asimismo en la aplicacipon de las disposiciones, la 
igualdad ante le ley que va contra los privilegios exclusivos. 
También véase Manero, jr  el 	hwIr 1_1152r la Alorlu., México, :1916, 
p. 119. 

208  Meyer, 1991, p 159. 

209  Katz, t. 1., 1962, p. 159. 
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septiembre de 1915 La lista cnt7.enia U art1cut1s2IG. Desde 

octubre de 1914, en las Adiciones aL Plan de (1.tadalupe, eL primer 

jefe quedó facultado a expedir y poner en yíux r.ndas Las Leyes, 

disposiciones y medidas encaminadas a dar saLisfaclñn a Laa 

necesidades económicas, poi i. ticas y sociales del país. Pero en 

principio Las disposiciones fiseaies y su apLican se hia en 

forma bastante irregular. Dependía del territorin cntroiadn pOr 

este moviemiento y de la disposición de Los jefes militares a 

seguir las indicaciones. 

Por otra parte, la recaudación de impuestos para el. 

contitucionalismo Implicó consolidar su autoridad en Las distintas 

regiones. Los diferentes sectores de La sociedad tuvieron que 

aceptar los nuevos acuerdos con los revolucionarios. (..arranza 

desconoció las disposiciones en materia fiscal de Huerta, entonces 

se tuvieron que realizar nuevas negociaciones. Al principio fueron 

los jefes militares, quienes al tomar Las regiones establecían los 

acuerdos con los propietarios. Por lo regular imponían 

contribuciones de guerra211 
	

éstos preferían pagarlas para no 

ser molestados. Lo mismo sucedió con los propietarios extranjeros. 

Aunque el primer jefe desde el 7 de junio de 1913 había establecido 

la prohibición de que se disponga de las posesiones extranjeras, 

210  En cambio, los derechos de importación sólo sufrieron 
modificaciones parciales enfocadas sobre todo a facilitar la 
entrada al pais de artículos de primera necesidad a través de La 
reducción o exención de cuotas. Zavala, Qn Cit., Pp. 341-342. 

211  También dispusieron de Las oficinas de Hacienda y las 
aduanas. Cabrera 
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excepto los víveres, en .T:aso de neoesida 
	i 

Conforme se fueron reorganizando las -if.1,cinas de Hacierda / as 

aduanas, la Secretaria de hacienda busco ir definiendo 1.a3 

competencias federales y regionates en materia fiscal, Es.to no fue 

nada fácil pues como sabemos Loe caudillos se resistieron a perder 

estas valiosas fuentes de recursos. Por su parte, las empresas, 

sobre todo mineras y petroleras, se quejaban de las continuaa 

contribuciones que tenían que hacer a Los jefes mititares2 t3. 

El 2 de noviembre de 191.5 se envió un decreto a los gobernadores 

estableciendo que no tienen facultades para establecer derechos de 

importación y exportación o alcabalas214  Asimismo, por medio de 

una circular, se les hacia saber que no tienen facultades para 

otrogar concesiones que eximan de impuestos, ni para que se paguen 

en oro. No obstante, el gobernador y condandante militar de 

Coahuila, exigió a La compañía "El Aguila" el pago de derechos para 

permitir la descarga de un carro de marcancias, consignando a SU 

agente en dicha población. La compañia exigia la devolución del 

depósito a que fue obligada. La respuesta det gobernador fue: "que 

212  CONDUMEX, Pando XXI, l.eg. 396. 

21- 3  Véase Meyer, 1973. 

214 Este decreto, debido a las mültiples irregualridadeEL 
volvió a ser ratificado por el primer jefe, con el propósito: "a 
fin de que la organización que se está dando al país responda 
directamente a las necesidades que originaron la lucha cuya suprema 
aspiración es restablecer en lo posible, durante el periodo 
preconstitucional, el orden que la Corisitución establece". 11 
eQuatItuciansaUwta, 12 de febrero 19t6. 
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siendo dicha Cíé . 	una de Las qpue Ijiliá5 han 	pagad 	laE:J 

contribuciones que debieran, y que por otra paree, reclamando las 

necesidades del Erario una equitativa distribución de 1.os 

impuestos, al Ejecutivo de mi cargo no le es posible eximirla de 

las que pretende"21-5 . Por su parte, el gobierno federal decidió ,  

que el gobernador cumpla y haga cumplir los decretos de 2 de 

noviembre y 2 de febrero proximos pasados". 

Loe decretos en materia fiscal fueron mostrando el avance de las 

fuerzas constitucionalistas sobre el territorio nacional 21.0 . Al 

iniciarse el movimiento en el norte y teniendo bajo su control La 

Frontera, empezó por gravarse el ganado, que se convirtió un botin 

muy Importante para los jefes militares217 . EL dominio ele Las 

minas y haciendas de esta región también fue fundamental. Hasta 

llegar a las zonas petroleras. En mayo ele 1.914 las fuerzas de Pablo 

González y Luis Caballero ocuparon Tampico >  y por primera vez el 

control de la exportación de petróleo y el. cobro de impuestos quedó 

en manos del constitucionalistas21-6 . En noviembre de 1914 Puerto 

2-7J5 AUN, Gog., P. R., vol, 31, exp. 31. 

216 Véase Cronología. 

217  Después La Lista se fue ampliando abarcando los productos 
agrícolas como el az(lcar, chile y henequén, también metales y 
petróleo. En el decreto del 17 de octubre de 1914 se gravaron 24 
articulas y para septiembre de 191.5 la Lista contenía 93. Decreto, 
17 octubre 1914, t. 1 y Decreto, 30 septiembre 1915, t, 1. Cabe 
señalar que durante el gobierno de Huerta se empezó a gravar 
aisladamente artículos de exportación, como el oro, caucho, goma, 
guayule, café y vainilla. ZavaLa, 	 , p. 341. 

216  Meyer, 1991, p. 163. 
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de Veracruz, fue ,desocupado per l_aG tri7;pas -, adounidenses 

recuperado 	el (..:CDHi",~ionatismo. Con ell use contó cc, n la 

aduana más importante, pues cc:braha más del. 3n por cienr,o del total 

de Los derechas sobre eL omerc.:io ey:teriar219 . La mayar parte de 

estos impueetos poco a poca ue  fueron cobrando en mel:,alico220, 

contrarrestando en cierta firma el proceso inflacionario de estas 

años. PinaLmenUe para de 	1J el gobierno const.tucionalista ea 

instaló en la Ciudad <le México y pudo Llevar a. cabo una mayor 

centraLización de Los recursos pUblicos_ 

En lo que tse refiere a Las impuestos interiores una reforma 

importante fue el aumento r,9dical que tuvo la contribución federal. 

Este impuesto consistia en un determinado porcentaje aumentado a 

los impuestos de los Estados y de los Muninipios a favor del. 

Gobierno Central. Desde BU establecimiento, durante el gobierno 

porfirista, suscitó gran oposición en las regiones. Por [o que su 

tasa 	unbió varias veces, alcanzando un promedio de un 20 por 

cient0221 . Con Carranza se estableció en un 60 por ciento222. 

Cabrera pensaba que la contribución federal era mucho más 

equitativa y proporcional y más fácil de recaudar qUe el Impuesto 

219  AnuarLa_de_Latudlotisia,_1912-111a, PP. 160-163. 

220  En octubre de 1914 se informaba la Secretaría de Hacienda 
a una compañía petrolera, "Mexican Oil Gull Co." que para el pago 
de impuestos la conversión oficial de la moneda norteamericana a 
pesos mexicanos era a ratón de uno por dos. Condutnex, Fondo XXI, 
leg. 2270: 16 de ocutbre de 1914. 

221 Chandler, 1917, p. 1_9. 

222  
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dlrecto del timbre23. 

El est-,abiecimiento de 1.(Ds bnpuestns petroleíoa y minet(is rep esentó 

serias deficulatades para et nuevo gob1erno224. Desde 191.4 se 

inciaron 13.21 complicadas negociaciones con 15B compañías 

extranjeras. El 20 de julio Carranza clec 	una reforma a la Ley 

de Ingresos de 1912-191.3, gravando el petróleo crudo en sesenta 

centavos por tonelada225. Para fines de este mes la Secretaría 

de Hacienda ordenaba al administrador del timbre que se entregue lo 

recaudado a la aduana de Tampico y active [a ion y 

recaudación del impuesto de las compañías petroleras2213. Tamblen 

se designó visitadores a estas 1:.•ompañias para arreglar el. pago de 

impuestos pendientes227. El 29 de enero de 1915 se anunció La 

revisión de todos los contratos de concesiones y declaraba 

Inexistentes lea que no tuvieran la autorización Legítima- 

Para el segundo semestre de 1915 hubo más aumentos a la s cuotas del 

223 Cabrera, li.A_HtILtaCia, P. 475. 

24  Meyer hace un seguimiento de estas negocioneo, y comenta 
que desde un principio no fueron fáciles con la principaL compañía 
petrolera británica "El Agulia", por su apoyo abierto y sistemático 
que había dado a Huerta. Meyer, 1991, p. 162. 

225  CONDUMEX, Fondo XXI, Leg. 1.131: 23 de julio de .1914. 

226 CONDUMEX, Fondo XXI, Leg. 1151.: 2í de julio 1914. 

227  Entre estos visitadores estaba Miguel Alardin. Condumex, 
Fondo XXI, leg. 2278: 29 de diciembre de 1914. 
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petróleo y mineria. 226. 	:c.njuntamente Lle 17)11 ,-JÚ una mayor 

Intervención del gobierno en estas economías. La guerra mundial y 

el auge económico derivado de ella crearon una gran demanda de 

materias primas229 G y este hecho lue aprovechado por las 

autoridades Hacendarías. 3e creó la Comisión Tecnica del 

Petróleo23° y se nombraron inspectores en esta. industria2al. 

En agosto se reglamentó la explotación de pozos petrolero s23  

Para La minería, después de un recorrido de Cabrera por los estados 

dei norte para conocer la situación de las minas233 , se 

estableció un decreto de impuestos de pertenencia y a la 

exportación de metales del oro y plata y un gravamen del 5 por 

ciento ad valorem sobre el cobre, plomo y zinc ( por primera vez se 

gravaban estos metales induatrialeH)234. 

226  De acuerdo con Katz, el constitucionalismo ante el 
panorama económico cada vez más negro, después de tres años de 
guerra civil, no había más que una sola fuente que pudiera 
proporcionar al gobierno los recursos necesarios para reconstruir 
al país: las grandes compañías extranjeras, principalmente 
norteamericanas, que antes habían estado prácticamente exentas del. 
pago de impuestos. Matz, t, 1, 1962, p. 345. 

229 Para el caso del petróleo véase Meyer p. 135-136. 

230 En abril de 1916 esta Comisión preparó un dictamen sobre 
la necesidad de expropiar el petróleo debido a que la mayor parte 
de los terrenos, y de éstos los más productivos, se encontraban en 
manos de fuertes monopolios extranjeros. Zavala. op,_c_j_t-,_ p. 352. 

231. CONDUMEX, Fondo XXI, ieg. 4041: 23 de abirl 1915, 

232  CONDUMEX, Fondo XXI, Leg. 5349: 14 de agosto 1915, 

233 al Dilialmltd, 16 de marzo 1916. 

234 El 6 de mayo de 1916 se estableció que quedan sujetos al 
impuesto interior del timbre los metales de exportación que se 
produzcan en La República o que procedan de paises extranjeros. 11.. 
Qamatitucimallata, 6 de mayo 1916. Antes la industria sólo se 
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Ante la protesta de las empreas petroleras y mineras, Cabrera se 

vio en la necesidad de posponer este aumento, hasta que se 

decretare La emiaión del papel Infalsificable, EL Secretario de 

Hacienda anunció que próximamente el impuesto sobre Jo la 

exportación del petróleo seria ad valoren), con base en las 

cotizaciones del mercado interior y exterior, y en loa análisis que 

fueran practicados al combustible. La idea era, decía el 

,a3ecret,arlo, que el nuevo sistema impositivo se basare en la calidad 

y no en La cantidad, como se hacia hasta  entonces; que el gobierno 

federal tuviera mayores ingresos derivados de la producción del 

petróleo y de Las minas, y que ambas industrias se rigieran por 

disposiciones de carácter nacional. De modo de que si por aquellos 

días la Secretaría de Hacienda recaudaba al año don millones de 

dólares, en el futuro ion aumentara a tres. En el decrete del 15 de 

agosto del mismo año se "exigía que los extranjeros que puedan 

adquirir bienes inmuebles, derechos de agua, petróleo y pesca, se 

considerasen mexicanos en tanto que estos derechos están en juego 

y renunciar al derecho de apelación de protección a sus respectivos 

gobiernos". Y, junto a Los decretas sobre la banca, se estableció, 

el 14 de septiembre, la suspensión de las concesiones mineras, en 

todos los casos en que se suspenda el trabajo por más de dos meses 

(un decreto suplementario extendió el periodo para reanudar las 

operaciones el 14 de enero de 1917) 

había gravado sobre hilados y tej idos, tabacos y alcoholes. EL 
	 30 de junio 1916. 
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Mientn5s, tos inversicln 	.f,.ranecs erip,-. r,-..)n a (:).(11anIzare en La 

defensa i:1 :15113 inl:erese, ri-7Jsil,317ndcdse 	1.,73 apt ca,:ján de 1.=-)H 

nuev03 impuesto  s2 . 	Aigunus prapiet-,aric)H arf4umenLaban habcn- 

realizado contribuciones al movimieni-,0, por Lo que se negaban a 

pagar los nuevos impueston23,5 . Cierafflenbe LOH nuevaH Impuentn3 

terminaron por unificar a. los empresarios extranjeros c;ontra el 

régimen. Et trato priviligiado que vivieron durante el porfiriato 

parecía desaparecer y fueron radicatiando 21.1 poGici.oneE4, 

utilizando diferentes vías para aponerse a la orificación de Las 

nuevas disposiciones, deede promover una invasión de tropas 

estadounidenses hasta la amenaza 	 la suspensión (le 

operaciones2:37 . EL gobierno estadounidense, debido a la guerra 

europea, fue quien representó tos intereses extranjeros tanto de 

ene ciudadanos como loe de Prancia e IngLaterra, principalmente. La 

actividad negociadora de los encargados de Hacienda, sobre todo de 

Cabrera, tuvo que multiplicarse. En la Comisión conjunta México-

Estados Unidos, reunida en New London, Connecticut el, 6 de 

septiembre de 1916, para el retiro de las tropas de Pershing. Los 

comisionados estadounidenses pusieron sobre la mesa, como requisito 

235  CONDUMEX, Fondo XXI, 1eg. 2339: 5 de enero 1915. 

236  Como el caso del. Importante petrolero estadounidense E. H. 
Doheney, quien señalaba haber dado crédito y pagos a los 
secretarios Rafael. Zubaran y Felicitos Villarreal, además 
suministrado combustible a 1os "Ferrocarriles Constitucionalistas" 
y mantenido los soldados y oficiales en el "Campamento de Ebano - . 
CONDUMEX, Fondo XXI, Leg. 2316: .1 enero 1915. 

237  También apoyando movimientos contrarrevolucionarios, como 
la empresa El Agulla, que prestaba sus vaporee para que los 
huertistas introdujeran armamento. CONDUMEX, Fondo XXI, 1.eg. 2451, 
16 de enero 1915. Véase también Meyer, 1991, pp. 194-206. 
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fundamental, la procicin le la vida 
	

los bienes de LOH 

extranjeros, que debía equivaler' a permirs_riles que reanudaran sue 

operaciones en las minas y en et;rau lndustrias236 . Por 00 parte 

Los delegados mexicaruis, ( --threra, Pani y Honillas, sostuvieron que 

el retiro de Las 1:.roPa3 era eL Probt~ básico239 - Y en México 

los delegadas al Cangren 	.ons=7,ituyente estaban ya reunidos y se 

Lamia que Los nuevos impuestos y reglamentas quedaran en la 

legislación. 

Mientras el antigua régimen habia constidado su poder con el apoyo 

de La inversión extranjera, tanta en minas, petróleo y sobre todo 

en la banca. El nuevo gobierno inl(Jiaba SU mandato en franca 

disputa con los intereses extranjeros. Los mineros y petroleros se 

negaban a pargar loa nuevos impuestos o las pagaban bajo protesta 

y no aceptaban Las nuevas condiciones para La explotación do liJs 

recursos naturales. La banca, per su parte, terminaba eL año de 

1916 en abierta disputa con el gobierno constitucionalista. 

Para este año de 1.91+6 el nuevo régimen contaba con una base de 

respaldo popular representada en gran medida por los jefes 

militares. Hasta 1915, señala Cumberland240, el apoyo del, 

233 Lreeman Smith, 1973, p. 97. 

239  De acuerdo a La versión de Preeman Smith, Pani y Bonitas 
estaban más de acuerdo en aceptar la propuesta de los Estados 
Unidos. Mientras Cabrera se adhería con te.ón a las instrucciones 
de Carranza y se te acusó de tener una "actitud negativa y 
destructiva". Freeman Smith, 1973, pp. 99-101. 

240  Cumberiand, 1975, p. 232. 
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constitucionalinmo hablaI. ridccaE3i entera$11ente del 	impuy de 

los oequehos pueblüs24 L. Con el pacto.7.on La Casa del Obrero 

Mundial, a principlc)s de este año, La base de este movimiento se_ 

extendió a Las áreas urbanas. También la politica obrera llevada a 

cabo por varios gobernadores, de Aguascatientes, Puebla, Tlaxcala, 

Veracruz, Sonora, Estado de Mexi,7o y Distrito li'ederal, 2ifVir.j para 

este mismo fin 242-. Asimismo el primer jefe estableció vínculos 

propi co 	 Los :111teí 	edade s, Los hacendados, devolviéndoles 

industriales, principalmente 1c de L rama textll243 , fueron 

objeto de atención de Las autoridades carranc_;istus. 

Esta rama sufría serios problemas de abastecimiento (10 materia 

prima, por la La crisis comercial y del transporte, como La mayor 

parte de la industria en general. 244 . La Secretaria de Hacienda 

241 La  Le- y del 6 de enero de 1915, redactada por Luis Cabrera, 
buscó consolidar la base de apoyo entre el camepesinado. 

242  Carranza mismo nombró al Dr. Al.]. como agente especial, para 
trabajar promoviendo el constituclonalismo entre los sindicatos 
obreros. Cumberland, oil,J,11,t,, pp. 234-236 y Ramírez Rancalío, 1987, 
pp. 161-1_75. 

243  Para ver La relación del gobierno caonstitucionalista con 
la industria textil, véase. M. Ramirez Rancaño, 

244 Haber señala que la crisis comercial de 1914-1916, así 
como los problemas de la ocupación armada de diversas plantas y tos 
préstamos obligados, causaron un descenso relevante el le 
producción industrial Aunque el impacto que este hecho tuvo sobre 
los fabricantes de bienes intermedios fue mayor que en el caso de 
los bienes de consumo, la revolución provocó condiciones muy 
desfavorables para el sector manufacrturero en general. La 
Industria acerera y cementera no operaron durante todo el periodo; 
407. de las fábricas telas de algodón fueron claususradas; los 
productores de papel, cerveza y vidrio tuvieron que trabajar en 
forma limitada, y solo unos cuantos productores obtuvieron 
ganancias que Les permitieron pagar dividendos. Haber, 1992, p. 
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tomó cartas en el asunto, y para or.:tubre Je L9 L5, Niel:o anunciaba 

C1.1 e el gobierno controlaba. La zona productora de algodón de La 

Laguna245  y pronto se abast,ecerla de es La valisa fibra a Las 

industrias. Loa hacendados simpatizantes de Huerta Les fueron 

tomadas sus propiedades, mientras que a Los demás se Les permitió 

conservarlas a cambio de impuestos que sumaron LLO mil peaos24/'=5 . 

En el siguiente mes se organizó la COMil5iÓri Reguladora del. 

AL godón247  en La región Lagunera obligando a los productores de 

algodón a vender sus cosechas aL gobierno y asi asegurar el 

abasteciemiento de esta. meterla prima a las industrias24'3 = Esta 

Comisión dependía de Hacienda, siendo Rafael Nieto quien se encargó 

de llevar a cabo Las negociaciones con Lee insduatriales para 

conocer sus necesidades249 . Además se impuso a Loa propietarios 

algodoneros un impuesto extraordinario de LO pesos ore nacional por 

paca de algodón y un impuesto de pepena y a La borra de 4 pesos oro 

por paca. 

173. 

245  En esta región, enUre Coahuila y Durango, se producía el 
90% del algodón del país. El_Del~ata, ti de octubre 1915. 

246 Ramierez Ranacaño, 	 • 180. 

247 CONDUMEX, Pondo XXI, Leg, 6849, 30 de noviembre 1915. 

248 Esta Comisión no estuvo libre de corrupción, véase 
Hernández Chávez, 1984, pp. 203-204. 

249 EJ.  112,211, diciembre 1915. También vear,$e Ramírez 
Rancaño, QpQ11.., pp. 179-189. 
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Al finalizar el dificit anc, 	1.91.6 Carranza habían dado pasos 

decisivos en la centrtlización del poder federal. En esta 

centralización La :›cretaria de Hacienda tuvo un pape]. fundamental. 

No sólo empezó a cumplir sus funciones tradicionales en materia de 

ingresos y egresos de La federación, sino que se convirtió en una 

gran administradora  de bancos, haciendas, ferrocarriles y fábricas. 

Cabrera y Nieto, explotaron su. antigua experiencia parlamentaria y 

emitieron más de cien decretos para regular las f uno iones 

hacendarías en esta etapa preconstitucional. 

No obstante, no todos los resultados de Las medidas hacendar-Las 

fueron exitosos. Si bien La emisión de papel moneda contribuyó aL 

triunfo de La facción constitucionalista, ahora el gobierno de 

Carranza debía pagar el costo le estas emisiones. Le inflación, la 

especulación, La carestía y el aumenta impresionante de la deuda 

interna se revertian contra el nuevo régimen. 
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Cap í t. u 1 o 4 - 

Oc 	vue 1 La al. o z-titt 	ti (It3t it, tic: 1 oria t. La po 1 i t i ci hat:eda r i a 

del 	t< th i. (1, E' fi O (11'.: (:ii r ri 7. 	. 

Para. i.)1.7 , después de mes de tres años de guerra c iv 	ta clase 

politica había cambiado. En Lúe pueutris do mando del regimen 

carranc iata 	partic 1 paban 
	acti ivament-E, 	Los 	 med O E3 

emergentes. Esta nueva clase política se daba a la tarea de .:'rear 

un nuevo tipo de gobierne y para ello habia formulAdo una. serie de 

decretos que buscaron ordenar las r uno iones del enfado durante La 

guerra. 

En esta nueva regulación habla destacado el papel de la Secretaria 

de Haciende. Los mas de cien decretos y c irculares mostraban su 

gran preocupación por ordenar Los asuntos económicos. Poco a poco 

sus funciones se fueron multiplicando. Primero, La emisión de papel 

moneda, luego la confiscación de propiedades. La reglamentación del 

comercio; la creación de nuevos impuestos y establecimiento de 

disposiciones regulatorias e la explotación de los recursos 

naturales, También había formado Comisiones para que se hicieran 

cargo de administrar rateas importantes de La economía. Ahora, con 

el regreso al orden constitucional, se trataba de definir que 
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suceder a con 	esta 	 vienr,e 

darla marcha atras. 

Sin duda esta 	 egulria leniendo un ~74 Nndamentat, 

pee en gran medida eL exito de la centralizactun wAltica depw.uldla 

de La capacidad de financiamiento del nuevo goblernoL. 1:,bre cdo 

ahora, que ya no se contaba con el recurso de emislon de moneda y 

el primer jefe dejaba de tener facultades :Lrocediriori.ris en 

materia hacendaria. Pero la falta de reservas metalicas› 

presupuestal y Le impeisibilided de obtener un prestamo extranjer,:.), 

ponian en serias dificultades la nueva prAlt-:lca eonamica y al 

proyecto del banco un loo de emisión. Primero Nieto y Luego Cabrera, 

fueron nuevamente Los encargados de dirigir Las finanzas en esta 

etapa constitucional_ 

Por otra parte, esta abigarrada jurisprudencia precenstitucional, 

mostraba la necesidad de reiormar te Contitución. Ai.si lo 

entendieron Los dirigentes de ese movimiento, quienes se 

aprestaron a participar en el nuevo Congreso Constituyente. La 

tarea de crear un nuevo Estado nacional, comparable a ta fuerza y 

autoridad del régimen anterior, estaba por empezar. 

Los participantes a este Congreso, La mayor parte pertenecientes a 

Zebadtla , 	 p. 1, 2 3 
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1 OG sec t-,c, res mF3d 	r (.7Ti L.rtn 	 las le iriTtnd¿'IS 

economícas surgidas a 1_ -) lar,17„ 	':k in Lift:lia 	 rii?cezdad de 

una reforma. agrr 	•ihieer trrcha .abc.,r,aLes y buscc un 

mayor control eEtat1. sc,bre 	recurs natrairLeH, eran al4,1:unn!?,3 

Las principales preocupacInnes, 

La convocatoria a este Cc)ngresc) (f.,.nsiiTuyente, a Nnes de Lit6, se 

daba todavia en momentos bastant-,e criticos 	las 	i mp.)3 de (-:alitiv 

estaban paralizados; la mineria trabajaba parcintment,e; ia 

industria tenia problemas de abast-o de mar:,erias prmas; el COfflenilc:) 

se encontraba desquiciado debidc) a la falt,a de tranporte, 

carestía y a la escasez de ciu:Jutante y La banca estriba ccInUrr,.,,cada 

y muchos capitales habían emiLlrado, Solo e L peró_eo parecia ser La 

Un ica economía próspera, Pero , el ,=2,-.Irrancismo no controlaba toda la 

región petrolera4, tampoco fenía el suficiente poder para po(Ier 

imponer a todas Uas empresas Las nuevas condiciones de explotación_ 

Ante la difícil situación económica, Las 'r 	de un 

préstamo externo también estaban canceladas. 

2  Sobre La participación de tos sectores medios en el. Congreso 
Constituyente véase P. H. Smith, 1973. 

a Cabe señalar, La observación realizada por Garciadiego, en 
el sentido de que la paternidad de las reformas fundamentales 
siempre se le ha atribuido al grupo radical de los obregonisLas. No 
obstante, que destacados dirigentes del carrancismo corno Pastor 
Pouaix, francisco Mügica, Heriberto Jara y el mismo Rafael Nieto 
tuvieron una participación decisiva en Los cambios a la 
Constitución. Garcíadiego, 1986, pp. 91-94. 

4  Las fuerzas de Manuel Peláez, con la ayuda de las compahias 
petroleras, tenia bajo su dominio los campos petroleroa de. Tampico 
y Tuxpan. 
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Ademas, 	-Anu,71ban 	 armadc, en dltlntaH; rene.:73 

del pais. El más lmpc)rtant era el 	 p- Jor 	 1i2on el 

estado de Veracruz. 	villismo -í 	 LTt1last 	el 

zapatismo en Morelos. 	Jr Lo lue las ne,:esIdales le paciiicacion 

del paia eran aún una (_:,3 	pre,Dcupaciones fundamentales del nuevo 

gobierno. Pero no era esta La 'mica 1,'ireoc1ipación en la politica 

interna. También, La fuerw,a adquirida por Lmc militare.s, que se 

habían converido en 1.17)a nuevüe caciqueH orm mucha re iones, 

representaba un verdadero limite al poder federal. Todo ello hacia 

que La mayor Parte de les egreoes de la federaciun EJe destinaron a 

mantener al numeroso ejercito revoLucic,nario5. 

EL contexto mundial, tampoco era favorable al, carrancismo, pues con 

La entrada de los Estados Unidos a la :_luerra mundial, aumentaron 

las preaiones al gobierno de Carranza6 . Si bien, en un principio, 

el primer jefe buscó utilizar esta guerra para ampliar su margen de 

negociación con los norteamericanos, manteniéndose neutral en eL 

17,DnfLícto. Poco a poco fueron .aumentando las presiones y el 

gobierno carrancita vivió sus ultimas años bajo La amenaza de La 

intervención estadounidense. 

En materia económica, la contienda mundial, por un Lado, generó una 

5  Se calculaba que el número de soldados del. ejército 
constitucionalista era de 125 mil y con 3 mil oficiales, EL 
Ecoloilltd, 2 de diciembre 1916. 

6  Al respecto véase; Katz, t. 2, 19E32 y Matute, 1990, pp 1.3-
1BO. 
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mayor demanda de materias 
	 ' (7, fi n 

	petrdl_eo, henequén y 

metales, lo que dio al paLs una balanza cGmer:.:ial favorable. Por el 

otro, no permitió la importación H  alimentos basicoL37. Por Lall 

restricciones :i+,-,l gobierno de tos Estados Unidos para. exportar 

artículns de primera necesldade, asi corna 

En este contexto":) les encargados de Illenda tuvieron que trabajar. 

La politica económica del nuevo régine) enfrenta una serie de 

dificultades que analizaremos en el presente capítulo. 

!(ac~.i a una mayor p 	 del eE i; a do en la economi a 

Lo positivo de toda esta critica situación económica por la que 

atravesaba el pais, fue que despertó un gran inters por este tipo 

de problemas. En La prensa los debates sobre moneda, banca o 

impuestos se volvieron Lugar común. Algunos diarios como 

E.L.....Denzrata. 	Ii...._,Uaimf.t.rs.11_ apoyaron Las iniciativas económicas del 

gobierno, otros se mostraron más críticos, como Ei_EXIisiar Y EL 

7 En 1917 La tardanza de las lluvias y las heladas, junto con 
la interrupción de las labores agrícolas en diversas partes del 
país, provocaron una grave escasez y subida de los precios de los 
alimentos. Exmlizjpr, 26 de octubre 1917. 

El precio de los cereales, maíz y trigo, en el mercado 
mundial se había elevado a más del doble a consecuencia de .1a 
guerra mundial. 

9  A partir de su incorporación a La contienda mundial, Estados 
Unidos introdujo una serie de restricciones a su comercio, entre 
éstas sólo se pudo exportar oro con licencia especial- 
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Heru.1.12 lt 

este ambiente :7ipareciaLI_E,,TIonallzItlú. En su primer editorial 

senalaba que -Ellend(:) ei prblema financiero na--7.inal. el, de mayc-ir 

importancia' se proponia aportar HUG conocimientos para una 

discusión más serla sobre este nroblemaLl. U,ste diario huncó 

colocarse como una autoridad ecnnmica frente a los otros cüleas 

de Los otrüs F9L odicos no especializados12- Tambien strvto para 

apoyar 1. as medidas de los encargados de Hacienda, y de alguna 

manera, estableció las pautas para def:inir la poi.i t. ica económic:a de 

est(Ds años_ i¿ecibió en sus páginas tanto las ideas de Cabrera y 

Nieto, como la de otros especialistas: E. 1.). TrQwbridge y Andrés 

Molina Enríquez. 

Este Ultimo oarticipó con una serie de ensayos sobre las diferentes 

ramas de La económia13. Molina Enríquez retomó la critica 

realizada a Los latífun(Jios, selialando que éstos habían abusado del. 

10  Esta publicación surgió el 1 de septiembre de 1916, siendo 
su director y fundador Alfredo N Acoata; el jefe de redacción, 
Arturo Beteta y el secretario de redacción Joaquín Lan Magali. 

It ELijcp.aamj,flta, 1. de diciembre 1916. Este diario comenzó a 
publicarse cuando se inició La grave devaluación del. infalsificable 
y estuvo en medio del. debate sobre la política bancaria que llevó 
a la Liquidación de los bancos. 

12  La mayor parte de los diarios y revistas especializadas en 
economía que proliferaron durante el porfiriato dejaron de 
publicarse durante la revolución. 

13  "La cuestión económica nacional en sus términos 
fundamentales. La cuestión agraria y la cuestión industrial" en EL 
IImiela, 30 de octubre, 4, 7 y 23 de noviembre 1916. 
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trabajaor, de 1J7Jo recurEwEs nar.HraLe¿=i, del 	y 1 	credir,n. 

Para eL no eran emprel5as rentablt3 p.-irque 	11!:illdades prvenlan 

de los pncús impuest,os que pagaban y de La rebaja a lí)1.3 jorates, 

De 1,a cuestión industrial— señalaba, que lo ahundanci.s de capital 

debla ser producida por el trabajo nac...ional y no por La atraclen 

del capital extranjero. Tambien decía que era necesario gravar las 

exportaciones de materias primas; prohibir el UBO .le marcao 

extranjeras en artículos de producción nacional; sustituir 

importaciones 	vender en el extranjero el mayor número do 

productos nacionales al mejor precio posible. Sobre el capital 

extranjero mencionaba que el error principal del antiguo reigimen 

había sido atraerlo sin discernimiento, porque este tipo de capital 

no venia a radicar al país, sino se Llevaba afuera todos los 

provechos, dejando sólo los jornales. Y al llevarse sus utilidades 

no aumentaban la riqueza nacional, y el paje estaba mas pobre cada 

día14 . Afortunadamente, decía este autor, estas mismas ideas 

sobre el capital extranjero son compartidas por Carranza, Cabrera 

14  Molina Enríquez hacía referencia a una 11111Wria, elaborada 
junto con Cabrera y Castelazo y dirigida al entonces Secretario de 
Gobernación durante el gobierno de Madero, Jesús Flores Magón, 
titulada 14___Paz. Donde se señalaba que una de Las causas 
principales de La revolución, había consistido que tos científicos 
habían hecho cometer al gobierno de La dictadura un gran error al 
atraer indiscriminadamente al capital extranjero. Para Molina 
Enríquez los principios por los cuales debía regirse el capital 
foráneo eran: 1- "ningún país debe hacer depender su vida, de La 
inversión de capitales extranjeros; 2- ningún país debe recibir 
capital extranjero, sino cuando vengan en forma de inversiones 
hechas por capitales que se radiquen en él o cuando vengan en forma 
de préstamos públicos o privados de réditos fijos; 3- ningún país 
debe consentir que los capitales extranjeros en él invertidos, se 
Lleven fuera del mismo todas las utilidades que produzcan". EL 
E_WaMind, 9 de diciembre 1.916. 
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Nieto. 

Asimismo desde su aparición LL 	 e preocupo por acoger 

Las ideas de loa encargados de Hacienda. En su primer número blw 

referencia a une traducción de Rafael Nieto sobre el 

socialismo15 . Tambien siguió de cerca Las declaraciones 

conferencias de Cabrera, los cuales fueron comentadas muy 

favorablemente. 

Una de sus aportaciones más interesantes de este diario fue buscar 

definir el nuevo papel que debía asumir el Estado frente a La 

economía, Mientras para algunos sectores de La opinión pública los 

nuevos impuestos, la incautación de los bancos y el control 

gubernamental de los ferrocarriles eran medidas muy cuestionables, 

que atentaban contra Los intereses del capital y desalentaban la 

inversión, E_I_Ewonmjsta se dedicó a defender estas medidas del 

gobierno de Carranza. Ante los continuos ataques contra Cabrera y 

Nieto16, Alfredo N, Acoata, director del diario, salió e la 

defensa "la revolución, señalaba, no está contra el capital, sino 

contra Los abusos de éste"17, y "Las enseñanzas de la economía de 

15  No se da claramente la referencia bibliográfica, al parecer 
el libro se refiere a la polémica del socialismo entre Morris 
Hiquit y J. Augustine Ryan. Ei_Ec9i1DMIZIA, 1 de septiembre 1916. 

19  Una de las criticas a la politica económica que más llamó 
la atención fue la de Alfredo Robles Domínguez, quien en una carta 
abierta al primer jefe atacaba el establecimiento del papel 
infalsificable y sobre todo el regreso a la circulación metálica.. 

EIL-Ezsmonlata 28 de marzo 1917. 
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la escuela moderna prclaman muy 	[a innervención del Estado 

como inico medio seguro para lue el puebL) adquiera La repartic'itn 

más equitativa de la. riqueza". La, argumentación central era que el 

porfirlato había permitido una serie de excesos tanto por parte de 

la banca como de los inversionistas ex ranjerns. Ademas se habia 

contratado grandes empréstit, mientras el gobierno entab,3 con un 

superávitIa. En síntesis, para ese diario, se había abusado del 

crédito extranjero, establecido impuestos excesivos, el. aistema 

oligárquico de pluralidad bancaria había servido para unos cuantos 

y los ferrocarriles en manos del capital particular daban tarifas 

preferenciales solo a sus socios extranjeros. Po' lo que ahora el 

Estado tenía que corregir el rumbo económico y acabar con 

monepol Los, privilegios, concesiones, etc. El Estado debía encauzar 

Leas actividades colectivas y orientarlas a un mejor r.in 1  9  

suprimir la preponderancia abusiva que en la pasada administración 

se concedió al capital sobre et trabajo y armonizar ',las fuerzas 

vivas para que rindan un beneficio común 20. 

A propósito de un discurso pronunciado por Luís Cabrera en 

Pensilvania, EL_EQ.Quanlata abrió la discusión sobre el papel del 

16  En una serie de artículos sobre "La reorganización de Lao 
finanzas y la operación pública", pubi icados en febrero y marzo de 
1917, EL_EQQalamIsta se dedicó a analizar las finanzas del 
porfiriato y los cambios con el gobierno de Carranza. Y se 
preguntaba: ¿por qué se contrataba empréstitos cuando la Nación 
poseía varios millones de pesos sobrantes?. 

1 	E 1..._Ed-zcin.Q.ni.a.t4 22 de marzo 1917. 

2° EI_EQWWInidt,a, 26 de marzo 1917. 
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Estado en La economia, 	 abstencbnistas de la 

escuela clasL 1 sobre 	1 	1. -7eptitud del 	Estado en asuntos 

económicos, y mencionaba que "Las doctrinas intervencionistas son 

las modernas y las que sin duda prof esa Luis (.:»abreva, dan al Estada 

un papel. activo en la dirección de la economia- 	invitaba al. 

debate21- Cabrera señalaba que México estaba sujeto no a Los 

beneficios del caplt.alismo, sino al abuso de este. La revolución 

buscaba un régimen económico justo y liberal, donde se de5énvuelva 

el capital y el trabajo. Además sefialaba Cabrera, para la 

implantación de las reformas sociales, que la situación actual.. de 

México demanda, era necesario la extirpación completa de 

monopolios, franquicias y privilegios22. Para Cabrera México 

había pasado por una etapa de destrucción del poder social y 

económico para pasar ahora a una etapa de reconstrucción. 

La discusión continuó en este periódico con la iniciativa del banco 

central. Este banco se veía como el inicio de La reconstrucción 

económica del país. Aunque Nieto aclaró que este banco no era un 

banco de Estado, sino que "ta intervención de la autoridad no solo 

es conveniente y necesaria, desde el punto de vista del interés 

social, sino estrictamente jurídica"23. 

21  EL_EvunomicIa, 2 de abril 1917. 

22  Ibidua, 

21)  EL_EQuuniata, 24 de enero 1917. 
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Conresú, pues en eet-.e se detInirian laa leyes 

surida:,.1 de La revatucion. P.:ue Rafael Nieto, despues de ser elegido 

Diput..,:tdo por 	Luis Potobi, quien present una iniciativa para 

reformar el articulo 28 const.itucional y crear el. banco Unto° de 

emisLUn24. 

La neesidad de crear una banca central se había convertido en una 

demanda revolucionarla. (.!arranza Lo había manifestado desde 

septiembre de 1913, y Nieto y Manero habian realizado a fines de 

1915 estudios y propuestas para Llevarlo a cabo. Ahora se 

presentaba la c, portunidad de plasmarlo c2oUICt un precepto 

constitucional. El 6 da enero de 1917 Rafael Nieto presentó al 

Congreso una iniciativa tendiente a reformar el articulo 28 

constitucional, en eL sentido que se incluya entre los monopolios 

exclusivos de la federación, Lo relativo e emitir billetes por 

inedia de un solo banco que con trotare el gobierno federal 25 

Nieto fundaba SU iniciativa en las siguientes razones: 

L- - Desde el punto de vista financiero, le centralización del 

crédito, en los que respecte a tos bancos de emisión, tiene 

24 Véase kijárl_Q_da... 	Qb-9k  Ei-da,L-.QQnáraa5D—Q.9..tiattt-LIZent2.1 
Periodo Unico, 1917, t. fr, pp. 362-375 y 386-401 y 11...,labLerasal, 
del 9 al. 18 de enero, 1917. 

25  D,LQr 	 eLQLIZQngreza....S1QuIltdiatzen.1...11, 1917, t • 2, 
pp. 237-248. 
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las siguients ventajas: c-uando en Los m,-,menuoz3 difIclies el 

saldo de La baLAn;acVirnercAL le es adverso á un país, 

impone exportáción de mal.i; Ed. existe un sistema 

pluralidad de Los bancos de emisión, la retirada del metálic:o 

que vaya a cubrir tos creditos exteriores afectaría gr,ávemente 

a la circulación, mientras que si se trata de un solo banco 

central que ii7oncentre las especies metálicas, podrá en forma 

más eficiente y fácil acudir al remedio de cales emergencias 

y sus malos efectos serán aminorados'. 

2 "Desde el punto de vista económico-político, la 

centralización del crédito presenta las siguientes ventajas: 

al ensancharse Las finanzas de un país, La cuantía (I.3l. in, D.n e 

de fondos por el tesoro publico tenderá a. afectar seriamente 

la circulación monetaria al, permanecer las existencias 

metálicas inactivas, mientras los egresos Las requerían. Tal 

sistema resulta casi inevitable con un sistema 

descentralizado, mientras que en un banco único, en estrecha 

connivencia con el tesoro, lo valores pertenecientes al 

gobierno pueden estar disponibles en todo momento para las 

necesidades del. mercado. Además, el gobierno en cualquier 

emergencia nacional, contará con el crédito público en forma. 

más amplia y expedita entendiéndose con una sola institución, 

que si tuviera que ir con innumerables bancos. 

3- "Habiéndose hecho concesiones leoninas en tiempo de la 

dictadura a los bancos locales, sin provecho ninguno para el 

tesoro nacional, estos emitieron grandes cantidades de 

221. 



billetes, presentándose el. caso t 1 pico en la actualidad de que 

dos bancos de emisión de nombre serios V  pomposos, s,p1.0 

Llenen existencia metálico do mil pesos [-data en tanto que 

sus emisiones sobrepasan de dos miltones3"26. 

Esta iniciativa pasó a estudio por una Comisión integrada por: 

Francisco j. Wigica, Enrique Recio, Enrique Colunga, Alberto Doman 

Y E. G. Monzón. Esta Comisión consideró pertinente acoger esta 

iniciativa y adicionar Las propuestas del diputado Fernando Ramos 

y de la diputación yucateca. Quedando la redacción del artículo 28; 

"En la República Mexicana no habrá monopolios ni estancos de 

ninguna clase, nt exención de impuestos, ni prohibiciones a 

titulo de protección a la Industria, exceptuando únicamente 

los relativos a la acuñación de moneda, a los correos, 

telégrafos, radiotelegrafía, a la emisión de biilebes por 

medio de un solo banco que controlará el gobierno federal, y 

a los privilegios que por determinado tiempo se conceden a los 

autores y artistas para la reproducción de sus obras y a Los 

inventores y perfeccionadores de alguna mejora, para el uso 

exclusivo de sus inventos 

6a discusión de este articulo se centró sobre la naturaleza de este 

banco, banco único de emisión o banco de estado. Pues el primero 

podía ser tanto estatal, privado o mixto. Y qué tipo de control 

26 	'bid  Q.114... 

27  Lb 	 i.desu 
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tendría el gobierno sobre esta inlatitución. Además se discutió "le 

vendrian los fcindc,s para su rinstitución. En el debate se 

distinguió Heribertn Jara a tavor de esta iniciativa. Otros ,72omo el 

diputado Lizardi Ge opuSierOn, porg tle consideraba glle LOS 

constiuyentes no tenian la prepa 	económica necesaria para 

aprobar esta reforma. En 1,311 intervención Nieto señaló que lo 

principal era que se estableciera en la Constitución el principio 

de banco único de emisión, que lo demás que si debia ser un banco 

privado, un banco exclusivo de tentado o un banco publico controlado 

por el gobierno después se podía someter a disción. Este artículo 

quedó aprobado por 120 votos a favor y 52 en contra, agregando a la 

fracción X del artículo 73: el. Congreso tiene facultad en toda la 

República sobre minería, comercio e instituciones de crédito, y 

para establecer el banco unico de emisión, en términos del. artículo 

28 de esta Constitución213. 

Otras importantes reformas sobre La propiedad y el trabajo se 

establecieron en los artículos 27 y 123, respectivamente. 

Particularmente el primer articulo tuvo un gran efecto en el ámbito 

económico, pues modificó las formas de propiedad del, suelo y del 

subsuelo. Molina Enríquez fue el asesor principal en la redacción 

de este articulo. Y en él quedó establecido: 

"la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro del 

territorio nacional, corresponden originariamente ala Nación, 

2 6 	ilianiu_sie 	e_tate2u,siel____Qg  ti a rQ.  112_11Queli-t_urente.,_ t • 2 , 	17 
pp. 401-402. 
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la 	ha tenido y tiene el derecho le transmitir el dominio 

de ellas a 1.a3 parlulares, con01-.it-, uvendo la Propiedad 

privada" 

Estas reformas permitieran al - estado sustentar una nueva relación 

con tos propietarios, al establecerse que la Nación tenía el 

derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte 

el int.er 	público. Sobre todo afectaba Los intereses extranjeros, 

pues en el. párrafo cuarto dec La que ta Nación se reserva el dominio 

directo de loa productos del subsuelo. 

Los cambios a los artículos 27 y 28 permitían al nuevo gobierno 

Implementar una política de nacionalismo económico, Y tal vez este 

era el terreno donde el gobierno de Carranza estaba Má0 decidido a 

llevar a efecto la Constltución29. 

Loa problemas de la politica preoupuental. 

A pesar de haberse logrado le reforma al artículo 28 

constitucional, la tarea para la creación del banco único de 

emisión apenas empezaba. Antes, la Secretaría de Hacienda tenía que 

29  Meyer señala que "fue en el nacionalismo económico, La 
política hacia las inversiones extranjeras en México, donde 
Carranza mostró su disposición más innovadora. Pese a las presiones 
de los aliados, mantuvo neutral a México en el conflicto mundial, 
mientras que la denominada "Doctrina Carranza" fue un llamado claro 
y abierto a loe paises periféricos - en particular a los 
latinoamericanos - para que dieran forma a una politica económica 
nacionalista que les permitiera sacudirse las ataduras que les 
imponían los imperios formales e informales". Meyer, 1991, p. 221, 
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resolver problemas más urentes, 	el presupuesat. .,_,i7)Ej enormes 

generades ppr,  La ,guerra no habían terminado. La li:.ocretaria 

derra seguía. demandando la mayor partida de Lí.',H egresos, y 

era. oosible ,-ubrir ni Las neceidades basic:as de la administración 

pública, a 1.05 empleados sólo ee Les pagaba el 5TZ de sus salarios. 

EL deficit fiscal era uno le 1. Os prin,7ipales problemas a r$olver. 

ELAMICHri_111Lü se preguntaba: j,cual era el camino que debla seguir 

La Secretaria de Hacienda?:30; antes de definirlo, decia, era 

necesario "la búsqueda de la normalidad", La unificación de lan 

funciones hacendariae y centralíz,ación de las cuentas se presentaba 

como una prioridad, junto con frenar la corrupción. Por ello, este 

diario enfatizaba, que Luis Cabrera debía tenor toda La autoridad 

administrativa. Al respecto este diario31  comentaba el interés de 

los encargados de Hacienda por nivelar los presupuestos. Pero, 

señalaba, "se piensa que Los únicos funcionarios en quienes radica 

el manejo de fondos públicos, son Los que controlan el ramo de 

Hacienda de la Nación; Los funcionarios de Hacienda sólo tienen 

datos y números y casi nunca los fondos y las especies físicas. En 

cambio otros funcionarios cuentan con medios, al bien fraudulentos, 

para hacer que afluya a sus bolsillos particulares el dinero 

público"32. Y ponía como ejemplo lo difundido en el órgano 

30 .L. 	 E.(jmuj11.0.11a, 23 de febrero 1917. 

31  "La nivelación de los presupuestos y La moralidad 
administrativa" en E.L....E.(Zaigniuta.,  :18 de enero 1917. 

32  aldext. 
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oficial del Cuerpo del Elercite de 4Jrrente, Indo un divisíonaci 

denunciaba que algunos jefes y oficiaLes haían aparecer a un maynr 

número de soldados y presentaban órdenes de pago ixist/Eulr-es. 

El 8 de febrero de 1917 se anunciaba el regreso de Luís Cabrera a 

la Secretaría de Hacienda después de sus negociaciones en Hew 

London, Connecticut. Aunque por poco tiempo, pues dejaría el cargo 

el 31) de abril para postularse para diputado. Mientras Palael Nieto 

viajaba a Los Estados Un iC1O63 	LIÇ2.ÇÇk.QIF1iEta volvía Señalar La 

necesidad de "conciliar el mayor esfuerzo colectivo de mrajldad, 

con el menor gasto de dinero":34, Por su part,e, el Secretario de 

Hacienda declaraba que habla dos Cd1.12aS que entorpecían la obra 

reconstructora: el desorden y la inmoralidada5. Para Cabrera, la 

revolución había pasado por varias etapas, su causa se encontraba 

en el desarrollo político y económico de México de fines del siglo 

XIX. Con Madero se dio los pródomos de la revolución. Después había 

seguido la destrucción del poder político y militar del antiguo 

régimen, hasta agosto de 1914. Luego, La destrucción del, poder 

socia). y económico del mismo régimen. Y ahora empezaba el principio 

de la reconstrucción. Básicamente para el encargado de Hacienda 

33  El UnlyaraaL, 24 de febrero 1917. 

34  En una serie de artículos titulados: "La reorganización de 
Las finanzas y la opinión pública", este diario se dedicó a hacer 
una crítica a la política económica del régimen anterior y analizar 
los problemas que enfrentaba Hacienda y sus posibles soluciones. El. 
EgammIlta, febrero y marzo 1917. 

35  al. Ikarmiliata, 9 de abril 1917. 

36  Cabrera, 1916, p. 23. 
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la revolución tenia dos etapas: un periodo le destrui:cion, qUe 

implica el empleo de .a fuerzo r..... ,7)ntra el regimen que rse traa dé 

destruir y un periodo de desconocimiento de las Leyes existentes, 

q ue es el empleo de la fuerza contra el sistema legal". Porque, 

agregaba Cabrera, "Cuando un régimen ha quedado destruido, et mero 

restablecimiento del orden legal o constitucional, equivaldría. e La 

simple reconstrucción de los destruido, Esto es lo que hace 

fracasar a las revoluciones". Y justificando toda la obra de 

gobierno preconstitucicnal de Carranza, Cabrera decía: 'toda 

revolución tiene un segundo periodo, que casi siempre se conoce 

corno periodo revolucionario, en el, cual se emplea también la fuerza 

bajo La forma de gobierno dictatorial para implantar las reformas 

requeridas, es decir, para echar tos cimientos del nuevo edificio 

social, económico y po1itico"38 . Así, una vez echadas las bases 

de la reconstrucción puede volverse a un régimen constitucional. 

Pinalmente señalaba Cabrera que en Las Adiciones al Pian de 

Guadalupe se encontraban trazados los "Lineamentos generales sobre 

Los cuales debería efectuarse la reconstrucción de México"39 . En 

esta etapa reconetructora varios obstáculos se encontrarían, en 

principio el problema de la grave corrupción. 

Hacienda comenzó desde fines de 1916 a tratar de tener un mayor 

control sobre los gastos públicos. Estableció una Oficina 

3  7 Lhl.dia p. 20. 

3 	lliden • 

'9 	b  Idea , p « 



lnterventor de 	 el 	 superviz.ar, a trave 	e 

interventores,1 Oadqui3iinnes de 1 ,:vd IHJecretrias4o. Para flne7! 

de 1917, CíJr1 L!'..1 nueva Ley de 
	arias y Deparamennos Je 

Est„ado4I, se creí] e. beparLamene de Conraloria, cuya tuncicn 

tgilar todas los operacines hacendarias, Inctuyendú los 

cJontratos 	que 	afecten 	ot 	erorio 	nac 	ra I. • 2  ,tse 	o 	eS11,17,6 

el-3 t'Ale rzn tH por con troi.ar Lo¡:), Ei 	, 	r r p•::1 nn 	i.guio inperondo 

Por Lo pronto Hacienda emitió, en obctt le L'JL7, 1.111 decreto para 

separar las (..:uentas de 1,1 revolucion (tel. gohieno4 	íi str.e 

decreto se dec..ia que al no haber ezistido Presupueto de EgresoE,1 

por el Poder Legislativo, fue eL primer je.re, haciendo uso de 

facultades extraordinarias, el enc7argodo de recaudar impuesos y 

atender los gastos que requirió ta lucha armada. Además, al no 

4°  AGN, GOB., p. R., vol. 	exp. 9. 

41  Esta Ley cambió La organización administrativa, se crearon 
Las Secretarias de industria, Comercio y Trabajo y La de 
Agricultura y Fomento. La primera absorbió la función de comercio 
que antes tenia la Secretaría de Hacienda y se Le incorporó el 
rubro trabajo como una nueva medida para Llevar a cabo las reformas 
sociales. La segunda tomó funciones de la desaparecida Secretaría 
de Fomento y seria encargada de La reforma agraria. Las demás 
secretarías quedaron como antes: de Gobernación; de Relaciones 
Exteriores; de Comunicaciones y Obras Públicas; de Guerra y Marina 
y Hacienda. Esta Ultima continuaba con el manejo de los asuntos 
bancarios, presupuestar ión e impuestos. También se formaron nuevos 
Departamentos: de Aprovisionamientos Generales; de Establecimientos 
Fabriles y Aprovisionamientos Militares; de Contraloría; de 
Salubridad Pública y Universitario y Bellas Artes. Rivez Sánchez, 
L084, pp. 236-246. 

42  Con este Departamento Carranza buscaba moralizar la 
administración publica. 

43  EL_E atiQm121„a, 18 de abril 1917. 
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haber habido Contaduri,st Maydr de lh,H, -.1da, La unica revisin p u 13e 

de Lars cuentas t'ue La de 1. i Direc:2Hn de Gantablidad y (arosa, 

dependiente de Hacienda. De acuerdo con esto, ("..rarranz.a era el. Uniro 

que podía luzg.ar si las circunstancias lustific.an (:) no las 

erogaciones. Se establecta así un per todo de transición en materia 

presu p 1.1e E.5 ,..at entre La etapa pr0000E.fttonal,it 	y oonot j. Luc:tonal., Por 

tanto, los jefes militares dbinn aeguir rindiendo cuentas a la 

Dirección44, y el prlmer jefe era el único encargado de 

aprobarlas o no45. Seguramente Carran2ra buscaba con es:re decreto 

mantener la Lealtad de 109 jles militares durante el retorno al 

orden constitucional, los militares que manejaron f:endos sabían que 

existian cuentas pendientes, por lo que mejor era esperar a ser 

exonerados. 

También en abril del mismo año Carranza se dispuso a presentar un 

informe al Congreso de La gestión hacendaria de la revolucion46. 

Late informe representó un balance del manejo de Los recursos 

públicos durante La ludha armada. Por principio, el primer jefe, 

destacó el hecho de que sólo se usaron recursos internos para el 

financiamiento de La guerrar Carranza distinguía tres periodos en 

44  En el Informe presidencial, del 	de septiembre 1_917, se 
decía que "se continUa, por la Dirección de Contablidad y Glosa, el 
examen de las cuentas del periodo preconstitucional, tramitándose, 
a la vez, Los expedientes de responsabilidades de Pagadores y 
agentes. Están pendientes de revisión .1. 000 cuentas del. ramo Civil. 
y más de 5 000 del. Militar- . 

43 	 La de abril 1.9t7. 

" intQrw_Erezidewli1,.., abril de ITU, 
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el manejo de estos recursos, el primero de la lucha rírmada c‹Jntra 

Huerta, que abarca desde principio de La revoluciirin hasta La 

ocupación de La parte nur de la PepUbli, en agosto Y septiembre 

de 1914, Una segunda etapa, el g‹-.)hierno de Veracruz, que comprende 

la época transcurrida desde La Convención de Aguascalientes hasta 

el regreso del gobierno constitucionalista a La Ciudad de México, 

y que abarca la. lucha contra Villa y Zapata. Y un tercer periodo de 

reconstrucción, que se extiende desde el reconocimiento 

internacional, octubre de 1915, hasta el restablecimiento del orden 

constitucional en 1917, En los los primeros periodos, señalaba 

Carranza, las Labores de hacienda se redujeron a buscar fondos para 

La guerra y tos jefes militares dispusieron de los recursos. Y 

"Durante et tercer periodo se procuró remediar, en parte, los males 

causados a la riqueza pq:Lblica del pais y en La materia hacendaria 

por la guerra misma, y comenzar las reformas que imponía la 

revolución"47 . Después, el primer jefe, hacia un recuento de Loa 

ingresos con que se contó: derechos al comercio exterior, bienes 

intervenidos, y sobre todo, La emisión de papel moneda. EL total de 

estas emisiones del. gobierno <x)nstituclonalista, durante el primero 

y segundo periodo, 	eran: 

	

Papel Monclova 		  5 000 000.00 

Ejército Constitucionalista 	 95 
000 000.00 

Gobierno Provisional de 	México ..... 42 000 000.00 

Gobierno Provisional de Veracruz .599 000 000.00 

Total 	 671 954 221.00 

47  ilidaw, 
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También mencionaba Las emisi -Jnes 	 por jefes lil L it 	ach::1 

Las cuaLes ne se di3p¿nia datos 	nfitlL, Per  

no excedieron Los 	000 000 peooLs Do loa iwzresos t::(7, 1-,aLen 

impuestos, que acus,aba la Tesorería (;ener.:AL de la Nalnn, eréin en 

oro 75 000 000 y en papel 236 1300 000. 

Sobre los gastos de. La revoluc....iln, (.:arranza señalaba que no hahia 

cuentas exactas de ea tos egesos 	que era la Direccin de 

Contabilidad y Glosa donde se estaba reuniendo estas cuentas. Esta. 

Dirección hasta el momento daba un total. de 96 000 000 pesos oro y 

855 000 000 papel. Sin embargo, decia el primer jefe, 'la mejor 

comparación que puede hacerse entre Los ingresos y egresos de la 

revolución, tiene que obtenerse por medios indirectos calculando el 

déficit de la revolución o sea la deuda pública, Imputable al 

periodo revolucionario"48. 

Los egresos que daban cuenta las libros da Tesoreria eran: 

oro nacional, papel 

Primera jefatura 	 230 565.00 7 726 583.00 

Congreso Constituyente...271 203.00 10 156.00 

Sría. de Relaciones.. .1. 269 577.00 3 088 188.00 

Sría. de Gobernación. .5 754 302.00 43 220 765.01) 

Sría. de Justicia 	 192 826.00 2 927 916.00 

orla. de 	Instr. 	Pub,. .1. 131 853.00 20 787 246.00 

Sría. de Fomento 	 345 144.00 4 606 880.00 

4B 	I bicirri., 
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Sria de 17,,Jmun1c:a...-7.ic-Jnes 	..'.:("-01 049.c10 	1 	IJ42 95t 

de Hacienda 	 22 022 48.(..10 	 27H.Gg 

',7;ria. de Guerra, ..... HL 561 09H.00  

Tot,F.d. jt3 	YT 	3 	iITJ 	(1!-)5 	 . 10) 

Respecto a Los déficit, Garranza hacia notar que este era ditLJil 

de calcular debido a las constantes emisl,anes de papel moneda. Pero 

ahora que sólo se contaba con el. metálico, el deficit presupuestal 

en los cuatro primeros meses de 1917 era de 5 millones de pesos 

mensuales. A ello habría que sumar la cantidad tomada a los bancos, 

que en ese momento sumaba 20 millones de pesos. Más el adeudo a los 

empleados, bedo ello arrojaba las siguientes cantidades 

Por papel 	infalsifleable en circulación 

si Llegara a redimirse a razon de 20 

centavos oro 	  

Por papel de Veracruz 	  

80 

5 

000 

000 

000.00 

000.00 

Préstamos de Los bancos 	  20 000 000.00 

Diversos adeudes pendientes 	adeudos a 

los empleados, 	hasta. el 	30 de abril 	 20 000 000.00 

Suma 	 I.25 000 000.00 

Además debía considerarse la deuda del monto de indemnizaciones por 

prejuicios causados durante la guerra, que todavía no surgía. 
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Sobre la deuda pública, •Eirr:inza 	H.:i,a titie 

desconocer los emprestit )s que crltr 	11131 :a en el extranjeco Hl 

gobierno constluicionalista recc)nc:,cia 	nf11. i. laocic) ri e E3 1e,g1t 	3 

anteriores, pero en LOG momentos actuales decidió aplazar el pago 

de esta deuda, La. cantidad. que importaba a principios de 1913 era 

de 427 000 000 pe8os, y 1.91,.3 redits pendientes eran de 70 000 000 

pesos. 

AE3i resumía el primer Aefe 1.O6 in r"et_;oo y egresos do La lucha 

durante 1913 a 017. Las cjfras resultaban sólo aproximaciones y en 

general se dieron datos bastante conservat. ores, Pues para esa misma 

fecha. las emisiones de papel moneda se calculaban en más de 2 rail 

millones de pesos, y La suma adeuda a Los bancos en 55 millones de 

pesos. De Los egresos, corno era de esperarse, la Secretaría de 

Guerra había sido la principal demandante con más del 70% del 

total, seguida por la Secretaria de Hacienda49 . Algo importante 

de notar era que los impuestos habían contribuido aproximadamente 

en una tercera parte de los gastos de la revolución. 

Nieto subsecretario de Hacienda y las facultades 

extraordinarias en materia hacendaria, 

Al siguiente mes Carranza tornaba posesion como presidente 

constitucional de México. El nuevo presidente se dio a la tarea de 

49  Véase gráfica 2. 
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nombrar 	u 	b flete 	A t 	r 	1.3 	m 	¿Je re La r 

Industria, Comercio y frabajo, Pastor P.-nlaix en Agricultura y 

Fomento. EJ.;tas fueron las unicas secretaría lotadas de titular, en 

ambas recalan dos importantes responsabilidades de caracter 

revolucionario; la agraria y La Laboral_ 	rea Lo del gabinete 

quedó como Lac.ostumbre preconstitucionai de dejarlos en calidad de 

subsecretarios encargadoc3 le Ieooho, para denplt e ver el. p 1-CW 17-..1(1 ta 

su nombramiento como secretarios. Los subsecretarios fueron; Manuel. 

Aguirre Berlinga de Gobernación; Rafael tice, de Rae ien d ; irneLo 

Garza Pérez en Relaciones; Manuel Rodriguez Guti.1;?rrez en 

Comunicaciones y Obras Publicas, y como Oficial Mayor de Guerra y 

Marina, el general Ignacio Enriquez, para el 4 de mayo ocuparla la 

subsecretaría el divisionario Jesús Agustín Castro5x. Nieto 

nuevamente se hacía cargo de Hacienda ;  mientras Cabrera se disponia 

a postularse como diputado a la XXVII Legislatura. El nombramiento 

de Nieto, quien era uno de los pocos que repetía en esta etapa 

constitucional, ratificaba la. confianza que tenía Carranza en su 

desempeño. Pero no era nombrado titular de esta dependencia, pues 

seguramente el presidente pensaba que este nombramiento solo le 

correspondía a Cabrera. Por el momento, este Ultimo consideraba que 

su Labor era más importante en el Congreso, ya que ahí se 

definirían Las nuevas leyes de la revolución. 

51)  Alvaro Matute señala que una de las características 
personales de Carranza era su lentitud, por Lo que tomó su tiempo 
para decidir quienes serían sus nuevos colaboradores. Ello dio 
Lugar a que la prensa especulaba sobre el posible gabinete. Matute, 
1994, pp. 10-11. 

51" 11111...- 
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EL t L » L -.rden 	 iinan.- 1- 

lue 	 mt-1- :ifHo 

lipr)nible. el. 	 1)...lpe1, Pero 

la Sec,r,-Jtaria 	Hacienda no 	nL »iLrl r 51.1 prsupuest„c.,, 

Jienos 	 :raí una r,-.cva en trJeLall 

respaldar. al. pese). Ante ,..fstaEs 	 Lnvitñ a 

Henry Cruere y a Thomas k, Ltll, los es:adounidense,3 expertcls en 

r.inanzas, para 	f..rmaran r.;?,Irt: de laCim i 	 tac Lo o  

Administrativa y Financiera, junto .7on Alberto J. Par,i, Luís 

11,abrer3 y Rafael. Nieta. HÉJJ.ta C,-)misiñn 1-,enía 	propóln 1-1,Ticer un 

ecAudLo de Llis cuentas publican para a partir de ello e:Aablec.7er 

lan bases para el ejercicio más E.1trc;ÇT dLpresupuesto52. 

Además terminaban todas las re rroa; .i yac con que contó el primer 

jefe durante la etapa preconucionat. Por lo pronto, Carranza ya 

no tenía facultades extraordinarias para emitir dlsposiciones en 

materia económica. Ahora era el Poder Legislativo el, que volvía a 

controlar, en teoría, los fondos pUblicos. De acuerdo con los 

artículos 73 y 74, La autoridad para promulgar el presupuesto anual. 

radicaba en La Cámara de Diputados. Esta Cámara también era 

responsable de proveer los medios de ingresos necesarios para 

cubrir los il,astos del presupuesto. Y el Congreso tenía facultades 

para establecer una oficina auditora general: Contaduría Mayor, con 

autoridad para examinar cuantas anuales que el ejecutivo tenía la 

obligación de presentar y comparar los gastos realizados con Los 

52 ZebadCla, 	 p. 1.2:3 

235 



auterizlades en i-7.1 presupuesto. EL acticutu 	1-.ambn eL.ip1! iba 

que la Senretarla de Hacienda ne debla 	 ningun gasi;o nO 

previst en el presupuesND o medidas suplement,artas poteriores. 

fjongreso nuevamente, como en La etapa maderista, volvia a tener 

una presencia important.e en la vida. política nacional— Como 

consecuencia de La revolución en su int.erir se expresaban las 

diferentes corrientes potíticas53 . Además HU función iba a ser 

muy importante, pues se discutirían y aprobarlala las leys emanadar 

de la lucha revolucionaria. 

Mientras el nuevo presupuesto era aprobado por el 7.,egistaLivo, 

Carranza solicitó a este facultades extraordinarias para seguir 

recaudando loa impuestos y atender las necesidades urgentes del 

gasto público54 . Esta solicitud fue objeto de una larga discusión 

tanto en La Cámara de Diputadoa como en La de Senadores, 	que no 

procedía de acuerdo al nuevo texto constitucional. El articulo 29 

53  Sobre La composicón de La XXVII Legislatura Matute dice que 
el Partido Liberal Constitucionalista fue el principal proveedor de 
diputados y senadores, pero La crisis por la que atravesaba este 
Partido impidió que actuara dentro de la Cámara como un bloque 
hegemónico. Matute, QQ. Cit., pp. 12-15, 

54  En la solicitud ce argumentaba que en virtud que el 
Ejecutivo se proponía someter a consideración del Congreso el 
presupuesto de 1917-1918, se hallaría desprovisto de las necesarias 
facultades durante los meses de mayo y junio que aún faltan para el 
principio de dicho periodo. La cantidad que se ponía a 
consideración para el gasto de esos dos meses era de 25 millones de 
pesos; de Los cuales 18 millones de pesos correspondían a La 
Secretaría de Guerra, en segundo término estaba Hacienda con 1 400 
000 pesos. alar¡o de_pahatew_de_La Qánara de Dtpu_taAo0, abril 30 de 
1917. 
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sólo ..g.utori7.aba. ptorgar 	f,:ícultdes ol Hjecutivo en 

invasión del territorio nacional, o perturbaoiun grave de la paz 

pl'íbi.icass, Ademas, ei senadr Parael Zubaran agreaba, el, derecho 

de iniciar ieyee tnicamente competia al. presidente y no al primer 

Jefe. Nieto para defender eJ3tá lni(ilativa se presento en la Camara, 

argumentando; - Si la Cámara no J:w1cede al Ejecutivn 1..,:As facultades 

extraordinarias que pide, resultara que mañana estará el Ejecutivo 

en este dilema: o suspende inmediatamente toda la máqllina de La 

administración rio Hacienda - coda que materialmente es imposible 

hacr - o uigue funcionando; y en este .',eso resultará que, por poco 

o por muchos dias, habrá actoH del Ejecutivo que podrían 

considerarse ilegales-56 . Después de salvar Los impedimentos 

Legales Carranza obtuvo facultades para ,.7ontinuar recaudando 

impuestos del eraricí federal, conforme e los decretos, circulares 

y demás disposiciones dictadas por (51. durante el. periodo 

preconstitucional. 

"Blas Urrera" criticó esta posición del Congreso en un articulo, 

"Actuación Parlamentaria-57 . En él recordaba la unidad y apoyo 

que el grupo renovador habla brindado al gobierno de Madero, A 

diferencia, de la actitud de conspiración de Moheno, Garcia Naranjo 

y demás diputados. Cabrera concretamente acusaba a los "senadores 

1917. 

1917. 

5  5 	Disar.la_de_latiaresi_cie_la_.A.:Illara_d_c_..1111)..mladad. 

56  

5 7  FS,4  lzurisakiatsa, 4 de mayo 1Ç3 L 7 . 

2 de mayo 

2 de mayo 
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de 	 y 	 onari 

d ictar Las leyes de Hacienda, ,.....7.7,ohre Cod,p ea mate r La ia 	ngrel.zús, 

que se han venido necesitando durte Ia revolución, 

esta 1 a la Guerra Uurope.1 , V desde que F.stals bnid 	ifired a 

ella, la materia cle i,ngresos neceit,a ser y igit ada d ia con d 

para acomodar Los impuestas a Las cond iriones del e x te r ior Hn 

t iem pos a no rm a 1 ekss Los leves de in,,Á 	s necesitan te cl e..:11.• una SiiitiO 

e 1 ast ic idad de tal que puedan rarincraa dia a d la. 

i ingresoa cene is te n pr i nc i pal nen te en 1 os productos del come rc 

exterior, y el valor de los productos esto sub 1 endo d ior.Larncrite No 

ten iendo aprobada una tarifa ad-vatorem, es necesariG que ej. 

Ejecutivo pueda estábtec2er Las tari fas de los im pues toa Corranza 

como primer jefe del ejercito const tuc ional ista 	La ir Li una 

politica hacendar la tend ten te a destruir los cena idera bi es 

pr i vil eg tos 	de 	que 	gozaban 	los 	grandes 	capitales, 

Desgraciadamente no tuvo tiempo para acabar su obra , el cap 1 tal 

comienza a moverse para que Lo relativo a impuestos no quede en 

manos del Ejecutivo sino que se discuta en Las Cámaras, donde es 

más fácil para Los interesados poderosos defenderse, aún cuando no 

sea más que aplazando la expedición de leyes"513 . 

En junio de .1.917 La Secretaría de Hacienda envió al. Congreso el 

Presupuesto de Egresos de la Pederación para el afío f iscat de 1917 

a 1918, correspondiente a los 5 primeros ramos"- El documento 

5  Ibisicari 

5 9 ai i lD.ebaLd.UL t (I e jun 10 19  L7 .  
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fue turnado a La Comisinn de prel:,ur.,u. En L ,7) 	 rei'eLe a 

los ingresas, la Comisión propuo r.eniendo en cueni.a qu, una gran 

parte del papel moneda llamado infalsilicable se ,:ncuentra 	poder 

de 	los comerciantes 	y 	particulares, 	rau Lo nacianal.es 

extranjeros, y considerando lo difícil que sera para el. ¿:-,oblern 

redimir esa deuda, ha creido patriótico crear un impueto especial 

en papel. moneda infalsificable, con eL fin que en hreve plazo pueda 

amortizarse dicho papel "6ü. 	Esta propue3Ua 	ner.1 un i-ri'lrga 

debate, que regresó al origen del papel. infalsificable y Lni 

estrepitosa devaluación. El diputado ¡Jahrera 	 p,ara 

explicar que la Ley de ingresos "no es más que un catálogo de 

disposiciones haceridar.iae ya dictadas previamente, Las cuales van 

a ser ratificadas o no para el año que sigue, mientras una i ey de 

carácter general. , digamos, por ejemplo, La ley de impueson a La 

minería; digamos, por ejemplo, el arancel de aduanse, los derechos 

de importación, La Ley del timbre, etc., es una ley de alcance 

generalísimo, estudiada, discutida y resuelta para muchos años de 

vida económica del. país "e2. 

e°  D..i.ariQA.e_ls.-2.hal-Lez_..de_la....G.i'linara, 13 de julio  1917  

el  Diar.i.QA.e_ile.batsau_dla illuara, 16 de jul. Lo 1917. 

62  Cabrera observaba que la aprobación de la ley de ingresos 
del 1917-1918, estaba siendo sometida por parte de los diputados a 
enjuiciar toda la política fiscal, so pretexto de esta ley se 
quería reformar toda la condición económica del pais. Por lo que 
siguió aclarando: "el presupuesto de ingresos es una ley que sólo 
va tener vigor en el curso del año que va a seguir .... el 
presupuesto de Ingresos sólo tiene por objeto dar al. Ejecutivo 
dinero hasta donde lo necesite, para Las necesidades de aquel año, 
mientras la discusión general de las leyes sobre impuestos, 
envuelve problemas de trascendencia económica y de desarrollo 
económico del país, mucho más trascendentales". ailarta_11.0_12ellat.w. 
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¿Macla una nueva política flu(:al?. 

En la po1. 1, 	f 	 cambim más notable en tos impuestcls 

inte:- Lores fue el aumento en la contribución federal. Fste impuest;o  

consistía en un determinado porcentaje aumenUado a Los impuest,Js de 

Los estados y de los municipios a favor dei gobierno central_ 

Mientras el régimen anterior lo había establecido en un 20Z en. 

promedio, en el_ gobierno de Carranza se elevó a un 60%. Los 

encargados de Hacienda señalahan; Los ingresos, por este concepto, 

han aumentado en proporción (- onsiderable, est mando el Ejecutivo 

que ese impuesto es el más racional., desde el punto de vista de una 

equitativa distribución, entre todas las entidades de la 

Federación, que contribuyen, de acuerdo con sus posibilidades, a 

laá necesidades de la Nación"153  Pese a La inestabilidad de la 

recuadaciones de impuestos, Hacienda estaba decidida a obtener una 

mayor centralización de Los mismos. 

Para 1918 se anunciaba que el crecimiento en los ingresas no se 

debla al aumento en las cuotas de los Impuestos ya establecidos, 

pues fuera de la contribución federal en los demás gravámenes sólo 

se hicieron ligeras modificaciones. El aumento se debía a los 

df..1...1_19,__Laara., 1.6 de julio 1917. 

63  iniQniri. rendido al H. Congreso de la Unión, por el 
Presidente Carranza, 1 de septiembre 1918. 
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impuestos nuevos "sobre r 	que antiguament e3capaban a la. 

acción fiscal"'34 . Entre estos WIeVOB dravamenes estaban los 

impuestos a las export.ac iones 	Tradicionalmente se gravaba 

excesivamente las i,rnportac 	Los encargados de Hacienda 

cambiaron esta Lendencia gravando las exporLaciones. Al respecto 

Cabrera sefialaba: "por La sencilla razón de que mientras 

Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia y demás ejemplos 

clásicos con palees exportadores de productos manufacturados como 

quien dice, del trabajo de sus nacionales, México siempre ha sido 

y todavía es únicamente exportador de materias primas en 

bruto"66 . Y agregaba, "al principio hubo objeciones mas bien 

teóricas, pero el alza de los precios en todo el mundo con motivo 

de la guerra facilitó la tarea"67 . 1.Fi revisó la tarifa de 

Importación con propósito de aligerarla y simplificaria y se 

comenzó a formar una tarifa y una práctica aduanera de exportación 

que antes no se conocía. También, se creó una comisión permanente 

revisora de tarifas aduanales, y de paso y por virtud de ?_as 

constantes alzas de los precios de los artículos de exportación, se 

introdujo un sistema de cuotas ad-va1orem"60 . EL sistema de 

derechos de exportación ce convirtió en una de las divisiones 

64 Lbidam, 

es Carmagnanl, 1989. 

se Cabrera, "La herencia de Carranza" en Emlálulr, 26 de mayo 
1920. 

67  Lbisle.a. 

613  LlidDEL. 
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principales del slst,ema de iltipueti:Jse. NI c.:7:Intxte le La gUterYi 

mundial favoreció SU rudaciin, 1:)1)e-.5 aumento 	 Lír) 

precios de Ias maUertas priuss 

Pero, La contienda mundial, también perjudlo Leo imp-Jrtacil:›ne de 

productos básicos que neceoitaba eL pa u3. Se requería import--ar de 

los Estados Unidos70  productos basIcns7I y t-,ambién ero. Nietc, 

declaraba, que dado que Mexio envie a eHt,e pais petróleo, met.11e2 

y otros elementos indispensables para las ~uf¿:wtliras de la uerra 

como henequén, guayule, pieles y gana&I; dehia haber reciProcidad, 

ser completa la llbertad de (.7omer,:.7io entre 1dx Loo y Estados 

Unidos". Pues México necesitaba: trigo, harina, algo~, artículos 

manufacturados de algodón, maquinaria agrícola, y minera, cables y 

alambre, etc.72, Ello llevó al nuevo gobierno a buscar un arreglo 

con el que ahora figuraba COMO SU princLpal socio comercial; tos 

H 	1:-7  • 	(...!handl(-3r, 
nsi.is.'.w.:LIDIE11.1_____Rd21:11.____ UU. 

rgs,>.r.g2aa.izs7j.in., México, 1917 	p • 1 2 

7° El gobierno estadounidense con motivo de La guerra europea 
estableció prohibiciones de exportación de artículos de primera 
necesidad a los países neutrales de Europa, y estas prohibiciones 
se querían hacer extensivas al gobierno mexicano. ExclLajjjr, 23 de 
octubre 1917, 

71  La tardanza de las lluvias, las heladas de los últimos 
meses y en general la interrupción de laa laboreo agrícolas seguían 
provocando la carestía de los artículos básicos a fines de 1917. El 
maíz se tenia que importar, ahora por la guerra al doble de precio 
de antes de 1914. Por lo que el alza de los víveres continuaba, la 
carga de maíz que en 1916 se pagaba en 27.50 pesos ahora era de 35 
pesos, igual ocurría con el frijol , arroz y azúcar. Ixca.,51a.c., 27 
de octubre 1917. 

72  EW_ILWICIr, 25 de octubre 1917. 
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Estados Unidos. F,(11- re 1 	 ir:ales que 	negoció desde 

Eines de 1.917, figuraba L t importacin del oro metálico necesario 

para el pago de saldo3 acreedores resultantes del comercio con Loe 

Estados Unidos, Hn relación a esta negociación Carrain,',a inCormaba 

en septiembre de 1,9H; "Las pláticas Uliciadaa en Washingt~, entre 

los representantes de ambos gobiernos, no tuvieron exito, en virtud 

de que el Ejecutivo a mi cargo ju'J.13ó inaceptable el resultado de 

las bases preliminares. las negociaciones fueron continuadas más 

tarde en La Ciudad de México, y después d ataunos meses se llegó 

a un resultado aunque no del todo satisfactorio, pues el. Gobierno 

Americano removió parcialmente nada más las restricciones impuestas 

para los envíos de artículos a México, El arreglo de referencia 

vino a facititarse con la operación de compraventa que con loo 

Estados unidos realizó La Comisión Reguladora del. Mercado del 

Henequén, de Yucatán; operación que habla constituido uno de los 

principales puntos sobre que insistía el Gobierno de los Estados 

Unidos 73. 

Los nuevos impuestos al petróleo, eran uno de los principales 

problemas que dificultaba las negociaciones entre el gobierno 

mexicano y el de los Estados Unidos. La producción de ceta materia 

prima durante la guerra mundial se volvió estratégica para Los 

paises en contienda, y México ce convirtió en el segundo gran 

73  Latwala rendido al. H. Congreso de la Unión, por el. 
Presidente Carranza, 1 de septiembre 1918, 
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prduct....or mundi.:,ii y T,11 	priwgr 	 de 

1.917, 	habíJ.7! cambiarlo 	L r,.'1.1.imen Je prpielad 	[ Tis 

oeLroleras 	y, 	 prblemas p eEtipuestate, 

carrancista estaba decidid _t exigir una may.,.Jc 	 su5 

didades7'3. EL impuesto del timbre sc)bre el perñlpo 'rudo 

grandes rendimlent.os; en L 1J3 , durnte 9 meHes 	9ü0 C~.00 

peona, y al siguiente alio, en 	mes ea, se duplicó a 	 )íj . 00 

pesos. La cuota ea r..i..jr l.!)':. ad vatorem, 

Durante 1917 se hicieron los primers intentos para Llevar r3feto 

el párrafo IV del. .articulo 2 cc)natitucional77. En julim ea 

4  Meyar, 1991, p. 175. 

71-5  El párrafo cuart,19 del artículo 27 destruyó La legislación 
porfirista en La materia al declarar propiedad de La nación, y no 
del dueño del suelo, todos los depósitos de hidrocarburos. Como el 
Código Minero de 84, que exceptuaba toa fundos petroliEeros del 
pago del impuesto por pertenencia y de los requisitos que lea leyes 
mineras establecían para La constitución de los tundes; el derecho 
para explorar el subsuelo era diferido por este Código a los 
propietarios de las superficies, quienes podían ejercitarlo o 
cederlo a su arbitrio, 

76  De acuerdo con Meyer, cuando la Conetitución del 17 entró 
en vigor, Las inversiones de mas monto en las actividades 
petroleras pertenecían a empresas norteamericanas y La proporción 
de terrenos petroleros controlados por estas últimas era aún mayor; 
sin embargo, loa británicos también tenían cuantiosos intereses qué 
defender en ese campo: una inversión muy productiva, con un valor 
superior a los 100 millones de dólares, y una superficie de casi 
medio millón de hectáreas, Meyer, c22,11,, p. 230. 

77  En abril se expidieron diversos decretos, entre Los cuales 
se cuenta el reglamento para las inspecciones fiscales del 
petróleo, Támbien en abril se dio una circular invitando a las 
compañías a hacer observaciones para la nueva ley reglamentaria. 
Veas° Matute, 1990, pp. 44-54. 
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elaboro un documento "1;undameuto 	I. 	del Pe trólea' 

donde ¿:se daba una ampl ia expenic ihu de mot,ivoE.1 en ravor de la 

legislación petr9tGn-71 que propcin la el gobierno carranc Lgta. La ínaa 

destacado en este documento era la 	Lira concienc i a de Lo aun 

significaba que el. Estado tuviera. una in, erenc ia mayor en 17i 

cuestión del petróleo, tanto en los momentoEi de guerra, como los 

que se vivian, como en la paz. Pues Mexica deber ta 	preparado 

para el momento en que 1.3E3 paises europew3 pretendieran 

reconquistar violentamente los puestos que tenian en el mundo 

civilizado?9 , Tambien se observaba, en dicho documento, la 

problemática de la aplicación de la ley; por un lacio, el derecho 

del Estado de expropiar terrenoa e imponer a. la propiedad las 

modalidades que convinieran al bien pUblico; por otro, tenía que 

enfrentar el problema de Le aplicación retroactiva de Las leyes. 

Este proyecto, listo desde fines de julio, pasó al Congreso en 

noviembre de 1918, El proyecto fue examinado durante un ario y fue 

turnado a la Cámara de Diputados basta diciembre del año siguiente 

sin mayores alteraciones. Pinalmente La ley se quedó en proyecto. 

Mientras se discutía la ley reglamentaria del artículo 27, se 

7° De acuerdo con Meyer este documento fue elaborado por 
personal de la Secretaría de Industria y Comercio. Los autores de 
las bases teóricas de la politica petrolera carrancista fueron 
abogados e ingenieros nacionalistas adscritos a esta Secretaria. 
Meyer, 1972, pp. 118-121. No obstante, Nieto tuvo una participación 
muy importante en esta legislación, como se puede ver en sus 
artículos sobre el petróleo precisamente cuando se dio a conocer 
este documento. Véase Exszllaiat, 22 de julio 1917. 

79  Matilte, op,_sILL., pp. 50. 
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de LIJWDI_ 	 1_9 

t l 	e expidil un iíopuesl:±.1 

L)!1 

ey:pLorailión y 	itJL 1Í 	et:rfAera. y L-le gr..?_ivabarl Ign .-:onLraLQ9 

1),..ird La co -JLon de 1_05 priviLegL()Es crea.dús pc)r eL 

de 84'" 
	 el. HW:.,ado enpezaba aha=_:er 

nacJionli:1.¿-...wic., n de 1,.-Js hidroc,.;irburos deL 	 reHpuesl".q 

c._::ampaií.Lan 	Cue 
	

inmedLal:a, 	recurrieron 	al 	dobierno 

c1-73tadounideruse, luien 11-2vann una. proí7,ata, y se rwgamn a CUMPtir 

diElposicione del decretoot. EL gobiernc, maxiano tuvo que  

modificar dicha Ley'32, expidiendose al.efecLQ Loa decret.iDa del. 31. 

de julicl y 1.3 da ago:,i3Lo. Carranza dejó pendiente La elaboración de 

una ley del petróleo barlada en 	urtículo 27, y volvió a otorgar, 

en 	1.9 1.9 	permisDs de explciración y perforación, aunque sólo con 

carácter provisioni, ya que Lca derechos definitivos sobre el 

petróleo (Inicamente quedarian aclarados una vez que el congreso 

a°re ley fijó, mientras se expedía La Ley reglamentaria del. 
articule:, 27, una renta anual de cinco pes oa por hectárea y el 
señorío equivalente al 5% de producción. tul Drad_rand 

rdz re 	de„... 	1-111.11.,/n_ no.r_e..1_12rezi 	_Sja rrauz.a., 1. de septiembre 
1.9 L8 

81- Esta Ley Llevó a reforzar un frente unido de las empresas 
petroleras: Asociación de Productores de Petróleo (APPH) contra lo 
que consideraban medidas confiscatorias. Vóase Meyer, 1991, pp. 
235-236 y Zebadúa, CM. (:j, p. 135. 

82  Este cambio se dio, después de unas conferencias celebradas 
entre Pani y Nioto con james R, Carfield y Nelson O. Rhodes, 
representantes de las compardas estadounidenses e inglesas, donde 
we redujo de cinco a tres pesos por hectárea el impuesto a los 
terrenos. Meyer, 	 , pp. 127-129. 
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aprobare la ley ,:arrespóndient. 

Sobre laa 	importacUanea CZ' r 1 abrió la diacuaión Acerca dei 

proteccioniso. El gobierno carrancista siguió el criterio de 

exceptuar 	reducir loa derechos 	aquellas mercanci.as de 

indispensable 	n 73 iTIO en el. país, ,:naaindo estaa no eran producidas 

en el interior, o cuando la producción nacional ea inaudicHLerru.e. Al 

respecto se decía: 'Lao antiguas cuotas que tendia a Impartir 

protección a la industria nacional, han sido en general reducidas. 

pues se ha comaiderado contrrio a los intereses det pais, llevar 

MáB allá de un límite equitativo, ain W71123 resultado que determinar 

una elevación en loa precios con prejuicio del pueblo. Se ha 

procurado, por tanto, dejar una protección racional a las 

industrias viablea, que se alimentan con materias primas de 

producción nacional, eliminando toda protección sobre algunas 

industrias exóticaa, que no pueden tener vida dentro de la 

República"e4. 

Para mediados i:1 1917, el. acercamiento entre el gobierno 

carrancita y los industriales parecía romperse", cuando se 

expidió el decreto donde quedaban exentos de derechos de 

importación loa articutos manufacturados de algodón y tetas 

0;3  Meyer, OP, 	p ,  237. 

a 4 	" alor ne 	d1,-L__ 	(lougresj Q 	(;:! 

Presidente 1:11.rr@aziy, 1. de septiembre 1918. 

615  Véase Ramírez Rancaño, 1987. 
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eJ3t.ampada9r, La 	rl 

prcliDa 	r,oda La ropa de aldo(bci de 1.1(7) 

precjQs no h¿ijahan, 	 dlJnde 

ext,ensiva La exenc írn a oras telaa de 	 H) (Ilscont,e1.1L.) de 

loa industrialeEl no se hizo esperar'3u y huacaron negoul:::re para 

restabLecer el. proteccionismo. EI_E(gr,wai.taa':9  1.5al La a aDnyar las 

medidas del gobierno 3eñalan,lo qul. 'el induHtrlatiE.5mo ffiexlcano, en 

ta actualidad no satisface tau neelr.Adader,_1 deL 	 elst,q 

industria era inútil y necesitaba reemplazarf3H; ademá, los 

verdaderos propietarios eran Yranc:eHela y eapañoles. 	abria 

nuevamente la controversia sobre el prntE:ecionisain o la libre 

competenciago, Ante la amenaza de paro de los industriales, 

Carranza convocó al Conaojo de Ministro,=.3 y endureció su posición 

con ta siguiente circular: en caso de paro las fábricas seria 

incautadas y puestas bajo La dirección de La Secretaría de 

Hacienda. Esta incautación sería temporal, Y se turnó al.. Congreso 

e e EL....ECDBDirika.t.a, 26 de ,1 1.11 lo 191.7 

-1 el 15 de agosto 1917. Ramírez Rancaño, 1987, pp- 209-210. 

5a Ramírez Rancallo comenta que el resultado de estos decretos 
fue que estalló una lucha violenta entre el gobierno de Carranza y 
los empresarios agrupados oil el Centro Industrial Mexicano de 
Puebla y en la Confederación Fabril Nacional Mexicana. Ramírez 
Rancailo, 1987, p. 210. 

69  En varios artículos titulados: "La libertad contra la 
tiranía industrial defendió los nuevos decretos. El_aansaiLata, 
26, 27 y 31 de julio. 

90 	Los periódicos gobern jotas 1:1,1____Enalgatilta_s__El_____Puebtr? 
atacaron a los industriales que amenazaban con hacer paros. 
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la Lay de incautacion 	 Lji:3 

prosiguieron, 	aunque el gobierno insistió en ala 

librecambiata. para abaratar Loa precios del vestLo, terminó el 1,1 

de diciembre cte 1917 aboliendo eaLc,s dec 

En lo que se refiere a los egreeos, como era de esperarse, en el 

presupuesto de 191.7-1918, destacaba ta partida desi-,inada ,a la 

Secretaria de Guerra, La cmial absorbía el 71_86% del presupueer.o 

total_ La cantidad cte 127 1.50 pesos era destinada a mantener 1.1. 

divisionarioa, 58 generales de brigada, L33 brigadieres, 263' 

jefes, 1.8 452 oficiales y 125 823 clases y tropa. La infantería 

contaba con una tropa cercana a LOG 80 000 hombres y la caballería 

con alrededor de 50 00093 . El reflreso at orden civil y La 

reducción del poder del ejército era una de Las preocupaciones 

principales del presidente Carranza, quien se dio a la tarea de 

disminuir la enorme fuerza de la milicia revolucionaria y su 

autonomía adquirida durante la guerra. EL problema mayor lo 

representaban los poderosos jefes militares, quienes se oponían a 

cualquier tipo de reforma que atentara contra sus intereses, 

Carranza llevó a cabo la profesionalización del ejército; en mayo 

de 1917 disolvió los cuerpos y las comandancias militares94  para 

91 El Emebig, 7 de septiembre 1917. 

92 Ramírez Rancaño, (7.-p__P_.1 p. 257 . 

93 Matute, 1994, p. 18. 

94 Antes suprimió los cuerpos del ejército que comandaban los 
poderosos generales Obregón, González y Alvarado. ExcláLaiarl, 25 de 
marzo 1917. 
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fermar 	 br 	 a 	 . 	 I 

(unció 	Ac-, ad ern a 	dei 	[. 	i,c1K.-) 	Mayor 	1 	 Prcp.,:.?1-1r. a 	de 

Artilleria y varias d 	r.ropa. 	1 ) t.1 e írlare, del 	i i. guleirce ,5 no 

presentó al Congreso el proyee.to de Ley Oyganica del FjércJito, 

La Academia Naval de Veracrw.,, y el 5 de febrero de 1920 r: 1.. 

Colegio Militar volvió a a1:)rir..'fv1.12 puertas. Con tod1.1.) ella se 

perGeguía hacer del. ejercito constit...ticional un ejército 

profesional. 2i bien 
	 resultados no fueron det todo 

satisfactorios, al menas se logró disminuir el ejereito95, 

establecer'  un mejor ordenamiento interno y que dependiera, del. 

Ejecutivo, de acuerdo con lo estipulado en el articula t29 

constitucional. Esta disminución se reflejó en el presupuesto, para 

1918 la Secretaria de Guerra tenía el 64. 537 el siguiente ;fío, 

56.14%, y para 1920 se redujo al 53Z. 

Las circunstancias para el carrancismo parecían cada día cambiar, 

además de Las problemas con los propietarios nacionales y 

extranjeros. Las dificuLtadeo que tuvo Carranza con su iniciativa 

Cía facultades extraordinarias, mostraba que ya no iba a ser tan 

fácil legislar en materia económica. Ahora el presidente debía 

hacer uso de todos sus recursos para tener La mayoría en las 

95  En 1918 había 10 generales de división, 76 de brigada y 227 
brigadieres ( Informe presidencial, 19113, 1II, p. 268.); en 1919: 10 
de división, 63 de brigada, 204 brigadieres, 2 617 ,jefes y 12 493 
oficiales. Ibidem, 1919, III, p. 338. Exr,:asiar., 22 de mayo 1918, 
da las siguientes cifras: 10 divislonaríos, 67 generales de 
brigada, 211 brigadieres, 1 345 jefes, 12 932 oficiales y 118 425 
clases y tropa, para un total de 133 510 efectivos. Además 
xistian 54 326 caballos y 7 362 acémilas. Tomado de Matute, 1994, 

p. 29. 
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h 	H. 	 ()ir:3 	 I •(:. 	 • 	r1.1 

,ac 	Ild . 	Lit Ir n 	et..apa 

p rencupado 	n r 1 a pr.:7. nE3a a a i.I favor.t; 	-r-rm 

o rga n o 13 of ic i i. e s C 0111C.1 	Qr1;- 	1C j 1".7/ fi a I 113 r 3 h 	,'."1 	T' 	d j.azi.c i5 

COMO 	. inf;:. 	 • 	do3 e1.1oF3 se ,tdi,-...aron 

propagar y defender el mcivimieno ,.:arranc:ita. Con ei cep„IreGo 

.7)r-.den consbitucionat, aparciern periódic()s que ffiantuvleron una 

actitud más critica ante el_ f77,,libirno, f.,:x-,clinsiqr Y El: 

  

d.L13d11L9 lán de la cr cIenc ial de 1.,u1 E-3 Cabrera .  

Conocedor de la importancia que iba a tener el Congreso, en esta 

nueva etapa, Cabrera se dispuso particdpar en La XXVII Legislatura. 

En esta Legislatura empezaba realmente la discusión de las reformas 

económicas. Aunque, seguramente cuando decidió postularse por el 

distrito de su natal Zacapoaxtla, Puebla, no imaginó el secretario 

de Hacienda el cúmulo de dificultades que iba a presentar La 

calificación de su credencial:a?. 

96  Ruiz Castañeda, 1980. pp. 263-286. 

97  En efecto, tan fue así que la discusión de su credencial 
dio origen a una interesante publicación; DirIcuallb_Lit 
gredenciAL dQL.. djujadQ 	1211 Lij. Cbir&.  y  dwuirtent_o 
jupttficatiY019,  .11.MILLegiaLatura, México, Imprenta de la Cámara de 
Diputados, 1917. En esta obra, además de reiterarse la gran 
capacidad oratoria de Cabrera para defenderse de múltiples 
acusaciones, contiene importantes documentos de su labor 
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CIerr,amente los prcblema 	 ,TooLinuaban, y en 	prena y 

el. Congreso las fraturas al_ interior ael 1._:arrauci.lamn ae hicieron 

más evidentes. No oe ,atacaba airectamen:,e a 1:arranJ.-:.a, 	 la 

mayor parte de Lao acuaciones se airigiron a Ci:ibrera, Ul manolo 

financiero ae los fondos de la revolución parecía ser el meollo del 

asunto. Por 	Lo, e principios de junio, Luis Cabrera publicó una 

serie de artículos en EI_Unl..ys-;.1rzaLga donde salió a La def.nsa 

manejo de las finanzas pnUicas durante el periodo 

preconstitucional. Básicamente co.-Itestó a tos ataques de JesUs 

Urueta, Juan Sánchez Azcona y Rafae. ?albarán, miembros del Partido 

Liberal Constitucionalista, quienes Lo acusaban de malversacijin de 

fondos de la revolución. Cabrera contostó que "los fondos pUblicos 

los primeros años de la revolución fueron manejados por loa propioa 

militares, la Secretaria de Hacienda. 001.0 manejó no más de un 30 

por ciento de todos lo fondos invertidos en la revolución". AdemAs 

denunció las diversas maneras de robar durante Le Lucha armada: una 

forma era con loa gastos de representación, pues estos gastos 

persorial.es no requerían ninguna justificación. También, mediante 

los gastos secretos que tenían Ias Secretarías de Guerra, 

Gobernación Y Relaciones Exteriores. Otra forma que pudo 

defraudarse al fisco, decía Cabrera, era disponiendo de muebles e 

Inmuebles para uso peroonaL, pues a pretexto de incautación de 

bienes enemigos, se ha formado una gran cantidad de bienes 

particulares. El uso de influencias para otorgar ciertas 

hacendaria. 

96  EL_UaLvexaal. 5, 6 y 8  de ;Junio 1917- 
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concesiones, est,o se 	 aoaerlr.) 	 Priírlr Jefe, 

tomando en consideración LaSI t. 	IJperonal. y p1.:-.1L ar que 

guardaban las perse,na2 sclicitanf:es y la utilidad publi,..'a 

política que se 	 aL ot,orgar estas cc,, nceaiones. AsiMi.SMU, en 

estos artículos, prometio dar nombres, pero al final Cabrera no dio 

tos nombres que demandaba la prensa de La. C poca 	n su - Uitima, 

meditaclán" decidió no seguir can la polémica porque detrás de 

Urueta "habla peces más li,ordós"99, y r.ermino diciéndo pie su 

obligación no era denunciarlos, cLino que ,:orrespondia a cjarransa 

hacerlo. Unos días después, E.L Unicn mi/itar que respondió al 

llamado de Cabrera. para hacer publico sus bienes, fue Cc aareo 

Castro100. Un mea después el periódico uf,11..w. 	criticó las 

declaraciones 	de 	Cabrera, 	diciendo 	que 	eludía 	sus 

responsabilidades, y se preguntaba "por qué no ae esforzó en evitar 

el fracaso del, papet moneda, por qué si no era capaz para llevar 

las finanzas, no renuhció"LoL, 

Esta polémica sobre Los dineros de La revolución se trasladó a la 

Cámara de Diputados. Al inicio del inca el Congreso se dio a la 

tarea de calificar las credenciales de Los aspirantes a diputados 

para la XXVII Legislatura102 . El debate subió de tono cuando 

9 9  ELAlailr,radi,, 8 de junio 1917. 

100  Eljjnly_ers.al., 13 de junio 1917. 

101- E:é.LaLQx,I , 17 de agosto 1917. 

102  Sobre la composición de esta Legislatura Véase A. Matute, 
1994, pp. 12-14. Basándose en ida periódicos de la época, Matute 
señaLa. que había un predominiu de iou militantes del Partido 
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tocó La 	 Lui,s 	 mímbro.,-,es del 

Par t 	to1 iLer'ot 1 ,: j,)r,rit di 	 ,3 

simpatizantes de (lbref-,T,i)n temian que Cabrera, 	en Lianterir 

Legislatura, encohe:ora un fgrupo, el. de Li-)5i y LI Lto Eri 

el debate Cabréra reanondió a loo ataques de Los diputados Adolfo 

Cienfuegús, Jesús Urueta, Lo 1. 	Sánchez PontUn, 2,aivador Pérez 

Herdón y José Siurola, algunGs de ellos miembro de). PLC 

quienes Lo atanaron de ineficiente, caystruccUm a las labores de 

los militaren y corrupción. POI-  su parte Cabrera respondió haciendo 

un 	análisis de Las finanzas en el por Lodo prconstitucicnal, 

después, dirigiéndose directamente a Los miembros del PLC, tes 

preguntaba si respondían a intereses personalistas o eran un 

partido de principios, pues en este iAtimo caso, estos principios 

no eran diferentes a Los 1Juyos, eran Loo principios de La 

revoluciónIoe. Cabrera hizo un Llamado a la unidad y explicó ei 

porque de SU participación en La Cámara: "et presidente de ta 

Liberal Constitucionatista, pero este partido pasaba por un periodo 
de crisis. 

LO3 Cabrera, 1.917, pp 7-13. 

104 111111m, P- 132, 

10B El Partido Liberal. Constitucionalista fue fundado por 
Benjamin C. Hill y tuvo un papel importante en el Congreso 
Constituyente, se distinguió como el partido jacobino, fuerte y 
hegemónico. muchas veces contrario a las iniciativas de Venustiano 
Carranza. En La XXVII Legislatura tos miembros de este partido 
temían que Cabrera organizara y dirigiera un bloque dentro de la 
Cámara. Entre los bloques que se formaron en esta Legislatura 
estaban: el PLC, "ministeriales", "socialistas" y un grupo 
independiente. Matute, 1994, pp. 13-14. 

108  Cabrera, g.p. 	, p. 153. 
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Pepublic:a tiene ,7,1randea problemas de def.ensa y paciflaciUn, que 

absorben y deben absorber 1 - atalmente sua energin; el f!ij.lfltt  de 

la República se encuentra absolutameni- e ,:upado con la labor 

militar de pacificación, asi cccilo ta de reorganización del 

Ejércit,o. . y estas tareas se encuenran al Lado de laH necesidades 

(liarlas de la vtda, de Las necesidades econnmicaa del país, que eon 

uno de loa problemas principales, y dirigiéndose a la Cámara 

agregó "el problema económico e vosotros Loca resolverlo, a quienes 

toca discutir tos impuestos que debe pagar el, pueblo mexicano para 

no matar la gallina de Loa huevos de oro, pero al. mismo tiempo, 

para que alcancen a satisfa(.-,er las necesidades del momento. Ahora 

todas las reformas revolucionarias están esperando a que acabéis la 

labor económica, para que inicU3is en el par Lodo siguiente, esa 

labor de reformas "°' Uinalmente la credencial de Cabrera fue 

aprobada con 129 votos a favor y 65 votos en contra, 

¿Qué sistema monetario era el más adecuado?. 

Pese al retorno al patrón oro, Los problemas monetarios 

continuaron. El metálico existente era insuficienteloa. Antes de 

la revolución habla 130 000 00€) de pesos mexicanos en oro y plata, 

Poco mas o menos de 75 000 000, de esta cantidad, constitulan las 

1°7  Lbidem.,... p. 163,  

1013  Sobre Los problemas que iba a presentar la escasez del 
metálico escribieron Alfredo Robles Domínguez y Edward D. 
Trowbridge. 
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reservas bancarial 	.alculaba que 20 000 	Halieron del. pais, 

Por lo que el, numerario con que e contaba para ::Irculante era de 

35 000 000 pegos metal ico. Además faltaba La frma de redencion del 

papel infalsificable, que cambiándolo 1,5Gbre una base de 3 centavoH 

oro por peso, daba una cantidad de 15 000 000. Y el circulante se 

reducía a solo 20 000 0001-Q9. A este problema 	sumú el alza de 

Ia plata, que provocaba que la íri~da argenuifera ¿.73e exportara. Por 

último, la reciente incautación do Los bancos y por consiguiente ta 

suspensión del crédito ac~u,aba más el problema de la astringencia 

del 	circulante. Entonces el pa ja sufrió 10EJ efectos de la 

contracción monetaria y los inconvenientes del trueque, pues era 

insuficiente La moneda metAllcallo. 

La Secretaría de Hacienda mandaba a acuñar a Filadelfia 20 millones 

de pesos oro, para aliviar la falta de circulante. Pero, después se 

anunciaba que no se llevaria a cabo esta aculiación111, porque 

Hacienda había cancelado el convenio. Paralelamente, Nieto daba a 

conocer que la Casa de Moneda había troquelado en cinco meses 15 

"9  E. D. Trowbrige "La situación financiera de México" en EL 
14;_eQ/LQIidalla, 2 de diciembre 1916. También véase Kemmerer, 1953, p. 
173. 

110  Torres Caytán, 1938, pp. 143-150. 

"1  Las razones de la cancelación no están claras, al parecer 
el gobierno estadounidense sospechaba sobre la procedencia del oro, 
se pensaba que pudiera haber dinero alemán de por medio, Lo cierto 
fue que Hacienda intempestivamente declaró la cancelación con la 
casa de moneda A, Iselin Company. 11.1_,Unkzeraal,., Id de junio 1917 
y Mann°, 1986, pp. 200- 201. 
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millones 
	y 	1,3 u. 	prodivY...ionujun Lr i 	P71c,..1 

19181- 13  se informaba que durante el 	 de 1ic.Lemb.1-e 	1.91j:3 

a julio de 191.8, Be acunaron 9:3 900 ocw.00 pe-n. L nec:esidad 

metálico, también trató le ser aliviada 	 1i3pooi(::1JJneE3 

Ejecutivo en la exportación da La plata, dt.! fijar un porcentaje de 

acuerdo a su valor de oro que di..3bía imprtarsn. 	dehld() a laEs 

restricciones dictadas por el l oblern,:.) /,)stadounidense, la cuota de 

importación de oro tuvo que bajarse de 50 a 25Z114. 

En el Congreso volvía a aparecer el problila de redención del. 

infalsificable. Varios periódicos habían denunciado que este papel 

había sido acaparado por comerciantes y elf,peculadores. ha Comisión 

de Hacienda de la Cámara de Diputados propon ja La ampliación del 

impuesto adicional en papel infalsificable. Pues e1to podía desatar 

una mayor especulación, por lo que apareció un articulo de "Marco 

FerrrIth, llamando la atención sobre la inconveniencia de ente 

impuesto y pugnando porque se amortice lentamente. Pero ce aprobó 

un Decreto116  que establecia el pago del inralsificable como un 

impuesto adicional. Ex.,z/L-„-liQr acusaba al gobierno de buscar la 

depreciación del, infalsificable y ELE,QQ[Lowiata calla a en defensa, 

112 EI_Vnimerual„ 16 de Junio 1917  

113 ialurne preuldezziaL, 1918, p  327- 

114 Lalzralarzaideilaial., 1918, p. 329. 

115 EL_Mnivaraal, 29 de julio 1917. Nieto escribla bajo este 
nombre, al igual. que Cabrera usaba el seudónimo de "Blas Urrea". 

1" 29 de marzo de 1917. 
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señalando que et comerc:io y 
	verdaderos ::ausantes 

de la especulación de la monedaltT. Finalmente el infalslCiable 

se recibiri_a como impuesto sobre ierechos je expoac1.6n 1- 1 . 

Para mediados de 1917 la escasez de circulant:e se agravaba, 

prensa señalaba que en los almacenes habia una plétora de 

provisiones pero sin compraderel:,11'3. Nievamene se abrió la 

discusión sobre cual era el sistema wrnetarto más .7onveni.ente at 

pais120. El periódico 	 pugnaba por el 

establecimiento del patrón oro, y contra la Libre acuñación de La 

plata121. En cambio 	Deirtó 	simpatjzaba con 

bimetalismo. El primer periódico basándose en un articulo de Rafael 

Nieto publicado en 1914122, señalaba lo perjudicial de la libre 

acuñación de la plata, pues se debe tender e la independencia del 

valor de nuestra moneda y el valor del metal, además aconsejaba una 

amortización gradual del papel moneda, e la vez de obtener un 

117  17,1_,Er,allaljliQta., 4 de julio 1917. También el. senador Zubaran 
hacia denuncias concretas en el Congreso de la especulación del. 
infalsificable: "Hay casa en la 2o. de capuchinas como la de 
Elizondo que cuenta con la influencia de un senador; la de Guajardo 
y Salcedo partrocinada por un alto presonaje; la de Chávez Hermanos 
que tiene almacenado 16 millones de infalsificables; el banco 
alemán y otras casas que guardan el infalsificable"- EV.111.0.1.1911, 3 
de julio 1917. 

110 Exc111112n, 7 de julio 1917. 

119 Ej_Ec.,Qaottelta, 16 de mayo 1917. 

120 Véase sobre todo la polémica entre EL_EszjlaQsrauta y 
(leurácrrata. a partir de noviembre de 1.916. 

121  ELTICLQUIn  .1 	9, 11 y 14 de noviembre 1916. 

122  Qpiajáa, 30 de d1c Lernbre 1914. 
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empréaito. 

En 	jut tc-1 de tJ [7 vartúH per i¿Jdicol:1 ,7onvoarn 	una discusión 

pública sobre la ley morl, 	 pre,gunt7,aba ¿estfA 

en vigor La Ley MoneLaria e 19059 4  y denunciaba la 

desaparición de los peos fuertes del mercado monetario y la 

relativa escasez de laa piezas de oro, Lo que ,Jcalonaba 1?3erias 

dificultades para el funcionamiento del (.:nmercia. Por su parte, a 

EQQn_calsta publicaba una serie de artículos f:,obre "El Estado y el 

Sistema Monetarío"t25, donde hacia una análista de la reforma 

monetaria de 1905. Ante la pregunta de La vigencia íie  est,a ref1:17~ 

señalaba que no ha sido derogada, pero que SUS resultados hablan 

cesado. En el mismo mes se anunciaba la próxima creación dril. banco 

único de emisión. El presidente Carranza pedía autorización al. 

Congreso para contraer un empréstito por LOO millones de pesos. 

Ezjélejj....2r. declaró: "es de ingente necesidad la creación de un banco 

para devolver al pais su crédito y el desarrollo de su 

rtqueza"126. Para este diario tres eran los problemas económicos 

más urgentes: 1- el desequilibrio presupuestal; 2 el régimen 

monetario muy restringido y poco viable y, 3- la urgencia de 

capital para la reconstrucción nacional. En los siguientes meses la 

123  Entre loe cuales estaban: EXQ11,11/QE,..iii_l~rata  Y_Ei 
EZQUOILia_Utz_ 

124 aZgLáLaiQn, 5 de julio 1917. 

125 EL_EQWWEiaLl_L--9, 	y :13 de julio 1917, 

1215 EXCÚ.LaiQr1 7 de julio 1,917, 
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prensa 1:,,'iguió c1in1ndz-In..1) 1 a 
	

Hin 1-11:: 	un 	(Hylvireso, 	1,1 e 

d 	r-a 	 I,i [IJt 	t., 	11 I 	Eri 	 a y quer,leO 1v3iT1 

destinara a cubrir ei déficil presupuest,a1 y a. crear el bano 

emtión. 

También en el. Congreso, algunou,, diputados de opoMción pugnaron 

porque el presidenle cambiara su 
	

int:ernaional de 

neutralidad y se declarara atiadófil.o, ya que México necesitaKa 

capital y un buen manejo hacendari para Iniciar ta rase 

constructiva le la revolución que por ahora estaba detenidaL27. 

Y 1 legan 1 o E3 XPert O 1.4 fi nanc e ro £3 

En medio de este ambiente E.2(11or.. publicó el. 4 de agosto: "dos 

financieros prominentes vienen al país, parece ser que su viaje 

tiene alguna relación con Las gestiones relativas al empréstito- , 

asi se anunció La llegada de Edwin H Kemmerer y A. E. Chandler. En 

ese mismo día, en la Cámara, por esta noticia se suscitó un gran 

debate por La presencia de estos norteamericanos. Varios diputados 

solicitaron que el Ejecutivo informara sobre el papel en la 

Secretaria de Hacienda de estos financieros, y, argumentaron: "Ante 

esta noticia, asáltanos el temor de que la invitación de que habla 

el señor Subsecretario de Hacienda (Rafael. Nieto) sea una 

invitación al estilo de La República de Nicaragua que, sin desearlo 

1.27  Matute, 1990, pp. 29-30. 
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ni 	pedirlo, 	 .1•3 

nerteamericana, 	 , y ,.-3enor de 	 1(: lue 

señores Memmerer y Chandler, sean los 1.1torel3 que los Hstudos 

Unidos del Norte envan para cniciarnps". (._.abrera ,_amo 

diputado y NieLo come SLbsecreario, sallerLn a La defensa_ Hl 

primero manifestó que formaba parte de La Comisión de Hsr..udios para 

La Reorganización Ulnan,..-.:Lera y Administrativa de MéxicoL29, 

que 	e. 3 j-3 Ca iSiún 	 inó el. apoyo de e -.‹...per t O (3 	 rC,  

Kemmerer y Chandler, el primera para ayudar a resolver LOS 

problemas monetarios y, el segundo, los aGuntos fiscales. "I.: Z.73 F.. C., 13 

señores, señaló, vienen en HU carácter absolutamente partici lar, 

per que no Lorrnan parte del 5;obiernn americano, -sino son hombres de 

ciencia que han tenido sus vacaciones de verano .... Geria absurdo 

que n00 priváramos de La ayuda que un hombre de c 1encla puede 

prestar en determinado momento en el estudio de cuestiones 

financieras". Para Cabrera se trataba de una asesoria en. materia 

monetaria y de impuestos dada la situación "verdadaramente delicada 

en materia monetaria a consecuencia del estado de los mercados de 

la plata", ya que el precio de este metal ha excedido el valor de 

las monedas acuñadas de plata 

128  2Lant.2,AQA).e_bateEt, t. 1, num. 104, pp. 10-15, agosto 1917. 
La mayor parte de La crítica por la presencia de Kemmerer y 
Chandler vino del bloque socialista_ 

L2 Esta Comisión, además de Luis Cabrera, la integraban 
Alberto J. Pani, M. Rodríguez Gutiérrez y Henry Bruere, 
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En 	su comparecencia 	ara 1. Nieto 	LIC 	 Li e 

habia utill'zado el servico de dive sos 	 m lienry 

H rue-re , E L i.aFj 	de iJLnnt& y i1. Mur 	, pa r 	ab() 	r en es t.: 	H 

ic O E-3 de L a 	'e tar t a de Hac 1 ende 	En ,,E.4 	 P:el, 	y 

Clandler, Nieto señaló: "el resultados de F.ius e t;Adios va a la 

Secretaria de Hacienda y esta LOB toma o 	en consile 	jun. No 

tiene, pues, estos señores, ninguna lnjerenia en La idministraciñn 

hacendaria' 

Paralelamente a La discusión soUre .a. presenc.ia de est.üs 

especialistas, aparecia un documento de (Jerón .-..max.. T.71 1- 31  En el 

E ual se defendía el. bimetalismo, paLrhn que todos Los paises 

Latinos debian conservar. 

Para algunos diputados era muy delicado invitar e financieros 

norteamericanos en momentos en que se habia autorizada al Ejecutivo 

para contraer un empréstito extranjero. El diputado Manjarrez dijo 

"es inmoral que ciudadanos norteamericanos vengan a colaborar en la 

reorganización del departamento financiero', a le  que Luis Cabrera 

contestó, que en los momentos actuales era imposible resolver loe 

asuntos financieros sólo conociendo las condiciones de un país, 

Bino que ce requiere conocer las condiciones económicas de todos 

Los países del mundo, además, agregó: "Los revolucionarios somos 

hombrea de reciente formación, porque todos nosotros reconocemos 

13 0  11,Arl_4.AC.,, j)±11DFWItil 	. 	nürn. 105, pp. 8-32, agosto 1917. 

131  IICkLalQII, 15 de agosto, 1917. 
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ion modesti-1 :.tr N. itauii s,ArJ.,171entemenre prEll)aradn para 

di2cutir 	con Los Mac7edo, 	los i,imantcr y los k.:;a2;:-Isua''. Por 

Ultlano, concluyó (7ahrera, que la labc_11:-  de La [.'ecret,aria de Hacienda 

era fundamental, en estos momento, porque se estaba reorganizando 

su administración, bajo una base de ecnomía tendiente a equilibrar 

nuestras finanzas. Por lo que el 	npresr 	no era Lo important(-:J, 

al cnntrario, He han Llamado a expertos para rsoranizar nuest-xo 

si3tema administrativo que va a permitirno no necesitar el. 

empréstito, 

Al mes siguiente132  de analizar La situación monetaria del país, 

Kemmerer dio 811 informe: 	 Es Le trabado, 

bastante técnico, se centró en cómo resclver el problema monetario 

a consecuencia del alza de la plata. A diferencia de Los que 

sucedía en Los primeros años del siglo, que .b..tjo La plata, ahora 

con la guerra mundial su tendencia era a La alta, lo que provocaba 

que las monedas de plata tuvieran más valor por su contenido y 

fueran exportadas del paje. Kemmerer comenzó diciendo: "La 

reorganización del, sistema monetario de México es urgente por haber 

fracasado el antiguo sistema a causa de la revolución, y por que la 

reciente alza en el precio de la plata ha arrojado por completo de 

la circulación a los pesos fuertes, y ahora amenaza seriamente la 

circulación de la moneda fraccionaria de pLata"133. Despu6s, 

señaló dos posibles soluciones, haciendo comparaciones con reformas 

132  EiXQIU1Or1 24 de septiembre 19L7, 

133  Kemmerer, 1917, p. 1. 
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múnetorias de otros Pa1E:esi34 , 	al flnai recomendó: 
	

Ie [co 

debe continuar cori el patrulfti oro ohre la bae actual de 75 

centigramcis de ,-)ro puro como unidad de valr; 1:Els moneda/3 de plata 

en circulación deberán ser reacunadas en nuevas monedas ccn un 

contenido mucho más reducido de metal por peso, deberá crea.ree un 

fondo de reserva para el Esüstenimtento de la paridad de monedas 

fiduciarias con la unidad de valor oro-135, 

De acuerdo con este trabajo, Kemmerer pensaba que la revolución 

provocó la ruina del sistema monetario establecido en 1905,' por lo 

que era necesario volver al patrón oro y abrir nuevamente los 

bancos. Como la mayor parte de expertos financieros 

estadounidenses, que asesoraban gobiernos Latinoamericanos, 

aconsejaba cambios instítuclonaleG que permitieran la estabilidad 

cambiarla. Para Kemmerer las finanzas nacionales se encontraban 

totalmente alejadas de 1.o que se consideraba unas finanzas aanae, 

esto es, estricto apego al patrón oro, mantenimiento de una 

política monetaria estricta y presupuestos equilibrados. 

Las recomendaciones de Kemmerer no eran diferentes de los 

134  Kemmerer participó como asesor en la reforma monetaria de 
las Ullipinas en 1906. 

135  Además de otras recomendaciones de carácter técnico, 
terminó diciendo que todos esto cambios deben hacerse con una 
campaña educativa por medio de los periódicos, anuncios oficiales 
y por medio de los empleados de Tesorería, Para explicar al Padlco 
las razones que existen para la reacuñación y la forma en La cual 
la moneda antigua podrá ser cambiada por la nueva. Kemmerer, Q11,_ 

PP. 66-70. 
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preocupalnes de inc 	 pr7urar 

como minimo vtilver at patm orG para 	 Un ctima de orden 

y buena salud financier. Mientras en Europa con La , entienda 

militar práticament ,--. 50 abandonaba el patron rirotrls, F.stados 

Unidos siguió manteniendo su vigencia legal. La guerra tamblen 

permítio que los inver3ionistas norteamerftanom dirigieran en 

influencia economica nacía América Latina, re,3mpLazando con ello el 

poder de Gran Bretaña. Los intereses nirteamericanos presionaron a 

los paises latinoamericanos para llevar a cabo reformas financieras 

que tuvieran como principal fin adoptar EA patrón oro 1- 37  y en 

general innovaciones inatituclonales para poner en orden sus 

economías y asegurar las inversiones extranjoras136 . Los países 

de Latinoamérica, por SU parte, siguieron recurriendo o LOS 

prestamos extranjeros para cubrir sus déficit y promover obras 

públicas. Para facilitar la contraacin de estos crédit,os en 

dólares, numerosos gobiernes latinoamericanos solicitaron la 

asistencia de expertos financieros de los Estados Unidos para 

ayudarse a reorganizar sus sistemas de finanzas publicas con miran 

a conseguir el visto bueno de los borines neoyorkinos139 . En esto 

contex:to se dieron las misiones Kernrnerer en casi toda América 

136 Q Hardach, 1986, pp. 166-170. 

I" Sobre la preocupación de los paises industrializados por 
la adopción del patrón oro universalmente, véase: D. H. Aldcroft, 
natoria_ 	 13arcedona, Editorial 
Crítica, .1985. 

I 3 t".1 L. Bethell, ed., 1991, P. 64. 

1:39 Marichal, 1988, p. 216. 
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batína"ci. 

CO fi tinua 1)a 1; 1. 	z- 	rat a  

A mediados d septlembre de 1117 nieto presentba un pi-oyecto 

reforma monetaria at Consejo de Ministros L4 1. 	Para ese entonces 

Carranza habia decidido crear este Conseo para resolver 1 

principales problemas, sobre todo Lt.)34o indole e(::(.7nómice. LL 

Subsecretario consideraba que habíal.„res posibles soluciones al 

problema de La moneda: L- dejar c 	istema tal como se enco.entra y 

esperar tiempos mejores; 2- adoptar la relación aproximada ae l6 

por 1. del oro y pata (que aconsejaban los bimetalistas?, 

modificando uoto las monedas de clro, conservando las de plata con 

poder Liberatorio ilimitado para los peaos fuertes (patrón cojo ) y, 

3- al revés del anterior, las monedas de plata quedarán sólo como 

moneda fraccionaria, con poder Liberatorio limitado ( patrón oro). 

La última solución era por la que Nieto se inclinabaL42. 

E.21.c..:±iidipr comentaba estas soluciones143  y se manifestaba por la 

primera: "porque México t Lene, como Lodos los pa es nuevos que han 

introducido capital extranjero para la exportación de sus riquezas 

140 Véase Marichal, 1983, p. 21.6 y 6. Bethell, 1991, p. 64. 

141 Eiccél212r, 14 de septiembre 1.91.7- 

142 Conjuntamente "Marco Uerri" publicaba una serie de 
artículos en Elludbl.s2,, apoyando esta tercera solución, el patrón 
oro. 

1" E2111_13iQr.: 5 de oct' bre 1917. 
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La balanza de cuents eyAeri_r r rr 	7 111.1 h/ 	 (7r, 

su balanza en 	 pueda ,:onerv.,:ir una Im-,neda 

circulacion - . Ademas, est.,e 	señalaba, 	 de 

tercera soluclon; - Y no es que noscJtros repu17,nem 	el patron 

Al 	contrarío pensamos que es la unir:a CCL OC 	dettnitiv 

nuestros problemas monetarios, del_ que el patron i:,.ojo no fue ffiaB 

que un anticipo: lo que decimos es Los slizulente: d.adrA te at-,1.111 

pobreza monetaria y ain oreo valor que reemplazar a ias mc,nedavi, el 

pais seguramente seguirá con La astringencla monetaria-1. 44. 

También señalaba que estábamos, como país con saldo negativ(.1 en GU 

balanza comercial, condenados a volver al regimen de papel mi.)neda, 

pese a Las posiciones contrarias del gobiernoL15. 

Algunos especialistas mexicanos tambin se pronuw:laron por aplazar 

la reEorma monetaria, como Francisco Barrera Lavalle14'3, entre 

otros. Pensaban que era dificil emprender una retorma en un momento 

de crisis y en un contexto de guerra mundial, pues en estas 

circunstancias era imposible calcular el circulante que necesitaba 

el país147  

En octubre La Cámara baja convocó a los economistas: F. Barrera 

144 Llidem, 

145 E2;11110,10.r., 9 de septiembre 1917. 

146 Este especialista pubilcó una serie de artículos sobre el 
problema monetario en ELDojulkrata, septiembre .1.91,?. 

147 EXQIII/iQr11EUILLIDY_EL_DeJat/Zrata octubre 1917. 
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Lavall,r3, A, BeteLs y 	vats Yru.:, 	 r 	" 1 a t ue i 	fJri ik,"] r? r¥t:,R31"1,  

Los dns últimos c;o in idier'+: en ia neceEli.dad dc-? adnpr:ar 	patron 

clro, pero para Barrera Lavatie et monomaltsmo era imposible en un 

país Corno México con una prr,ducción 	pOCO oro y mucha plana. 

Además era fundaffiental para cualquier cambio en la Ley rrionetaria 

esperar La terminación de la cAuerra mundial. En 11.1 análisis sobre 

el problema monetario por la subida de la plata, Barrera Lavalle 

señalaba que se debia a dos causasl 1. 	La menor producción del 

metal blanco y , 2- la mayor demanda por su necesidad de aculñacjón 

de los paises en guerra. Y mregaba, para la primera causa La baja 

de La producción de Méxi(:o, fue determinante. Al l'Analizar 1.916 las 

existencias visibles eran 10 700 000 onzas c.:ontra 17 545 000 de 

fines de 1915; 18 000 000 a Eines de 19 14 y 21 780 000 fines de 

19131413. Para este especialista era necesario que rae 

restableciera la normalidad tento en México como en ei mundo y 

entonces definir el sistema monetario. Mientras aconsejaba volver 

al antiguo régimen monetario de 1 por 16.5 en vez de t por 32, como 

lo estableció la reforma de 1905. Por su parte, Extr,'„Us.:12,r, publicaba 

una serie de editoriales149, refutando tanto las posiciones de 

Barrera Lavalle como de "Marco Ferri". Señalando que, antes de 

cualquier cambio, era necesario el equilibrio financiero, porque 

entonces las necesidades de La administración pCiblica, que no están 

cubiertas por los actuales inresos, siempre conducirían fatalmente 

a traspasar el límite de Las acuñaciones. Y agregaba: 'El problema 

1" EXCáISIQr, 2 de septiembre 1917. 

149 112117:1:31alor, 13, 19 y 21 de octubre. 
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monetarki n,-.) es indepen‘lliente del ec.7oni-)ffilc,), a 	.':J nación LGra 

ilevr a cabü las ,Jperaciones de crfiltc que tiene [J,111.eril..es el 

la cuesion le la moneda ae res(JtverA 

Este diario, al 	:po la 	y:)r parte de La prensa, findaba la 

det problema de la ffioneda, y enneraL de 1, )dMT3 loo 

problemas econnmices, en La obtención de un eiripreatito y en la 

creación del banco (mico de emisijm. Paralelamente, a koL3 debaten 

monetarioB, el restaelecimiento del credito y el probleffia 
	

1 a 

banca ocupaban La atew:ión de la opinión pública. 

El 19 de octubre de 1917 se :anunciaba que la reforma monetaria se 

aplazaba 1 .131.. Asi Lo decidió el. Consejo de Ministrob3, se 

esperaria allanarse las dificultades económicas para luego proceder 

a la reforma. Finalmente >  al año siguiente, He Lleva cabo la tan 

discutida reforma152 . En ella se estipulaba La reducción de La 

ley de plata en las monedas. Los pesas con 24.4338 gramoo de plata. 

pura y la ley de 0.9027 ae redujeron a 14.5 gramos de peno y ley 

0.600, con cuya medida se evitó que las monedas de plata se 

fugasen. No obstante, el alza peraiatente del precio de la plata 

continuó provocando la exporbaciÓn de los cuños de plata. Por lo 

que en octubre de 1919, se volvió a disminuir el peso y la ley de 

Las monedas, quedando tatas con 12 gramos de plata pura por peso y 

15° Exzélular, 21 de octubre 1917. 

1.51. Ezyj,1.011zr, 19 de octubre 1917. 

132  La reforma monetaria se expidió el 13 do noviembre de 
1918. ExcLlislar, 14 de noviembre 1918. 
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L e y 	de 	 . 	 ¡ Í! :L1 
	 1 , U 

Los vericuetos para la creación dei banco iíniGo de 

emiHión, 

A princlptos de 191.7 Pafael U 	se preguntaba: (.:ual. era el mayor 

mal de nuestra economía, la carencia le una mnneda estable o La 

desaparición 	del 
	

problemas 	v i. e ron 

presentes durante todo el gobterno de Carranza, y representaron Un 

serlo obstáculo para el programa. de reconstrucción. Primero se 

buscó realizar la unificación monetaria, He p¿:naó en el 

infalsificable, después de su fracaso, el regreso a la circulación 

metálica parecía ser la solución. Pero la subida de la plata trajo 

consigo la salida de esta moneda y hubo una escasez de ...Jirculante, 

Entonces Las esperanzas se concentraron en la creación del banco 

único de emisión y en la obtención de un empréstito extranjero. 

Pese a la situación de Liquidación de los bancos, el gobierno 

acudió a los dos principales, al Banco Nacional de México y Banco 

de Londres y México, para solicitar un préstamo. El propósito era 

aliviar la escasez de instrumentos de cambio. El primero otorgó 5 

millones en metálico nacional con un rédito del 6% al año, pagadero 

1-53  Torres Gaytán, 19813, p. 150, 

154  El 	Ely.a.ami1t.11., 9 de enero 1917, 
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a partir dei 1 de 	d 	l. o L mismo ano, y dtinan(n11 para este 

el 	5O 	La 	oitLr buc ne 	ocbre eK :HtC 100 

petroliferag y Lo1.-.-3 derehos de exportaion det aceite mineral, 

LOG puertos de Tampico y Tuxpáni- 5.3 miilonos ore nacional dio 

el 	segundo, 	en 	wndiciones 	s'imitares a 	Lao 
	

1 
	

1 	n CC) 

Nacional "6. Las negociaciones no fueron nada sencillas, pues 

Nieto presionó diciendo que de no aceptarse La solicitud, el 

Cowejo de Incautac1.ón 157  diEípondria de cualquier manera d,e 1,os 

fondos del banco. Unos dían después el. 1..3ubgerente del flanco de 

Londres y México, HopEner, aclaraba que ei,3te banco no había 

facilitado al. gobierno 3 mítIonel.,3 de pesos. Pues de acuario a la,g 

cláusulas de su contrato no puede Law.',ar a la circulación MaS de la 

mitad de SUB reservan t. Despues se anunció que el Banco dH 

Londres estregó un millón y medio de penes al gobiern01±59. 

Durante tos primeros meses de 19 17 la situación de Los bancos se 

mantuvo en suspenso, Nieto declaraba que "la liquidación de loa 

bancos no podrá ser tan rápida, pero el retardo en su liquidación 

1" Sobre las difíciles negociaciones sobre este préstamo con 
el Banco Nacional de México, véase ZebadUa, op,_(LLI., pp. 116-117, 

156  EL_Ecauszniata, 20 enero 1917 y EL.,/cmj_crata, 21 de enero 
1917. 

157  En una circular del 18 de febrero de 1917 , se estableció 
que las operaciones de ion banco en liquidación deberían ser 
suscritas por el presidente del. Consejo de Incautación y el cajero 
o contador de cada institución. Eljlatzeruat, 18 de febrero 1917. 

1" ELLZI.QuaLtELta, 24 de enero 1917 

159 111_1)Qpilciu.t.a., 23 de enero 1917, 
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fe) seca (...lbstacul,D para la crac ion i1bano Unica le einisinn, el 

cual puede absorber, si es que el nuevn Conlgresa La juzg 

conveniente a los pocos iians de emisión que aun se conservan en 

buenas condiciones financieras'-~. En abril se anunciaba la 

Liquidación administrativa 	 bancos. En el mismo decreto se 

decía que debida al reciente cesf;ablecimiento de La circulación 

metálica, no era posible determinar en breve plazo La procedenci,:JI  

de la Liquidación judicial. HL 7 de julio se eKpedia un 

decrotov61, donde la Comisión ManetariaL62  era designada para 

llevar a efecto la liquidación administrativa de las bancos - 

Durante el segundo semestre, del, mismo año, se decía que la Labor 

de liquidación no podía hacerse en poco tiempo, pues, por ejemplo, 

tos bancos de Londres y Máxico y Nacional de México, tenían 

ramificaciones en todo el pais y se necesitaba concentrar todas sus 

documentos en La capital, así como sus valores, carteras y efectivo 

para efectos de la liquidac1 6n13. Se formó una comisión 

especial, integrada por José j. Reynoso, El ira S. A. Lima, Pernando 

González Roa, David Miurhead y José R. Camacho, para estudiar 1 

forma y proponer las bases sobre las cuales deberían ser liquidados 

los bancos y para hacer el proyecto del banco único de emisión y 

estatuir las bases de su funcionamiento. Nieto quedó como 

	

1.60 	jirj,,LY_QC1157, , :1.13 de enero 19.1.7. 

151  nariQ_D_LlsziAL, 12 de Julio 1917,  

152 Comisión Monetaria realizaba funciones de los bancos. 
Entre éstas estaba recabar el antiguo papel para cambiarlo por 
cert if icados oro . .11111aratl....,areczide,agla , 19.17, p. 317. 

	

3 	éjj.:11Qr., 7 de septiembre 1917. 



presidente de est3 

COMO era de esperarse, despues del dec:reto Ae 	 del. 14 cie 

diciembre, La relación entre el. gobierno y la banca no eran nada 

cordiaLes. Mientras_E1_Ecy.,,)nD.miat.0 y otro diarios acentuaban las 

criticas contra la ban.t. El credito, mencionab.lr,t .21te diario, 

pertenece a la nación y debe ser emPld,:) en ben[1(.:jo d la nar:fón 

y no de una casta y priviliglada ciase de productares 5. 

EL gobierno anunciaba la prxima organización d un nuevo sistema 

bancario. Y el banco (Mil".:0 de emisión se presentaba como La 

salvación a todos los problemas financieros. La prensa adelantaba 

noticias sobre La. forma en que seria organizado este nuevo banco, 

mismas que al día siguiente detsmentia Ha~a. Con La autorización 

del Congreso para solicitar un empréstito de 100 millones de pel7Jos, 

se pensaba que el gobierno tendría recursos para establecer este 

bancoL66. Entonces la atención de la prensa ce centró en las 

posibilidades de obtener' un emprstito. En septiembre de 1917 Nieto 

manifestaba: 'sigue tratándose el asunto de 300 miliones167  de 

pesos entre el gobierno mexicano y banqueros de Nueva York.. Hoy 

164 Lal.arne_preoisIdnszlaL, 1917 , P. 318. 

165 EL_Ez.awmilitu, 11_ de abril 1917. 

16E3 EAsálillan, 7 de julio 1917. 

187 El Congreso había concedido facultades al Ejecutivo para 
contratar tres empréstitos, que sumaban 300 millones de pesos. 
Informe  artaidenclat, 19/8, p. 331- 
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P: F:',7 le 	 se 

i-1 :1C 1 	• (..)11 	I 	tEl 	1;-:31"7"1. 1171 
	• 	1.1.39 	 12aturegli, 	agente, 

financiero dn Mexico en Mueva • k, declaraba que el empréstito que 

se estaba concertando con L-inqueres americanos estaba a punto Clip 

:nnsumarsel7u. Pur' un parte, ei embajador de LOH Estados Unidos, 

Fietcher, sugeria a ungobtern c-tc-Jrigar un emprestito a México por 

150 millones de dólares1-"'"- 

A fines de año, una. Comisin venia de Washington, encabel?,,ada por 

Charles Douglas, abogado consultor le ta embajada mexicana en Lea 

Estados Unidos, y se decía que tenía relación con el 

empréstito:1- 72. Douglas declaraba que el L-faca había demorado el 

pago de la deuda y al hacer cualquier programa financiero, tendrá 

que preveer La Liquidación de esos compromisos" Y en su opinión 

México "no se haya en aptitud de rehabilitar las finanzas" hasta 

lograr la pacificación y la recuperación industriall-73. También 

señaLaba que ce tendría que volver al papel. moneda- Nieto respondía 

a estas declaraciones: "La reorganización de las finanzas se está 

llevando a cabo, lenta pero seguramente", y aclaraba que el único 

168  E2L11idiQr, 5 de septiembre 	19t7. 

1.t39 Exc,k1s1,11r, 9 de octubre 	1917. 

170 Exr,,Q1.0111r, 9 de septiembre 1917, 

171 ExQáIalar, 14 de septiembre 1917. 

172 EXCÁTLWIan, 3 de octubre 	1917. 

173  Exchlulun, 30 de noviembre 1917. 
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vipet moneda 
	 banco 	Lco le 

emision" 4 . 

ParateLament.e a 1.71 buil,_;queda de acuerdc,  con 1 	banca internacicínal, 

se dieron negociaclenes con la banca nal-JiinalFoae 1-17.Jcía..:i()nes 

fueron baStante difíciles y muy contradict,prias. A fines de 191,7, 

E as autoridades Hacendar ta 	buscaron Limar Lao aspereza8 y 

empezaron a dar buenas señales para un me,ir entendimiento con la 

banca. Nieto declaraba: "se creara una ]eflL5LOn le Indemnizacionea 

por danos causados por la revolución de 19I0 a 1013"Lin. 

Mientraa Cabrera viajaba a. los Estados Unidos, Nieto decía: "El 

gobierno reconoce el crédito de 50 mi L ooes pesos poco mis o menos, 

que ha contraído con los bancos de esta capitat", pero agregaba, 

por lo pronto no se cubrirían dichos adeudar 

Hacienda daba a conocer el monto de ta deuda pública, tanto interna 

corno externa, de 650 000 con interese capitalizados desde el día 

que dejó de hacerse los pagos, con los cual la deuda había 

aumentado 16% Algunos sectores de La opinión pilibiica empezaron a 

presionar para llegar a un entendimiento con la banca y empezar a 

pagarla deuda. Exv3UsifIr mantuvo su posición crítica a la política 

174  EXZélgliOn, 1 de diciembre 191.7. 

175  Esto fue un proyecto presentado por el. diputado Cabrera al. 
Consejo de Ministros para La organización de Los trabajos de 
investigación de las reclamaciones, donde proponía que se continué 
con el trabajo de la Comisión de Indemnizaciones que existía en 
tiempo de Madero. 121.Q1ajax, 4 de noviembre 1917. 

176  Excklai,(jr, 4 de noviembre 1.0.17 
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económica, sel'ialandü 	e3ta Je175ia 	,L1  I L 	I. 1 i, 

y exenta de fantao,:lofr. 	 rilueau n,duraieEl 

necesit',a 	 resi;ahLecer SU crditüL17. L,11,3 

Lueron creciendo y Cabrera re.e,p(.:,ndla en una carta a ellas, acusando 

a eete diario de ser un prof:ecLor finanLjeroL?. 

Para septiembre de 1.913 se infc,rmaba de las 	 c:on Los 

banqueros estadounidenses, y se. de::: ].I 
	

"debido a la sit,uación 

anormal en el mercado internaciunal, y el hecho de que en cualquier 

operación de esa cuantía, Loa banqueros ameri,-:anos nsitan quedar 

supeditados a la decisión de su Gobierno, eJ ejecut.ivo prefirió 

aplazar para mejores tiempos Las negociaciones fc)rmatel3 para la 

contratación de esos emprestitos'. Y agregaba: ”Naturatmenf;,e, el 

Ejecutivo ha estado imposibilitado para reanudar ci servicio de La 

Deuda Pública de la Nación, y cree conveniente esperar una 

oportunidad mejor para iniciar arreglos con nuestros acreedores 

extranjeros"179. 

Al no Llegar los recursos del exterior, se anunciaba que ta 

creación del banco de emdsión se haría con apoyo del público. 

ExII:UslQr decía: "Los militares se disponen a ayudar a crear el 

Banco'5°. El Consejo de Ministro aprobaba el reglamento del 

177 Exzélajor, Y de noviembre 1917 

176 AQUalQr, 11 de noviembre 1917. 

1.79 Inl:arrall_EreilidQm;daL, 1918 , p. 331. 

leo ExszlaiQr, 12 de septiembre 1917. 
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efflpreito LnLerii3r, el púbLi,:.:o 	í,fl !' i SLV 10 eFlpara 

el banco en caas de da 	 deignadas pc5r 1,5 

Cámara de lic,mercin y a cambio reclbíri.a akcioneE.11'3-1. Muchos 

particulares y asociaciones hicieron sus susrripciones para el 

del banco, hasta la actriz Virginia Uábregas 

contri1)uyó102. Pese a las dificuttades del préstamo exterior, 

las noticias se volvían más optimistas para La creación del barco 

de emisión; se presentaba. el dibujo que Llevarían los billetes y se 

anunciaba que el banco entraría en funciones el 1 de abril de 1918 

con un capital de 5 millnes de pe00s1133  

El 8 de diciembre de 1917, Carranza enviaba al Congreso una 

iniciativa de Ley para establecer el tan esperado banco de emisión, 

En este proyecto, elaborado por Nieto, ce decia que de acuerdo con 

lo establecido en el nuevo texto constitucional, se ponían las 

bases sobre las cuales operaria el banco, A principios de marzo de 

1918, la prensa informaba de una emisión de 30 millones de pesos en 

billetes, garantizados con 50Y. en meta1164. En el informe 

presidencial del mismo año, Carranza indicaba que la Comisión 

Monetaria sería refundida en el nuevo banco de emisión, y agregaba: 

"señalará el principio de la reorganización del crédito en el país, 

y aunque lentamente, por carecer de recursos cuantiosos, podrá 

"1  EXIÑ'IdiQr, 14 de septiembre 1917. 

182 	jjor , 29 de septiembre 1.917. 

162  EIV2i1Biar, y u_unlyexaaL, 22 de septiembre 1917. 

164 Excálaillr, 2 de marzo 1918. 
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restiabiece pijr 
	

le 

fiduciaria inri .114- 113b1..e para ,A piencl) 	 paif5-1. 5. 

Al -.,,iguiente 	el presidente (_..1.arranzavi 	cerreferf.ificia 

banco de emisión, 1-:--,:enalndo: - PendienT:,es de la cow3ideración del 

C.:!ndreso se encuentra et pr,..)ye.::.t,'J de (3rgania,-:in del Banco Unico 

de Emisión Peral y La iniciat;.iva de Ley Hclbre institucines de 

crédito no emisoras- v-'3. Tambien sedoe 	tO eGde que 

presentaron dichas iniciativas habta cambiado Las condt(jones 

financieras en el, mundo y [a alLuación económica del. Pa. 1.0 , PO r 

que La Secretaría de Hacienda hacia e51:.udi05 para introduir 

modificaciones en Las propias iníciativas167. El 12 de 

septiembre de 1.9t9, el Secretario de Gobernación se dirigió a La 

Cámara de Diputados para retirar las iniciativas enviadas 

anteriormente, diciendo que las condiciones nacionales e 

internacionales hablan cambiado en Les años transcurridw y que en 

breve volverían a ser presentados con la exposición de motivc's en 

la que se pormenorizaría el resultado de Las modificacjones 

estudiadas. 

Loa úll-,..iinoo menet-3 del gobierno d Carranza. 

"5  IntrJrme_VreaidemclaL, L918, p. 330. 

166  Ini.Qrme___PrwiddaQiaL, t9iJ,  p. 341. 

187  Ibid(aL_ 
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Para ese entoneos 	 habt:Ji 	 olH de abrii, a La 

cretaría de Ha,:ilenda. Mientrau que HieLo Be postulaba para 1 _71 

gubernatura de 'jm-i 	 io. rtamente las .-:ndici -Jneu 

nacionales e internacionaios habían cambiadc) 	bien la guerra 

mundial había idi.-.) favc:Jrable a la expansión da lau export.acicineu 

ni:X 	Ei 	1i l cr'u'ij nac 61-1 al: a r" reaba E; eriia di f Lci.'l 	ES 	L j,able -e. no 

mexicano. PUGS, ademas de la calda de los 
	

Lau 

exportaciones, la posición de neutralidad mantenida por Carranza le 

C ostaría cara aL sobierno mexicano. t,;(:)G Estados Unirles sal. can 

fortatecidos de La uerra europea, practicamente no convertiam en 

el centro financiero rít's importante del mundo, el declive de 

Inglaterra era evidentei". Ahora, el_ gobierno carrancista, pie 

antes buscó acercarse a los aLemanem para contraponerse a la fuerza 

estadounidense, se enfrentaba en condiciones de debilidad a 

negociar con la gran potencia del norte- Los Estados Unidos 

emprendieron una serie de represalias y las amenazas de una posible 

invasión aumentaronlgo Para colmo de males el regreso de 

I." Nieto habría de enfrentarse como candidato y gobernador 
por SU estado natal a uno de los productos de la revolución: Los 
caicazgos regionales. Véase R Ualcon, Re vIlLullUn_y_aciqu 

1984 ,  

189  Los Estados Unidos pasaban de ser una nación deudora e 
importadora de capital, a nación acreedora y gran potencia 
industrial. Nueva York pasaba a ser el centro de las finanzas 
mundiales y Inglaterra se convertía en país deudor. 

190  Las relaciones entre el gobierno mexicano y estadounidense 
llegaron en 1919 a un clima de gran tensión- En los Estados Unidos 
se había formado una Asociación Nacional para la Protección de los 
Derechos de los Norteamericanos y en el Congreso el senador Pan 
encabezaba un movimiento intervencionista. Véase Matute, op,_..w1I. , 
pp. 62-80 y Freeman Smith, 	 , pp. 233-259. 
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Cabrera a Hacienda !/--a mal v- ii3t,.7) pJrtrJs 	 U1Y-c 
	r 

demasiado radical-u:31 . 

Así, mientras Obregn viajaba a los U.stados UniHas e inauguraba una 

nueva politica de acercamiento 	 paisL 12 , 

dificultades de negociación del gobierno .....rrancistas con liJJ 

estadounidenses crecían_ 

También las divisiones al interic:Ir del regimen se 9g1.IíI L: ron Y el 

elemento que desató La crisis del_ gobierno fue la próxima suc:esien 

presidencial. La ¿.-Jorrelación d 	.ierzas para Carranza había 

cambiado, y ello se reflejo tanto en la prensa corno en el. Cont 

En este al timo, mientras los partidarios del gobierno disminuían, 

los obregonistas se fortalecían -1-9'j. Aumento tanto La oposición 

en las Cámaras que para octubre de 191.9 te quitaron a Carranza Las 

191  Th_Q_Ne_st___YD.riLJ-112.rail a propósito de la designación de 
Cabrera, decía que era un elemento antinorteamericano, un 
intelectual fuerte que haría efectivas medidas muy radicales, su 
ideario lindaba con el bolchevismo, o bien se le calificaba de 
anarquista, por lo que no se explicaban corno habla sido llamado por 
Carranza. También recordaba que en la época de Huerta, cuando fue 
a Washington como representante deL gobierno de Carranza, había 
sido declarado persona non grata. Matute, pp. 70-71 y Zebadúa, 

p. 127 . 

192  EjeltillliQn, octubre de 1917 y Ureeman Smith, Ga,_alt„ pp. 

181-182. 

193  Richmond sehala que para 1917 Carranza contaba con la 
mayoría en el. Congreso, pero en 1918 el 807. de los congresistas 
eran del Partido Liberal Constitucionalista, simpatizantes de 
Obregón. Pichmond, QP.it, pp. 203-214. 
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LICULtade3 	e -,,cerac, rdinaria 

president-„a perdió 	 ri1..td1 pira LegLiar 	1.Hw-lnza 

reglamentar tos 1 mpne3toe 131'. A HU vez 	prena 	uorno ,Jada 

VEZ M,118 critica al gobierno, prLicuiarmenne 	In aparicic)n de 

Ac MeAlf7u de Salvador AlvaradoigH, Las -:.ampañan 

contrarias hicieron que el preHidente r. ermjnac,,1 exiliando 

directores de periódlost97. 

En el ámbito económico tainblen anment.aron tal:1 nriLias al gobierno. 

Desde antiguas colaboradores carrancii3taE5 COMO Manero, obregoniHtaH 

como Salvador Alvardolga y hasta 	 simpatísantee, 

porfiristas, COMO Carlos Diaz Dulfolgg y Hellodoro DuelíeH2", 

194  Antes, Manero había publicado una artírJulo: "Pacultades 
extraordinarias del ministro de Hacienda", donde acusaba a. Cabrera 
de se r quien verdaderamente ¿goza de facultades extraordinarias para 
manejar los fondos Públicos, y decía; "desde hace 5 años Cabrera 
Legisla en materia hacenda.ria con el más absoluto desprecio de 
criterios más ilustrados". ELJ1n..1...yer.QaL, 25 de ~tiembre 1919. 

L95 	E C h mond, (-11?_,...s.! 	p . 213 

196 Para las relaciones entre la prensa y el gobierno v¿ac..-7,e 
Matute, 1994, pp, 20-23. 

197  Richmond, 	 p. 2E1. 

193  Al varado se había retirado a escribir Etd_r;15:iwilj..truci, 	fíe.  

Mtlxilja, 1919. En ea obra hacia un análisis de los problemas del 
país y sus posibles soluciones. También criticaba la politica 
económica de Carranza. 

199  Después de la caída de Carranza, Díaz Dufoo publicó una 
serie de artículos contra la redención del papel moneda, la 
politica bancaria, el manejo de la deuda externa y la política 
presupuestal de Cabrera. También polemizó con Nieto sobre la 
incautación de Los bancos. ExcUelQr, junio de 19241. 

200 ExLiç, 24 de febrero 1921.. 
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arremetieron 'r: re las pr,Jv~ 	 En iept-dembre de 

1.919 	Manero 	1.1 b 1. 1 • .' 
	un 	ext..enci, 	 .7:ontr,1 	(at-wera2úL, 

pidiendo su renuncia. De ac:lv.,,rd,71 con eE0:.e 70.1$7.r elret:arin de 

Hacienda repreentaba un verdadero cd-Jstacuftl para resolver lo que 

consideraba el principal problema del pa la: La recuperación del 

crédito pUblico. Ante La ,:.:rittca de Manero toda La gestión 

hacendaría del carrancismo había sido un verdaderú desastre, desde 

las formas de redención del papel moneda, el repudio de esta deuda, 

"la deuda sagrada fue el primer Lastra politico', hasta el espíritu 

fiscalista de Cabrera que habla atentado ,.-..,ontra te riqueza públ ica 

Ahora Manero se permitía recordar u 'añorar" las finanzas de 

Limantour, con eL, decía: "rd. erdito pUblico estaba a una altura 

envidiable, reconocida por amigos y enemigos". Y prácticamente 

acusaba a Cabrera de haber destru.ldo el legado de 6imantour. Aunque 

reconocía que el primer paso se habla dado en la administración 

financiera de Ernesto Madero, al disponer de las reservas 

federales, y mi pues con Huerta, debilitando las reservas de los 

bancos y suspendiendo el pago de La deuda. Cabrera había repudiado 

La deuda del papel moneda y aniquilado el crédito bancario. 

Asimismo responsabilizaba de La depresión del papel moneda al 

gobierno, más que a otras causas económicas, por las formas de 

conversión que estableció. Manero ehalaba que de acuerdo al 

informe de 1917 de los 671 954 221, pesos que se emitieron, solo 41 

186 377 pesos fueron amortizados por certificados en oro, Lo mismo 

201 —La urgente recuperación del crédito público. su 
obstáculo: Luis Cabrera" en al_Ualy=1,511_, 6 de septiembre 1919. 
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sucedió con la redenc;ión del 	 L.cabie El antiguo 

colaborador de Cabrera, decia, que L 	lelilo hubiera sido limitar 

la emisión de papel y aseF,;urarle un fondo de darantía inconvertible 

hasta Llegar a igualar el valor nominativo y el valor comercial. 

Manero terminaba diciendo que por tL.10 ello He exigía La renuncia 

de Cabrera202. 

En otro artículo: "De Porfirio Díaz a Venustiano Carranza, de 

Limantour a Cabrera "203. Manero hacía la comparación entre el 

manejo financiero de Liman tour y Cabrera. El primero cuando Cabrera 

te critic'ó en 1909 había asumido su r~onsabilldad, respondiendo 

a los ataques. Mientraa que Cabrera eludía La suya. También Manero 

acusaba al. Secretario de Hacienda de oponerse desde. 1.915 a la. 

creación del banco único de emisión y ser el principal causante del 

aniquilamiento del crédito de los bancos 

La política económica de estos años se mostraba confusa y 

contradictoria. Un dia se anunciaba una iniciativa económica y al 

otro día se desmentía. En el tintero quedaban pendientes las leyes 

sobre el petróleo, tambien La iniciativa de Nieto sobre el impuesto 

a Las ganancias y el impuesto sobre la renta. "que por ciertos 

obstáculos no fue enviada al Congreso2c34, Lo mismo ocurría con 

el tan esperado banco único de emisión. Las presiones de los 

2°2  alsicin. 

2"  ELAW1211raral_l_ 21 de octubre 1919. 

2 4 N jeto QJJ 1 p. 275. 
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inversionistas extranjeros 

rebelaban La frallidad del ünevü 	 Aademás 

añorar las nnanzas del antiguo regimen_ 

Manero acusaba a Cabrera de haberse opuesto a, la creación de este 

banco205. Sobre esto Cabrera, un año despus de:Aararla2ü6  

La idea de establecer el Banco Unico de Emisión, introducida 

en la Constitución gracias a 1.c 	es.f.ierz 	de Nieto, era una 

consecuencia necesaria de La politica , 	}rio 	bancaria. 

del señor Uarrarr y de su propósito de - bastarnos a nosoeros 

mismos. 

Al principio Nieto procuró obtener, por procedimientos 

parlamentarios, la Ley de creación del. Banco Unico y de 

instituciones de crédito que habría de regir a tos bancos, quo 

abandonando su facuttad de emisión quisieran y pudieran 

reanudar sus operaciones. 

'Cabrera, al hacerse cargo de la Secretaría de Hacienda, 'vio 

que ese camino era el más largo y que e.n él tropezaría con 

obstáculos políticos provenientes de la campaña presidencial, 

y retirando del Congreso Las dos leyes propuestas por Nieto, 

se propuso hacer primero el Banco Unico y liquidar por 

conventos privados los otros bancos, para dar luego la forma 

legal"2°1. 

205 Ei_UniYeruat, 1.1 de septiembre 1.919, 

20E3 La Herencia de Carranza" en Excélalw, 26 de mayo 1920. 

207 
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' 	ir! 	i' 1 	 ! 	p d ,..11 itr -71 	 r 

banco Unico, 111 	 tbia d 	ombre, 	c.) 

hado evJto quda 

Por otra parve, el maneja Je ta deuda ex t: 	habla e. ido muy 

contradichori(J2". Un La prena 	dleron 1:ontlauaEi noticias de 

Las ncg.i: i.ac lic 	mprendidas par touiricargadoc..3 de liacida en los 

Estados Unidos, aunque muchas vE_ycen las mismo encargados 

desminLieron estas versiones. be cierta tue que desde 1917 hubo 

piáticas entre repreentanteEl det gobierno mexicana y banqueron 

extranjeros209. Pero al parecen 1, as condUJiones extgidas2" 

nunca fueron del agrado de Carrana211, EL 23 de febrero de 1.919 

2  " 	De acuerdo a 1 112£,Q1w,L_D u.;; jdürilz.1111. de 1919 	1. i deuda 
externa era de 940 276 076 pesos, sumando adeudos vencidos y no 
vencidos. 

2" Preeman Smith relata que el gobierno estadounidense en 
19 L7 estaba interesado en dar un préstamo a México, al igual que la 
principal casa bancaria J. P. Morgan and Company, - pues la caída 
del gobierno mexicano podía provocar La continuidad de La guerra 
pero, La condición siempre fue que hubiera garantías respecto a los 
intereses invertidos en México. Carranza, por su parte, buscó 
acercarse a pequeños banqueros estadounidenses, pero éstos no 
podían comprometerse con el gobierno mexicano sin el aval de su 
gobierno. Preemen Smith, OP«  ait, PP. 169-178- 

2" Entre estas condiciones, ceder en La controversia con Los 
petroleros, reconocer plenamente los derechos de Los extranjeros y 
obligarse a pagar la deuda entera contraída por Huerta. Freeman 
Smith, QR,_11,ü1„, pp. 169-171. 

2" Zebadúa hace un análisis de Las complicadas relaciones 
entre el gobierno mexicano y la banca Internacional, y comenta: 
Carranza siempre terminó eligiendo, primero como revolucionario y 
luego como presidente, las prerrogativas y los riesgos de gobernar 
un país Independiente, negándose a aceptar la perspectiva de un 
puesto político con poderes más restringidos (si bien más seguros) 
que le esperaría de aceptar subordinarse a Estados Unidos. Zebadúa, 

PP. 119-153- 
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anuric:: 	.-- 	ióh Jr'}. .:amire in 	 le ?han,  1en-1 , pjr- 

negotar las .1.andiclwies lel pago (le la deuda extern,a me)," cawi. 

Nieta, 	avia 	,Eulbse -,:retario de liaciemia, 	en,:or,Lulha 

Nueva York v declaraba que Mexico estaba dediada a restablecer el 

arden lnLerlar y que, 	ello, esperaba que ce pi.id i.ere reFtr.aurac 

el crédito. Tamblen dejó claro 
	

1 ,'.11-j(jUer'03, 	 no era 

como hacla 	años, que eci «:amo e mundo ,,:amhi.ó con ).,1 1:.,yjerra, 

México cambió con le Pevcduc1.ón212 . Asimismo hi.o de17laraiones 

tranquillzadoras al anunciar que el i-:Ao:1ierno mexicano reconocería 

todas Lec rclamaciones justas por daños causados par La 

ReVOLUcjón"213 , Por el momento e gobierne sólo era capa?, de 

disponer de 30 millones (le pesoG al aho. Pero antes de reanudar 

servicio de la deuda, tenía que resolver desafias internos que 

enfrentaba214 . En Los primero z meneo de este año, Nieto tuvo una 

serie de entrevistas215, e instancias de Henry Bruere2t6 , En 

estas entrevistas se Llegó muy cerca de un arreglo para el pago de 

la deuda217 . Pero señalaba Nieto: 

212 11_11[11Y,C,UlaL, 26 de febrero 1.919. 

213 IL_WaYs.Ixaal, 5 de marzo 1919. 

214 Zebaclúa, 	 P. 143. 

21s Al respecto Nieto presentó un informe el 3 de abril de 
1919, véase Nieto, aa,_17,1t„ pp. 345-346. 

216  Director General de le American Metal CO, 

217 Entre los acuerdos estaban: que por la tel 	de las 
deudas de México se pagara solamente el uno por ciento de interés 
anual por los próximos cinco años, dos por ciento de interés anual 
durante los cinco años siguientes, y sólo hasta después de esos 
diez ahos, se comenzara e pagar el tipo de interés estipulado. 
También, La condonación de intereses vencidos hasta La fecha. 



ha- 	nello.,:,iaes 	• 1 

pLanreadas, 	si 1 	 , 	e cuipa de i 

n 	1`u:3 	1',f 11 	n 
	 E• -3riud 	i ,)11„ 

	

dt.--_,AEJin del Presideri,e 	 enDeraba, equivocad,-) 

no epocas 

EL presidente pen5ab , 	 nacft,naiísta, 

pagar hasta q u e hilbi,Hca 	 suf Le t_In tes 	a bre ra 	por 

parte, aconsejaba esperar i que termina a la guerra mundiat, para 

ver como negociaban tos paises europeos suE; deudas eKternas y en 

consecuencia proceder. Al. respecto decía Nieto; 

El señor Cabrera, Secretario de Hacienda, expresó entonces 

que era necesario esperar hasta ver cómo pagaban sus deudas 

Los paises de Europa, y las negociaciones se suspendieron. 

"Disentí yo entonces de La epinión del señor Cabrera. LOS 

hechos, sin embargo, parecen 1ustificarlo-23-g. 

No obstante, el detonante principal que reveló la .frgitidad del 

gobierno carrancista fue La sucesión presidencial. Carranza buscó 

aplazar las campañas, Y 	principias de 1919 pidió una tregua 

electoral. Los dos generates mis importantes de ia revolución; 

Alvaro Obregón y Pablo González, desde 1918 se perfitaban como Los 

posible, sucesores. Obregón terminó por adelantarse, el primero de 

Nieto, Q-.1.,___Q11. PI), 345-348; 

"113 	• 

219  Nieto, 	 P. 33t• 
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junio iand un Manif Ltu T1,íld, H 	 lnten, :ionea de 	er 

candidatc, 	 unanaLL.,:il 	del 	pan, '.,rit i rr.11 (-.!:13 te 

Manifiest;D221  señalaba übreoñ qflue en la historia de NeK.ldo 

siempre han existido doEl 	 prpliti,7.- os: el liberal y el 

conservador. En el primero estaban todas 	H. ases trabajadoras 

(incluia a jornaleros, agricsitores,gnad,-...1r,.-)s, obreros, pequenos 

industriales y pofesionistas). Mientras clue en el segundo, lus 

grandes acaudalados, el al tu ,:lero y ins extrañ.eros privileiados, 

Estos últimos eran tos opreJ•lores pero se encontraban en vias de 

extincjñn. Por el momento predominaba el, parti&-J liberal, de los 

trabajadores, aunque existian divisiones. Para Obregón este era el 

peligro a que se enfrentaba el pais, que los elementos 

conservadores aprovecharan las divisiones de los liberales para 

volver estabLeG:er su dominio. Las divisiones entre los jefes 

militares, sus interesesmateriales acumuLados La permisividad de 

Carranza en relación a éstos representaba un serio peLigro. Ante 

estas circunstancias, Obregón se presentaba como un po2lible 

salvador, pues se consideraba libre de compromisos de camarilla. 

También, señalaba la necesidad no de aument,ar los impuestos sino 

reducir el presupuesto. Sobre el. problema internacional hacia 

referencia a la defensa de La soberanía y dar "toda clase de 

facilidades al capital que quiera invertir en México, para 

fomentar su crecimiento y "buscando siempre la forma más práctica 

22°  Matute, 1.980, p. 33. 

22 L VéaSe en La_...slai 	ralanz , prol. de José Vasconcel os, 
1.920. 

288 



y equil-,atr.iw,t 	 puedn 

11 	 L 

pidindo un 

ES t:e 	largo 	fleEi r) 	t,..;110(,'itiin u] 	 11.1, 1- 1  t: 	• ii- 

prensa223. 	Cabrera 	ni) 	tardó 	Ur,pec 	t 	rind i. cn 	t HU 

conLenido224. C4)11 su ai7i)J3tumbrada 	 la y j 5  

simplista que tenia ñbregón l 	L3 _íiiJ i 1O3 lel pais y' puso 1.7)1.-...1 

puntos sobre Las ies- Por principo, señaló que no existía t-d 

partido liberal y u i exIst,ta era un partido decrépito. 

secretario c.,e ha,._Lenda 	 anterior análisis de los partidno 

politices, señalando que en todas las sociedades existían pO rtidos 

conservadores Y partidos rerormadores. En Las actuales 

circunstancias del pa s, le3 conservadores serían Loa que quieren 

regresar al regimiento de La Constitucinn de 1.957, Los que segu jan 

a Felix Dia2, Felipe Angeles o Los que intrigaban desde 

extranjero o algunos oportunistas que se acercaban a Los nuevos 

c...audillos. Mientras que los reformadores estaban con La Carta del 

1. 7 
	

pero también en estos haba subdivisiones. Y aquí exponía 

Cabrera Lo que consideraba los tres grandes problemas nacionales, 

pues en torno a ellos se daban Las divisiones de Los 

	

revolucionarios: el de la pacificación, el económico 	el 

222  Lbidea, 

223  Véase Matute, 	 PP. 4.2-48- 

224  Cabrera utilizando su seudónimo de Blas Urrea respondió a 
las preguntas que Lanzaba el periódico EL,Herall,L.A2Atétjdza aob:r'e 
La posible reorganización del Partido Liberal. 
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nterrl 	Ut 	A 	; i; 	I 	 ircrt 	: '7 1 	 p 	1 e m.5 

ra 	solo 	pcI It. 	pe r 	Li 	ciec 1. 1-) 	 f.:"! 1-1(.7 aL 	ív 	t,ínLic 

estaba a discusión el proyecLu •le u 	LLprimer prblema, de 

politica inLerna, 	 FI el, e je re i. O Y  

militares. En el fondo era el probiema de la ,:entrallac7ión 

política que (-1,-.) había podido consolidar Carraw:.,a. Junto :a 	esUaha 

el, económico, "el más complejo de ft:is problemas actuales- . HI 

encargado de Hacienda decía que Obregón sólo aludia a el como un 

problema fiscal. Y señalaba que las opiniones acerca de cómo debe 

emprenderse La reconstrucción le MÉtxico se polarizaban en dos 

sectores: quienes pensaban que las bases de la reconst:11 deben 

ser la igualdad entre las clases sociales, la mayor dik:Aribución de 

la propiedad territorial, La mayor equidad entre el trabaJo y el 

capital y que las riquezas naturales deben ser controladas incluso 

por el. Estado, procurando que no pasen a manos extranjeras Y, 

finalmente, que el concurso de los capitales foráneos debe ser 

sobre bases de estricta igualdad con tos mexicanos. La otra opinión 

era aquella que creía que lo que en México 1.3obra son tierra y 

brazos y lo que falta son capitales y hombres de empresa. Haciendo 

alusión a lo propuesto por Obregón, Cabrera decía los que querían 

dar garantías a los capitales ya invertidos y procurar la 

inmigración de nuevos225. 

Sobre el problema internacional Cabrera señalaba que éste tiende a 

confundirse con el económico por la presencia de intereses foráneos 

225  Ibideda. 
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en la riqu) witural y 1.:Js ne4f., 	 iba  

los principie cia ta 	 Carranza. 	Ldualdad 	 entre:,  

tas naciones debe ser garantia para defender e l.05 más débiles. 

Tambien señalaba la necesidad de Nexieo de fcimentar las reiJwiones 

con Arririca Latina y España, paises imilares en origen, para 

detender su soberania22e. 

Al. final, mencionaba Cabrera lo que iba a pasar, La subdivisión del 

partido reformador en dos grandes partidos de acuerdo con La 

posición que asuman frente a Los grandets problemas nacionales. AL 

tratar la cuestión militar, el. partido reformador se dividiría en 

civilistas y m11.1tareE3; tratándose de La cuestión económica, en 

socialistas y capitalistas, y sobre la (Tileabión internacional en 

nacionalistas e 1.nt:ernaeional lstas. En realidad, decía Cabrera, Los 

civilistas, los socialistas y nacionalistas, serian un solo grupo 

que podía llamarse demócrata. Mientas que los militares, los 

(Japitalistas e internacionalistas, formarían un grupo que podría 

llamarse imperialisea227. 

En este articulo Cabrera resumía los problemas fundamentales que 

vivía el país a fines de esta década. El "complejo problema 

económieo", ',que Cabrera habla seguido en los últimos cinco años. La 

cuestión internacional, que no terminaba por resolverse. Y La 

crisis politica que se avecinaba con el cambio de poder. 

226  tbindral,_ 

227  1.12.1sien, 
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Ante La disyuntiva 	planteba '.,'abrer;:l entre 

miLitarismo, 1..].arran:_'.a opto por La primera al t ernativa y apoyó la 

candidatura de IrInaio 	 sonorense y ce rano colaborador. 

Asimismo emprendió la represión contra los jefes militares 

sonorense,s. Fi presidente no 	 La Euera que para ese 

entonces tenia el elemento militar, en el estaba ei principal. 

factor de poder. Los sonorenses respondieron con el levantamiento 

de Agua Prieta y en solo un mes 1(1draron desmantelar el. apar:íto 

administrativo Ií 	 tOCarrana huyó acompañado por 

cercanos colaboradores22e, entre los que estaban el fiel 

Cabrera. 

Así berminaba este episudio del proceso de formación del Fotado 

mexicano y una etapa en la conduce ion financiera. Como era de 

esperarse, con la caída de Carranza se acrecentaron las críticas a 

SU política económica229 . Ahora Cabrera vivlria Lo que años 

atrás padeció Limantour, quien tuvo que cargar con el mayor peso de 

226  Antes, comentaba Carlos Basave, Carranza buscó negar a 
una acuerdo el 16 de abril de 1920 con José 1. Novelo, presidente 
del Partido Liberal. Constitucionalista. Carranza ofrecía darle la 
mitad de Las secretarías, quitando a sus colaboradores más 
antiobregonistaa: Cabrera y Berianga de Hacienda y Gobernación. El 
presidente temía que Obregón desbaratara su incipiente obra 
civilista y falaseara ou labor internacional. Pero no recibió 
ninguna respuesta de Novelo. Colección Carlos Basave, L. 9, doc. 
1006, CESU, UNAN. 

229  En la obra de Jesús Guisa y Acevedo 
Lujal_Catrera, se recoge Las criticas a este personaje, colaboran: 
Enrique González Martínez, José Vasconcelos, Jesús Urueta, Antonio 
Villarreal, Ricardo García Granados, Salvador Alvarado, entre 
otros. La mayor parte se centran en el manejo fianciero de los 
fondos de la revolución. 
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n e Es 
	

1 	fi-1 
	

)11711..d ::1-1C01-1 

anr,i_guo 	egimen. 	 ,7,. d.aborad ces 

cc..)rreiiiGnarios 	 r 

duramente contra las p ov ldenc las hacend r )as , arranc 1sLas . Tawb le h 

aparecieron en el escenar 	econcímic 	 s 

científicos, entre ellos Carlos Díaz Dufcl , quien habla publicado 

e Vi 19 La: Ljaantr,),uL, donde exaltaba La labor 

personaje, y ahora se d(gdic:aba a cuestlor 	las uedidaL.,:s monetarlaH 

de Cabrera y el. proyecto de banco único de emislim231-. 

Con el fin del. corrancisino los científicos y miembm3 de la a -itigua 

clase poLitica y económica empezaron a rell,resar al. país. _lalvo 

Limantour, quien decidió permanecer en Franela y Joaquin (W.3.3H111E, 

quien murió en 19162'32. 

Por su parte, Cabrera retomó su profesión 	abogado, t::tmbien 

continuó su a(;tividad periodística, volviendo a adoptar su actitud 

23° Alvarado fue nombrado Secretario de Hacienda con el_ 
presidente interino Adolfo de la Huerta. Para entonces ya había 
publicado La_Re.wQn5truz..,Q.111a_de rl ac i  Q. F donde cuestionaba la labor 
hacendaria del carrancismo. Durante su cargo denunció tina serie de 
fraudes en que habla incurrido esta Secretaria con Carranza. Véase 
EL lieral.11 de i'121.1..c.Q. y L_Ualm,e.taaL, „junio y julio de 1920. 

231  Desde 1918 en La editoriales de Elm„(1111oll, se criticaba 
fuertemente La politica fiscal y monetaria, así como el proyecto 
del banco único de emisión, tras estas editoriales estaba Díaz 
Dufoó. En La década de 1920 pasó a ser funcionario de la Secretaria 
de Hacienda. 

132 La muerte de Casasús pasó casi desapercibida cuando 
ocurrió, pero ahora el nuevo gobierno rendía honores a este 
personaje. ibuálaior, .1.8 de septiembre L920 
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y 

critica 	frente 

condenatoriw, Bias ;Ji rea 	1.1H.ico la Hilr9u„:j, 

donde hizo una amptia defena 	Car/an.:,a 

rrv..2.• Ti in, e 1-, rEt t, o 	 1t, 	 . 	i. 	I. 

medidas adoptadas duranLe la lucha armada 

constitucional.. Rafaet Nieto muy a Uiempo apí:»yo al. ,JbrogonIsmo y, 

después de serias dificultades, tomo possih como gobernador de 

San Luis Potosi234  Tambien sluió su desempeño oirio perlodista, 

aprovechando SU pluma para ocuparse de Los asuntos 3(jcir-I0fíli...uEl. 

Abordó los problemas de la moneda, Los hanc.os, 	peLroloo, 

ferrocarriles, principalmente235. Y prosig,uio defendle.ndo La 

po1.3 tica reformista y nacionaliE-3ta expresada en tos artículos 27, 

28 y 123236  de la ConstiUución, Para Nieto, come para Cabrera, 

el dilema a que se enfrentaba el. pais en La nuova década de 1.920 

233 	EXCéL alar: , ín,qya de 1920. 

234 Sobre Los problemas a su candidatura y el obierno de 
Nieto en este estado véase Romana Falcón, 1984_ 

235 Véase Nieto, 	 Y e1 

236 Al respecto Nieto escribía: "Esos tres artículos son La 
obra fundamental de tos Constituyentes de Querétaro. Y esos tres 
artículos caraterizan a nuestra Carta Magna como eminentemente 
reformadora y vigorosamente progresista en el campo económico-. 
Para entonces Nieto, después de seguir muy de cerca La revolución 
socialista de la URSS, consideraba a la revolución mexicana corno 
reformadora: "Si en el artículo 27 nos anticipamos un Poco a otros 
países , en el 123 no hicimos más que adoptar las conquistas ya 
alcanzadas por el proletariado de casi todas las naciones 
civilizadas. En el control parcial del, crédito a que se refiere el 
articulo 28, los Constituyentes de Querétaro no hicieron más que 
seguir una tendencia universal. Y esos artículos revolucionarios en 
el campo económico, no son La obra de socialistas o comunistas, 
sino (cosa bien distinta) de simples reformadores sociales". Nieto, 

pP, 202-205. 
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era la Lucha por 1.le7ar • La pra jT. Lc principales ,IrtH.,Tulos 

reformadores de La Constitucin. Ante la disyuniva de per s 	o 

branLigir en su aplicación, Nieto nO vacLlaba en decir que 

artículos encierran Las conquistas so,'.::lé.des c uha revolución 

prolongada y sangrienta; y son 0,53 precepte, t',:t,Lcamente 

indiscutibtes, 	socialmente 
	

indispensable, 	ecenhmicamente 

salvadores-237. Pues en el fondo i::ontenian La disputa sobre el 

proyecto de pais que se quería para Méxic‹:,. 

El nuevo régimen heredó una serie de problemas económicos de la 

etapa armada, entre éstos estaban eL problema monetario y la falta 

de créditos. Por Lo que en estos años los debates sobre la politica 

económica se incrementaron. Ellos mostraron las diferentes 

tendencias de los grupos económicos236. Exs:álzIlIc dio cabida a 

voceros de la vieja elite porfirista, que presionaron por la pronta 

recuperación del crédito. Otros medios, como 

apoyaron las medidas económicas del gobierno, que entre otros 

objetivos buscaron cambiar Las relaciones con la inversión 

extranjera y especialmente con el capital financiero. Sin embargo, 

la dirección de las finanzas püblicas, primero en manos de Nieto y 

luego de Cabrera, se mostró titubeante y confusa. Ciertamente 

237  Nieto, op,_s.111.., p. 89. 

238  Cabe señalar, que todavía falta un estudio que analice las 
relaciones entre intereses económicos y posiciones políticas en 
esos años. 



ambos , y e. mimo 1.'J.Irranza, 	 an 1?r1ucipioo 

para encauzar r,:  1. nuevo rumbo le la politica económica, pero 

tuvieron diverencias en al aplicación de las nuevaH medidas y en 

las formas de nerlociaclón con los Grupos ecnnómicos. 	jeneral las 

alianzas del nuevo regímen fueron fraAlles y 	s1.1st7ento, como lo 

demuestra t relación cc.)n los industriales. No compartieron un 

proyecto económico que diera homogeneidad y coherencia a La nueva 

clase politica y especialmente al gabinete económico, Ademas. el 

proceso de regionalización, la persistencia de movimientos a 'n't a C.) E.-3 

y las presinnea de Los inversionistas extranjeros, también fueron 

un obstáculo para la aplicación de las reformas económicas. 

De todas formas La plétora de decretos económicos de La etapa 

preconstitucional y las reformas económicas de la Constitución del. 

17 reflejaron la preocupación por cambiar el rumbo de la politica 

económica y fueron un antecedente fundamental para la reforma 

hacendaria de la década de 1_920. 
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ambos, y el mimo arran:J'a, ,_..empactian 

para encauar el nuevo rumbo 	la politica ecnómica, pero 

tuvier,lin divergencias en al ardlc,;uión de laG nuevas medilw.=, y en 

Las formas de new)cl.ación con tos grupos económicns. Hm general laG 

alianzas del nuevo régimen fueron frágiles y sin listento, como L. 

demuestra la relación con Los induot.,riales. No compartieron un 

proyecto económica que diera homogeneidad y coherencia a la nueva 

clase politica y especialmente al gabinete económico. Ademá6, el 

proceso de regionalización, la persIGtencia de movimientos armados 

y las presiones de Lea InveraionistaG extranjeros, Lambién fueron 

un obstáculo para la aplicación de las re formas económicas. 

De todas formas la plétora de decretos ec~:imicos de La etapa 

preconatitucional y Lao reformas eonómicas de La Constitución del 

17 reflejaron la preocupación por cambiar el rumbo de la política 

económica y fueron un antecedente fundamental para La reforma 

hacendarla de la década de 1920. 
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Fue. d vero 	tl (I de en i oque.n que h a t (" .1 dO la re vo 1 u c 

mexicana en loo u.1 t i mon año k3 , ha pe rmit ido tener una 

Vit3iñn mau rica de nuen Gra hin t, o r I_ 	o n -temporánea. Lin 

particular, pennamo Fi que un enfoque económico non permite 

ver que Junto a! proble DI a de la guerra y la lucha por el 

poder, ect Ivo p ro El ente la preocupac.: nn económica. Uno de 

loe prc.)pósitoo de ente trabajo ha mido rencatar. 100 

debaten ec:onómi.00E3 de la re.volución. Piten de alguna 

Manera contenían .1a dice u EF ión f3 Obre el modelo de palo que 

He buceaba formar de.cpuéu de 1. a lucha armada. Ademán, 

ente reccate amplía nuentra vittittFt del. periodo y noCil da 

2 9 '7 



elementoo para cnmprild,-1..r Ilwjor la problemática económica 

de un pato como Mexico, donde el manejo de ta política 

económica oe da paralelamente a la lucha por et poder y 

la ooheranta. 

Alti el manejo de ta o rinairza171 ~lleno ha eoLado ligado 

a la lucha por el poder y a la conoolidación del miento. 

Ello fue claro durante toda la etapa revolucionaria, en 

donde 	control financiero oirvió como elemento 

cobeelionador del heterogneo e.jército COn flt it UC 1 C) rs  

Hien decía Cabrera que Carranza ¿Tolo tenia do 

preocupaciones fundamentales: la militar y la económica, 

De todas las facciones en lucha, fue la carraneiota, la 

que mejor comprendió la necesidad del control militar y 

económico de las regiones. Por ello la labor de la 

Secretaría de Hacienda fue muy importante en estos años. 

Asimismo, durante el régimen anterior, el. presidente Díaz 

2 9 



p o 	que 	c o n 	1. 	b 	 rc 1-1 	F 1 u a FI G e, 1. 	f'? 1'1 a. 	n 

1 fi O t. riiillent o 	e f. 	c cl z 	i n 	ou 	ad iI1 i. fl 	t r é i c. k. ó fí 	h; 113 G e 	e Lir, i. al e. ti , 

pudo 	contar 	c. o o 	i n /7 e 13 O fEl 	eell r- o El 	fi II E; 	 perml 1 1 f2' f`O fi 

c onoo 	d a r El 	pOd "l r y a la vt Z, 	p t liar el 	yr() t 1 o 

ee ofi(1iii.i.Co. 	LO EA 	n (1. eadO f3 de Ha c 1 e o d , 	primero Pi al 1. a rE 

U ()mero y 	luego 1, i.irantoI.ir , 	1.1 V" 	l'O 	un claro 	royecto 

ec on 	ico, 	para 	el lo 	in O (I r fi z a ro n 	la 	ad In Eniotra 

nanc 	ra con toda nit 1. e g E.3 (.1.0 	n y lograra II 	q u 1 1 I. brar 

Lao nece 	d ad es f. inanc .i. e r a Ei (.1 El .1 H ES ild0 pera oat lo f. acer la 

d 	IQ a nda de blene F3 pÚb1iC013. Y no oólo elao, Limantour 

ogró 	más .1 ej os, obten I. e'ndt loe pr ir, e r C) 	uperávi te , 

c o n 
	

1 a 	apl icac:ión 	(iP 	uu a 
	

P C) 	 Presupue k.i G 

reetric t iva. También mlntuvleron, 	en eata etapa de 

expansión del capital extranjero, una buena relación con 

este tipo de inversión. Por otra parte, la administración 

de Limantour dio 1 1.1 gar a que el grupo clent 	te() usrlera 

una cree lente influencia en el gobierno de Díaz Además, 

Eau 	relación estrecha con la él it 	Inane: iera, con El ol "ció 

29 U  



a (i n mi] Ll El I1 pOd t r 	t e Vira (7. fi 1.1 	U 	fi i, al 	1 o Es 	a 	ntre 

t ala e d r i g e n i; e j ta econd 	a 	A p r incip i o 	d e 1-1 	, 

m 	E.1 	rafi ei. 	a n 	 régi. th e (-) tEl (7' V a 	g (.> 11.r b a (1 e 1 e x: t o o o 

m n e j o 	f nanciero, 	1'3 u rg 	 crit (: a 	a 1.3 u 	pul. 	c a 

e c o ri(i iTi e a. . 	e r;i1ent,1.onatla I a f. o ir ola priv I. legiada que ioo 

c 	en t t ice) 	 il 	(1 e 	Ion 	re c u r O n 	púbi 1 con. 	Tanto 

propietarios , b á ti I. a in n 	del norte, como u n nuevo grupo 

de 	oec toreo in e 1_1 o o emerge ni; eo demand a. r o n reí o r a 1.1 al  

gobierno, 	no sólo de 	índole pol itica 	lo también 

económi 	- 	Poco a poco oe 	lie del meando un nuevo 

programa 	econ 1Th O , 	donde 	Vi e 	bilocaba 	una 	mayor 

participación del Estado en ta economia y una relación 

diferente con la layer-Filón extranjera.. 

Venuotiano Carranza también advirtió la impor tancia del 

buen manejo financiero, E3 O bre t odo en una época de !echa 

Para ello e l primer jefe contó con en propia exper :lencia 

adminiot r at 1. va como go bar nador y l.a al lanza con loe 

3 0 O 



t en ilonort:, rinen 	t -3 1-1 t, 	11 	ft lit3 	r 1 i 	t, 	r 	f 	11 a 1.1 

y 	f inanc ier a. . 	pr i. in e r 	e f e 1-, l l -Y 
	r 	i 	1. C.1 .f . 	ri 

F) ara 	ver 	e 
	

1-: l'O 1 a FI r 1 	L 1,):1 
	 r: 	r O 	 C.' 	En. 	r)1, 

d o m naba a 	lan 	di f eren t., e o 	(.1 	iotien 	n 	tino 	,l f 

mili t. r e fl 	 p ro p 	o 	fue 	logr,,,lr 1.3 rl 	admin Li Crac 1ón 

cent ral izada de tan f in anZa 	De a r: t.:cc() con eet,£1, 	1rl 

Labor de Cabrera y N i. e, 17, 0 1.. 11 e fundamen 1-, a 1 duran t e todo 

efit.e 
	per od . 	1I a 

	

t a í' e a 	ir O 	f II e 	ir a E-1 	f-3 ,1-::! 	1 1 .1 a , 	p u en 

trabajaron prhet ic clavelito en una economía de guerra, donde 

e 1. in t ere 	Intit ar predomi 	k3r--  bre el económico. Tambien 

fue 
	nece r-J ario llevar a cabo iiegociac ionen con 	los 

d.i..ferenten grupon de poder para 1 Legar a nu V 	ae erde 

nobre la poi i t ca económica. 

Tanto Cabrera como Nieto tuvieron ole npre claro la 

importune i a del factor económico en la revolución y la 

necemidad de llevar a cabo reformas. Compartieron 

principion nac i.onal. iet,ao, que se traducían en ampl lar Lao 

:3 O I 



funciones del Hotado en ta economía y hacer contribuir 

MAH a la inveríión extran3era. Fopecialmente fue Nieto 

quien elaboró nn programa económiz7o, doodf: definió tou 

pr inc i.pa1es cambioo 	 materia 	ta creación del 

banco nnico de emisión, la modernización del sistema 

fiscal CCM losi nuevos impuestos a la minería y petróleo 

y el impueato personal sobre ingresos. Al parecer la 

politica financiera del gobierne constitucional de 

Carranza persiguió introducir estas propuestas, pero la 

mayor parte de su intentos se vieron frustrados. Hilo 

reflejaba loe limites tanto internos como externos de 

poder del gobierno. El proceso de regionalización, la 

persistencia do movimientos armados y las divisiones al 

interior del constituclonalismo fueron un freno a 

cualquier medida de aplicación nacional, Y las presiones 

de los inversionistas extranjeros, apoyados por el 

poderoso gobierno estadounidense también representaron un 

obstáculo para la apl.cación de la reformas económicas. 
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Adomao, la rdi_rer:c,i.tala 	 f 	nza 	p1:! 	a (3 	ímere en 

maneo de Nieto y 1. uego de ea rera, oe tnO 3 
	

t, ti be a .; e 

y 	c ()uf tioa. irat;r 	ea br era y 	1. e t; o , y el inic.rmo ea r 

hubo d vergenc las en al a. plicac n de 1. a O metan medid a o 

y (an tau fornida de negociación con [mi t r U )0 it:1 e O 	C O - 

general 1.as alianzas del nuevo régimenfueron frági.ten  

y 	crin o us t en to , como lo de mueutra la rel a. ¿JE* con loS 

1. d trialeo. No c:ompart,i.oron un proyecto económico que 

d 'era homo gene si dad y coberenc ia a la nueva el ase po i i tí i.ca 

y e 1.3 p ecialmente al gabinete económico. No obstante, estas 

reformas, incluidas en los art, 	 27 y 28 de la nueva 

Constitución, representaron un antecedente importante a 

los cambien en política económica de la década de 1.920. 
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