
·-·~...;:;_" 8B "· ..... 
~ ... ~ ~ Z< ( 

UNIVERSIDAD NACIONAL AuTONOMA 
DE MEXICO 

FACUL TAO DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

CONTINUIDAD O RUPTURA DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA DEL PORFIRIATO 

CON LA MADERISTA 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 
LICENCIADO EN CIENCIAS POLITICAS Y 

ADMINISTRACION PUBLICA 

( ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACION PUBLICA ) 

PRESENTA 

LUIS FERNANDO L NAZARIO CRUZ 

ASESOR, LIC. RINA AGUILERA HINTELHOUIER. 

CIUDAD UNIVERSITARIA, MEXICO, D. F. 

TISIS CON' 
FALLA DE ORIGEN 

1997 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 





DEDICATORIAS. 

Este trabajo lo dedico 
principalmente a DIOS, que 
siempre ha guiado e 
iluminado mi camino. 



A mi Padre, que con su 
ejemplo de trabajo y 
dedicación, me guió y 
enseñó que con esfuerzo y 
perseverancia todo se logra. 

A mi Madre, que con su 
cariño y ternura siempre 
me alentó para seguir 
adelante, y por enseñarme a 
no detenerme ante ningún 
obstáculo 



A mis Hennanos, que 
aunque con una sola palabra 
de aliento lograron que este 
trabajo llegara a su fin; a 
ustedes: Yolanda, Carlos, 
Pedro, Juan, Edith, Miguel 
Ángel, Lourdes y Sara. 

A mis Compañeros de 
generación, que en todo el 
tiempo que estuvimos 
juntos, logramos cultivar y 
realizar el anhelo de 
superación. 

A mis amigas y amigos que 
con su valiosa ayuda 
lograron la realización de 
este trabajo. 

A mis sobrinos, para que 
vean ¡que si se puede! 



AGRADECIMIENTOS: 

A la Universidad Nacional 
Autónoma de México, que 
me brindó la oportunidad de 
superación y desarrollo. 

A la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales que con 
sus conocimientos me 
permitió lograr esta meta. 

Esta tesis no se hubiera 
logrado sin la ayuda 
desinteresada de la 
Licenciada Rina Aguilera 
Hintelholher. 



Al Licenciado Enrique 
Varas Gómez por sus 
acertadas sugerencias, para 
mejorar este trabajo, y por 
ser un excelente profesor. 

A mis sinodales: Rosallina 
Ramírez Torres, Javier 
Hernández Pérez y 
Huberto Castillo González, 
por valiosa ayuda 
educativa. 

A mis Profesores que a lo 
largo de la carrera 
compartieron sus 
conocimientos. 

·----·-··--------------------



INDICE 

Página 

INTRODUCCIÓN .••.•.....•.••....•.•..•....••......••• ." .•...••••..••.••....•••••..••••••.•..••••...••••••.......•.. 3 

l. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PORFIRISTA 

1.1 El origen de la dic~adura porfirista ............................................................. 11 1 

1.2 El afianzamiento de la administración pública y la política porfirista •......... 1.5 

1.3 Los problemas nacionales de la dictadura .................................................. 2ó 

1.4 Los errores de la administración pública como orígenes del conflicto 
revolucionario ................................................................................................. 35 

< 
1.5 La última reelección.................................................................................... A 1 

11. EL CONFLICTO REVOLUCIONARIO DE 1910. 

2.1 El origen social de la Revolución Mexicana ........................................... 4 .. 6 



2 

2.2 La posición tomada por la dictadura porfirista........................................ S"' 

2.3 La situación de la administración pública en plena lucha annada............... 5 .. 9 

2.4 El triunfo de Ja Revolución Maderista...................................................... 6.8 

I I l. PERÍODO MADERISTA. 

3.1 La adminisu-ación pública surgida del conflicto armado ......................... 8 2 

3 .2 Un nuevo pacto social.................................................................................. 9 6 

3.3 Las metas históricas de la Revolución Mexicana ........................................ 103 

3.4 Resultado de los objetivos propuestos por la Revolución Mexicana ....•.•.•... 111 

3.5 El abono del periodo maderista ...............................••.....•.•......••......•.••......•• 121 

CONCLUSIONES ............•...................•.........•••.................••......••••.••••••.....••.......• 1 ;JU 

BIBLIOGRAFÍA .....................••........•.••••...•.•••......••••••..•.••••.....•••...•••.....••••.••.•••••• J;JS 



3 

INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación analizaremos unas de las etapas 

más contravenidas dentro del proceso de desarrollo de la Nación. Este trabajo 

consta de tres capítulos en los cuales se encuentra incluida. la organización de 

Ja administración pública en el porfirismo. y como influyó en algunos 

aspectos en Ja explotación de la sociedad. que desencadenó en el conflicto 

annado de 1910. 

Analizaremos cuales fueron los diferentes factores que se presentaron para 

que el General Diaz lograra consolidar Ja dictadura presidencial. 

Dentro del capitulo segundo. explicaré la marcha que siguió el periodo de 

guerra. entre los sublevados y el ejército federal. y la situación caótica de la 

administración público.. 

El triunfo de Ja revolución Maderista se abordará en el capitulo tercero. y 

se analizarán los motivos por los cuales Madero dejó todos los elementos del 

Porfirismo incrustados en su gobierno y que después. fueron la causa de su 

caída. 

Dentro de c:ste mismo capitulo veremos que los cambios sociales. políticos 

y económicos que realizó el presidente Madero. fueron realmente pocos y sin 

ninguna expectativa real de un cambio que requería el país entero. 
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Dentro del campo ·de Ja administración pública .. veremos que Francisco l. 

Madero.. no realizó ninguna reforma importante, y que sólo creó algunos 

departa~~ntc:>.s .que realmente no contribuyeron algún cambio trascendental 

dentro de la .sociedad. 

En este tr8.bajo estudiaremos el período que históricamente conocemos como 

el Porfiriato., el cual se desarroJJa en un momento en el que la Nación 

requería un gobierno que Jo condujera por el camino de la paz y por 

consecuencia el progreso. 

Con el General Porfirio Diaz Mari.. el Poder Ejecutivo y la Institución 

Presidencial.. se consolidó como el eje fundamental del régimen político. 

garantizando la propia formación y consolidación de un bloque de poder .. por 

medio del cual Jos grupos económicos extranjeros fueron favorecidos. 

El gobierno del General Porfirio Diaz utilizó como una de sus principales 

poHricas económicas el proteger y estimular Jos intereses del capital 

extranjero. poniéndolos en contraposición de Jos intereses de Jos inversionistas 

nacionales. y esto agudizó una severa crisis entre eJ capital extranjero y el 

capirnl nacional con mayoría extranjera. Lo cual fue uno de tantos detonantes 

que originó Ja explosión de Ja Revolución en 1910. 

El gobierno triunfante de Ja revolución de Tuxtcpec. creó dentro del país 

las condiciones favorables. para que éste fuera gobernado con mucho menos 

sacudimientos politices y militares~ que en un período a cono y largo plazo 

favoreciera a Ja modernización de Ja vida económica y política del país. 



Fue precisamen~e ... la dictadura presidencial. una imperante necesidad 

estructural dCl Própi~ ." deSárrollo dCf caPitalismo nacional. 

En términos muy amplios el General Porflrio Díaz. estabilizó al país, a 

favor del capital económico extranjero. 

Era necesario que existiera paz y orden.. pero que se conquistaran ya de 

una manera definitiva y no solamente de una forma transitoria, y que los 

principios esenciales de la reforma social, fueran puestos en práctica por la 

revolución de las leyes de reforma. 

El gobierno de Porfirio Diaz Mari, fue verdaderamente largo, de 1876 a 

1911. sólo con dos interrupciones, la primera de dos meses, entre 1876 y 

1877, en el que dejó el poder a Juan N. Méndez. y la segunda en el 

periodo de 1880 a 1884. cuando gobernó el General Manuel González. 

Había que atraer capital extranjero, pero nadie inveniria en México, si no 

habia estabilidad ni paz. Con mano dura Porfirio Diaz trató de eliminar las 

diferencias de opiniones sobre asuntos de política. y se dedicó a mejorar el 

funcionamiento de la administración pública. ··Poca política y mucha 

administración"' era el lema de ese tiempo. La paz no fue total. pero el 

presidente Diaz consiguió mantener el orden mediante el uso de la fuerza 

pública. 

El mayor crecimiento económico ocurrió después de 1895. cuando el 

gobierno reorganizó el sistema bancario, puso en práctica una serie de leyes 
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que comercializaron la propiedad agraria.. suprimió el impuesto colonial de 

alcabalas y abrió la economía a intereses extranjeros. 

Durante el amplio periodo del Presidente Díaz. se realizaron obras 

importantes en varios puertos. y se tendieron 20, 000 kilómetros de vías 

férreas. Las líneas de ferrocarril se trazaron hacia los puertos más importantes, 

pero principalmente hacia la frontera con los Estados Unidos. para entroncar 

con la red ferrocarrilera de aquel país y facilitar el intercambio comercial. 

Las vías tan1bién sirvieron para facilitar la circulación de productos entre 

distintas regiones de México. y como medio de control político y militar. . 

Al mismo tiempo. el correo y los telégrafos se extendieron por buena parte 

del territorio nacional. Se fundaron algunos bancos. se reorganizaron las 

finanzas del gobierno. se regularizó el cobro de impuestos y poco a poco se 

fueron pagando las deudas. Esto permitió un poco el progreso de la 

agricultur~ el co1ncrcio. la mineria y la industria. También se experimentaron 

relativos avances en los rubros de la industria textil. la vidriera. la tabacalera y 

la cervecera. 

La agricultura progresó espectacularmente en Yucatán. Marcios y en la 

Laguna, regiones donde se cultivó un solo producto. henequén, cai'ia de 

azúcar y algodón. 

México tuvo un crecimiento económico nunca antes visto. Pero como poca 

gente tenia dinero para invertir o conseguirlo en crédito. el desarrollo 

favoreció a algunos mexicanos y extranjeros que tenían dinero y obtenían 

pcnnisos para explotar los recursos de la Nación. 
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En el terreno político Porfirio Diaz no dejó ningún poder a los 

gobernadores ni autoridades locales, los Diputados y Senadores aprobaban 

todas sus iniciativas de ley. La opinión p~blica, debería estarle siempre bien 

agradecida. Porfirio Diaz nunca permitió una confrontación de ideas ni de 

opiniones. 

La creciente oposición al régimen abarcó también a la clase obrera y 

campesin~ a ellos iban dirigidos, en mayor medida. los llamados a la acción 

del Partido Liberal Mexicano. Durante la última década del porfiriato.. los 

obreros.. cada vez más numerosos, sufrieron los efectos de la modernización 

del pnis. 

La clase política mexicana tenía una creciente preocupación, el país era 

gobernado por un viejo caudillo militar que en 1910 cumpliría 80 aiios. La 

cuestión era como lograr que cuando muriera Díaz.. se diera una sucesión 

presidencial que evitara una situación caótica. 

Obedeciendo a esta inquierud. se restableció. a finales de 1903. el cargo de 

Vicepresidente de la República. el cual tomaría el mando del país en caso de 

que el Presidente Porfirio Oiaz no pudiera terminar su periodo. 

Para garantizar la continuidad en el proyecto económico porfiriano.. los 

científicos buscaron colocar allí a uno de los suyos. Por ello recibieron con 

beneplácito la dt:cisión de Diaz de hacc:r elegir a ese cargo al sonorense 

Ramón Corral. que estaba ligado a ellos. rechazando las sugerencias 

favorables al prestigiado General Bernardo Reyes. 



En marzo de 1908,. el Pearson's Magazine. de Nueva York publicaba una 

entrevista del periodista James Creelman con el Presidente mexicano. El 

periódico El Imparcial la reprodujo en México. Díaz declaró que se 

encontraba listo para retirarse de la vida pública,. y que en 191 O no se 

reeligiria. por lo tanto verla como una bendición la aparición de partidos 

opositores al gobierno. 

Mintió como siempre,. y desencadenó una feroz batalla contra los que vieron 

una opción democrática en el proceso que se llevaría a cabo. 

Para el millonario hocendado,. Francisco lndalecio Madero González se 

presentó una oportunidad,. y en 1909 fundó el Club Antireeleccionista. y en 

1910 inauguró Ja Convención Antireeleccionista de la Ciudad de México. Está 

lo nombró candidato a la presidencia de la República para las elecciones del 

21 de Julio de 1910. las cuales se efC:ctuaron en un clima de represión. El 

propio Madero estuvo preso en San Luis Potosi el día de la elección. 

Muchos de sus seguidores corrieron la misma suerte. Al decir de las 

autoridades. resultó vencedora. la fórmula Diaz-Corral,. para la Presidencia y 

la Vicepresidencia.. respectivamente. Los opositores protestaron y pidieron la 

anulación de las elecciones. Las autoridades se negaron. Madero una vez 

liberado.. pero confinado en la Ciudad de San Luis Potosi. huyó a Estados 

Unidos. 

La via legal para el tránsito a la democracia había sido cerrada. Una vez en 

San Antonio Tex;is. Jos maderistas prepararon la insurrección. habían intentado 

elegir. por vías pacíficas y constitucionales. un nuevo gobierno y el régimen 
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los había combatido violentamente. haciendo a un lado la Constitución de 

1857. Ahora ellos llamarían a las armas para estructurar la legalidad 

republicana.. violada por el fraude electoral: 

Madero tomó como bandera el postulado de hSufragio efectivo no reelecciónº 

y firmó un plan. el de San Luis Potosi. el 6 de octubre de 1910. 

El plan incitaba a la lucha armada el 20 de noviembre. En los dos últimos 

meses de 191 O. hubo algunos enfrentamientos entre maderistas y fuerzas 

federales que causaron honda impresión en la opinión pública. 

En Marzo de 1911 las revueltas se extendian por todo el país. y aunque el 

régimen ofreció reformas políticas y renovar tanto la administración pública 

como el gabinete_ la situación se tomó insostenible. 

En csttts condiciones. el gobierno porfirista y los revolucionarios firmaron. 

en mayo de 1911, el Pacto de Ciudad Juárez. En este documento, Díaz. y el 

Vicepresidente se comprometieron a renunciar y sentaron las bases de la 

pacificación del país. 

De acuerdo con el Pacto d~ Ciudad Juárez ocuparía la presidencia.. en 

forma interina. el secretario de Relaciones Exteriores, Francisco León De La 

Barra. 

En las elecciones convocadas por el Congreso. resultó electo Presidente 

Constitucional Francisco Indalecio Madero González y como Vicepresidente 

José Maria Pino Suárez. 
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Aunque Madero sólo estuvo en et poder poco más de un año, periodo en el 

que tuvo que dedicar buena parte de su esfuerzo a sofocar un sinnúmero de 

rebeliones. que pedían su renuncia por haber faltado a las promesas del Plan 

de San Luis Potosi._ principalmente a la de restitución de los ejidos que les 

fueron arrebatados a los campesinos. 

En el corto periodo del Presidente Madero. no se buscó realmente un cambio 

profundo en la sociedad. él sólo pensaba que cumpliendo cabalmente las leyes. 

el cambio llegaría solo. 

Fue un cuanelazo el que puso fin a los 15 meses y 13 días del periodo 

gubernamental de Francisco l. Madero. 
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l.. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PORFIRISTA. 

1 . l. El origen de la dictadura porfirista. 

Hablar del periodo de gobierno• de Porfirio Diaz será siempre encontrarse 

con un tema muy contravenido. ya que las diferentes posturas que se han 

tomado acerca de este etapa de poder tienen visiones muy diferentes al emitir 

un juicio sobre este periodo gubernamental. 

El régimen porfirista puede considerarse no sólo como Ja consecuencia de Ja 

revolución liberal. sino incluso como el despliegue de todo su espíritu. 

Porfirio Diaz Morí. nació el 15 de septiembre de 1830. en la capital 

on.xaqueila. en 1846 abandonó los cursos de leyes para enlistarse en Ja guardia 

nacional que combatió a Jos invasores noneamericanos. después de las 

desastrosas derrotas regresó a Oaxaca. Al pasar los ai'los volvió a participar en 

luchas armadas pero ahora a lado de Jos liberales que comandaba Benito 

Juárez García. también tuvo brillantes panicipaciones en Ja guerra de tres 

ai'\os. y en donde realmente obtuvo las batallas más significativas fue en la 

guerra contra el imperio francés. al termino de la guerra de intervención. y 

con el triunfo total de la República. Porfirio Diaz Morí.. fue designado jefe de 

la segunda división con sede en Ja Ciudad de Puebla. 

'""El periodo de gobierno lo entendemos como el lapso en el que un individuo o un grupo dirige el gobierno de 
un Es1ado. Es1e penado ocurre a partir de la división jurídica entre Estado :y Gobierno, de tal maner.:i que la 
dirección poli1ica puede regularse en función de los principios que identifican a cada Estado en panicular. y 
no ob~1an1e su jefatura o representación. El periodo gubernoimental se aplica de diferentes fonnas. de acuerdo 
a cada sistema polftico. en los regimenes presidenciales. es sinónimo del período gubernamental, en canto que 
en Ja jefatura del gobierno :y del Estado reside-nen un solo individuo." Ensayo de un Diccionario de Politica 
> Administración Püblica. Colegio de Ciencia Polftica :y Administrnción Püblica. p. 67. 
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Después de retirarse de las cuestiones militares Porfirio Diaz consideró que 

realmente él era Ja persona más idónea para ejercer el poder, y planeó la 

fonna para arribar a la presidencia. Era el general que con más victorias 

contaba dentro de la carrera militar, esto le hacía suponer que sólo a su 

persona Je correspondía asumir la Presidencia de la República . 

.. Porfirio Diaz Morí, quiso arribar por Ja vía electoral a la presidencia pero 

en tres contiendas que participó, en Ja tres salió abrumadoramente derrotado. 

El 15 de Octubre de 1867, hubo elecciones presidenciales. lanzado como 

candidato por sus partidarios, Porfirio Diaz sólo obtuvo 2709 votos contra 

más de 6000 de Benito Juárez García ... La influencia del Presidente en 

aquellos momentos convenció a Porfirio Díaz, que era necesario abandonar 

por un tiempo la. escena política. así se refugió en Ja hacienda de la Noria. 

una extensa propiedad que el gobierno Je había otorgado como premio a sus 

servicios."~ 

Porfirio Díaz no a.ccptó el resultado de las elecciones, y de ninguna manera 

pensó en desechar sus planes para llega.r a la Presidencia de la República. 

por el contrario todo el tiempo que se encontró recluido en su hacienda. 

estuvo planeando como llegar a la primera magistratura. 

"Llegó asi 1871. con la nuevns elecciones presidcncinles. paniciparon como 

candidatos Benito Juárez García. el ministro de Relaciones exteriores Sebastián 

Lerdo de Tejada. y Porfirio Diaz Morí. Ninguno de los tres obtuvo mayoría 

absoluta. la decisión final corrió a cargo dd Congreso. que declaró a Juárez 

2Anaya Pc!rcz. Marcos. Los Diaz Sin Tregua. P. J-l. Editorial Universidad Autónoma de Chapingo. 
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Presidente. a Lerdo de Tejada Presidente de Ja Suprema Cone de Justicia y 

Vicepresidente."J 

Porfirio Diaz 9 tenía bien presente en la mente· el querer ocupar la 

presidencia.. este deseo se Je había convertido en una obsesión.. y no estuvo 

conf"onne con el tallo del Congreso. En Noviembre de 1871 los porfirista 

lanzaron su plan de la Noria. declarándole la guerra a Benito Juárez .. 

desconocían su régimen.. presentaban el lema de .... Sufragio Libre.. No 

Reelección•• y terminaban con una frase cuyos alcances no pudo prever 

Porfirio Diaz. 

··Que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el 

ejercicio del poder .. y esta será la última revolución .. :' 

Algunos generales desempleados secundaron el plan de Dfaz .. pero realmente 

Benito Juárez no tuvo ningún problema para sofocar la rebelión de Ja Noria. 

Sorpresivamente muere Benito Juárez el 18 de ·julio de 1872, y el 

Vicepresidente Sebastián Lerdo de Tejada ascendió automáticamente a la 

Presidencia. al ocupar el cargo. decretó una amnistía general. y Porfirio Diaz 

prácticamente ya sin ningún seguidor se acogió a ella en octubre de 1873. 

Jeenitez... Femando. Lázaro Cárdenas. Cap. 1 El Porfirismo. P. 34 Edit FCE. 
"'Krauze. Enrique. Portirio Díaz MJstic:o del Poder. P. 54. Edit. Clio. 
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Obviamente Porfirio Díaz al andar fugitivo y en-Contiarse en ·rebeldía contra 

el gobierno, no abandonó la idea de llegar al poder,. por el contrario se 

obsesionó de una manera que ya se babia convertido en una enfermedad para 

Diaz el poder. 

Las próximas elecciones serian en Julio de 1876, Porfirio Diaz estaba seguro 

de que Sebastián Lerdo de Tejada se reelegiría de nueva cuenta y a principios 

de ese mismo año lanzó su plan de Tuxtepcc. c;n fondo y forma era el 

1nismo plan de la Noria lanzado en 1871. es decir 5 aiios atrás. Al parecer el 

nuevo plólll experimentarla la misma suerte del plan anterior, es decir el 

fracaso. pero ahora Jos inconformes no sólo eran los panidarios de Porfirio 

Diaz.. sino también Jos de José Maria Iglesias. que éste con función de 

vicepresid..:nte. y desconociendo los resulutdos de la elección accedería 

automáticamente a Ja Presidencia. 

Así con Ja confusión creada por la guerra entre Lerdistas e Iglesistas9 

Porfirio Diaz. sacó ventaja de la situación. y con la ayuda del General 

Manuel González • el ejército de Porfirio Diaz entró victorioso a la Capital el 

6 de diciembre de 1876. 

··Después de haber sido derrorado en tres procesos electorales. y como 

resultado de una rC'\<"Uelta militar. Porfirio Diaz llegó a Ja presidencia del pais. 

con el prestigio militar de haber panicipado como liberal en las campañas de 

reforma. contra Ja inten-·ención francesa y d Imperio de Ma.ximiliano. sus 

constantes promesas de consolidar la paz. establecer el orden. el progreso 

del país y la no reelección. El 12 de ft!'brcro de 1877 se celebraron las 

elecciones presidenciales que dieron a Porfirio Diaz las riendas del poder. 
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con las que tanto había soñado y que sólo las soltaría más de treinta años 

después''.5 

Tanto esfuerzo y trabajo le había costado a Porfirio Díaz llegar a la 

presidencia.. que era ilógico pensar que iba a respetar los postulados de sus 

planes que lo había llevado al poder, ºno reelección"· era sólo retórica pues 

desde su primer periodo comenzó a trabajar para perpetuarse en el poder, en 

la última parte de como termina el plan de la Noria, tenia razón, ~· ... y ésta 

será la última revolución·· de ese siglo, porque él mismo provocaría otra 

revolución más fuerte y con más consecuencias sociales que lo derrocarían 

del poder. 

1.2 El afianznmiento de Ja administración pública y Ja política porfirista 

Durante los primeros periodos como nación independiente, México 

experimentó una situación de fracaso en fracaso. y desde el primer momento 

se dieron luchas intensas por el poder. Nunca pudieron ponerse de acuerdo 

que régimen politico le convendría a M¿xico. y la rivalidad entre 

conservadores y liberales provocó una valiosa pérdida de tiempo. la guerra que 

se desató entre los ya mencionados~ originó una de las más cruentas guerra 

civiles de la historia de este pais. 

··La República fue sacudida y desgarrada por las más violentas luchas 

intestinas de su historia independiente. y por la más poderosa y completa 

invasión de un ej¿rcito extranjero que desencadenó en la pérdida de más de 

la mitad de su territorio. Y que despu¿s enfrentó otro conflicto bt!lico con 

~lbidcm .. p. J. 
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ejército más poderoso de esa_ ép_oca,., tiempos dramáticos en Ci1:1.C _ u_~idos a los 

cuarenta ai\os transcurridos., · - desde 1808 hasta 1857. abundaron los 

pronunciamientos_ r_nilit~e-~, las ~o~ad~, · los' cuartelñzos ·y loS gotPes de estado .. 

desangra"Od~ . a la nacióO·~ y_ hllndiénd0la en la vorágine de la anarquía., así 

tristemente·:·: Se sumaron : 60 aiios · de gue~ muerte, destrucción y desolación 
. : - ·, ' 

hasta llegar al -punto en que se presentía que la nación se des1noronaria"".b 

La sociedad .. cansada de tantos años de guerra, deseaba un gobierno fuerte 

que le permitiera a la sociedad salir adelante. Porfirio Día.z torna al país 

divido.. desangrado y agonizante, los caminos se encontraban peor que en la 

época colonial ya que en el México independiente no se habían construido 

nuevas rutas. y ni siquiera se habían hecho reparaciones a 

heredndas. 

las rutas 

En el campo .. Porfirio Diaz inició una ofensiva relámpago para acabar con el 

bandidaje.. su principal instrumento fue el cuerpo de Guardias Rurales.. una 

creación Junrista.. en donde encontraban empleos. cientos de militares 

desmovilizados y bandidos puros con el deseo de rehabilitarse. y entre todos. 

se realizaron redadas contra bandoleros y sospechosos de serlo. juntos 

disminuyeron el bandidaje que tanto asolaba a los caminos y que tanto dai\o 

le hacia a la raquítica economía. 

A la llegada de Porfirio Diaz al poder el 17 de febrero de 1877.. encontró 

una administración pública. completamente desaniculada.. existen algunos 

autores que sostienen que Porfirio Diaz. se encontró con la necesidad de 

invitar a algunos panidarios de Lerdo de Tejada y José IVlaria Iglesias. por 

6 INAP. Raiccs Históricas y Corutituc:ionalcs de la Administtac:ión Pllblica en México. P. l~:?. 
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que dentro del grupo de los tuxtepecanos que lo llevó al poder. ninguno 

contaba con la experiencia para desempeñar algún cargo dentro la 

administración pública. 

'"'"Dentro de los pocos colaboradores que pudo conseguir·dentro de sus 

seguidores, y que les otorgó un cargo dentro de Ja administración pública, 

fueron Zamacona en el campo diplomático, Justo Benitez en Ja Secretaria de 

Gobernación, y Manuel González en Guerra y Marin~ en donde se encontró 

con varios problemas fue en la Secretaria de Hacienda.. ya que Porfirio Díaz 

tuvo que cambiar ocho veces de ministro en menos de cuatro ai'los que duró 

su primer periodo presidencial.. puesto que ningún secretario fue capaz de 

meter en orden el caos de las finanzas públicas''".7 

··El modelo teórico del Estado que quería implantar Porfirio Diaz,. era el que 

había heredado de Juárez ~ es decir un Estado liberal. que implicaba otorgarle 

al individuo el principio rector en la sociedad, mientras que el Estado se 

dedicaría a garantizar y a promover los intereses de los particulares, suponía 

también In creación de una República FederaL donde los estados conservarían 

su soberanía. los poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial se encargarían de 

mantener cieri.o equilibrio dentro de la administración pública··.s 

La instauración de un gobierno fuenc: y centralizado en el Poder Ejecutivo. 

y la absorción y la represión de las demandas sociales. hizo que el país 

entrara en una etapa de relativa calma. de estabilidad política y social. 

7Rabas:i. Emilio. La Constitución y la Dictadura. P. 67. Edit. Pom.ia.. 
8Jbidcm p. 1. 
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Porfirio Diaz · asumió et Poder Ejecutivo con una preocupación fundamental. 

crear un sistema politico9 .--administrativo. que hiciera legar sus decisiones 

gubernarnen_tales .. :a·: .~O~Os .. _los ·. ~~~c~nes del· territorio nacional e imponer la paz a 

toda cost~ ,:. de j: hedió :: su -PrinciPat _lema· del porfiriato era ºPoca poli ti ca y 

mucha ad~_i.ni~ti:~:ció~~; ~ ;:~ '.~ · 

~~sin cnlb~rgo~·· -el 8~biemo liberal de Porfirio Diaz, se distanció de este 

modelO -~~~ri~b. ··~· · i"1Í:>~o un Estado fuerte y centralizado. en donde el Poder 

Ejecutivo se sObrepuso al Legislativo y al JudiciaP".1° 

ºAsí formó Porfirio Díaz un Estado policía que pudo finalmente eliminar 

las condiciones de Jos tiempos anteriores. Se desarrolló también una 

administración de los asuntos públicos, basados en la expedición de leyes y 

reglamentos coercitivos,. aplicables en todo el territorio nacional~ en detrimento 

de las decisiones antes localistas y muchas veces basadas en las 

costumbres•· .11 

--Porfirio Diaz consideraba la seguridad pública tarea fundamental del 

gobierno. como un elemento indispensable para el progreso económico en sus 

diversas manifestaciones. pero también le preocupaba crear circunstancias 

para inducirlo rñpidamente. en este sentido ejerció una política que 

contemplaba un conjunto de incentivos. excepciones fiscales. subsidios. 

estimulas. garantías y otras medidas. todas dirigidas a hacer más atractivas 

q ··Es el conjunto de clenu:ntos sociales interconectados por las relaciones que desprende un ejercicio del 
poder. y dichos elementos sociales se intluyen mutuamente mediante los procesos politicos. TambiCn se 
entiende al sistema politico c;:omo las inleracciones por medio de las cuales se asignan arbitrariamente valores 
de una sociedadº" Lapidus. :\lara. Glos::mo de Tenninos de Administración Pública. 
'ºLeal. Juan Felip.:. Del Estado Liberal al Estado fnien.enror de !'-.1Cxico P. 13. Editorial El Caballito. 
11 Rives S.in..:hez. Robcno. Elementos para un analisis histórico de la administración pú.blica federal en 
MC-.·uco. ?. 183. INAP. 
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las inversiones de capital sobre los recursos del país, en fin, Porfirio Díaz 

buscó y logró recursos en el exterior, 8.rticuló un gobierno capaz de 

promover la modernización dCI paiS '.y el ~recimiento de Ja economia'\12 

Sin lugar a dudns Porfirio DÍ~. ~~·~'". Ci c~eador del primer éxito económico 

mexicano teniendo como siempre en Estados Unidos, un .... socio'\ Porfirio Diaz 

trató de atenuar su influencia abriéndole Ja puena a Jos ingleses, antiguos 

acreedores de México. HTodo el progreso causaba una gran euforia delirante .. 

y se veía al inglés Pearson .. como un especie de Santa Clous, de cuyo enorme 

saco brotaban sin cesar. nuevos ferrocarriles, nuevos puertos, nuevos pozos 

petroleros. Todo se había modificado ya, en Yucatán que notes no era más 

que una árida península. se convinió en el primer productor mundial de 

fibras duras. fue una realidad la erección de un imperio petrolero. en donde 

antes se extendían bosques tropicales infestados de malaria. Las minas de los 

desienos noneflos. las fábricas de los hilados de Ja cordillera oriental. el 

nacimiento industrial de Monterrey. todo esto era una realidad demasiado 

visible y tangible. para qut:- ningún insensato se atreviera a dudar de ella·•.13 

Porfirio Diaz logró proporcionar estabilidad a su gobierno y al régimen 

políticol-1. lo que se reflejó en una transformación de Ja economía. 

Dentro de la administración pública. Porfirio Díaz realizó modificaciones. ya 

que necesitnba adecuarla a los grandes cambios vertiginosos que se estaban 

experimenrado en todo el país. 

l:?Jbidem. P. 8. 
IJlbidem p.:? 
1~-EI rCgimen polltico es el est<Jdo de equilibrio cm que se lija en un momento dado. una soc;:iecbd estatal. y 
que cnractc-riza las soluciones en que se detiene en cuanto a la fuente, objeto y modo de establecimiento del 
derecho posi1i"'ºR· Consejo Latino<Jmericano de Ciencias Sociales. Diccionario De Tc!rminos 
La1inoameric.3nos Ciencias Sociales. p. 95. 
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En 1877 ai\o en que toma· posesión del Poder Ejecutivo. Porfirio Diaz buscó 

implantar una gran política de prom~ción viable a través de las dependencias 

de Ja administración pública federal. 

··Dentro del régimen de Porfirio Diaz. existieron valiosas aportaciones, de 

gente que se preocupaba por estructurar un servicio mejor de la administración 

pública federal, en este renglón aparecieron varios manuales como el l. Estrada 

y Zenea. que estaba dirigido principalmente a los jefes políticos y a los 

gobernadores. y el que invitaba a reflexionar sobre las conveniencias de tener 

a la mano las doctrinas. órdenes y disposiciones que tiendan a facilitar el 

despacho de los asuntos que dependen de las facultades con que se haya 

investida alguna autoridact··.15 

También dentro de este mismo n1anual se sefialaron cienas cualidades que 

deberían tener Jos gobernadores. de las cuales se encontraban. educación. 

afabilidad. honradez. dar audiencias al pueblo. también como reconocer sus 

fallas y reparar sus errores. 

De este mismo tema apareció el trabajo del autor Díaz Rugama. el cual lo 

tituló ··Guía Práctica del Empleado de la República Mexicana" a través de este 

manual se reiteraba que las oficinas de gobierno se convenían en meros 

planteles .. Yª que los empleados entraban a desempeñar su oficio sin ningún 

conocimiento de por medio. ·para cubrir esta deficiencia proponía que los 

aspirantes a algún puesto público debían tener nociones básicas del puesto en 

el cual se iban a desenvolver. además qut: todos Jos empleados <lebc:rian tener 

l~Jbidcm p.9 
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un conocimiento básico de las principales leyes del país. también conocer 

sobre geografia~ historia. economía y organización administrativat6 del 

gobierno. 

Por su pane Porfirio Oíaz se dió cuenta de estas deficiencias. y trató de 

subsanar estos errores estableciendo Ja .. carrera de empleados de comercio y 

administraciónn que deberían cursar los aspirantes a algún puesto público. 

La estructura de la administración pública,. estuvo integrada en el lapso de 

1877 a 1890. por seis Secretarías de Estado, y éstas a su vez estaban 

integradas por organismos que de ciena manera podrían categorizarse como 

descentralizados. desconcentrados. territoriales. de fomento y de concesión. 

ºEs hacia 1891, cuando Porfirio Díaz decide reestructurar la administración 

pública. con el decreto del 13 de mayo. buscando su adecuación a las 

necesidades socioeconómicas y eliminar el congestionamicnto de asuntos en 

ciertas Secretarías de Estado~ ampliándose el número de las Secretarías a 

siete·". 17 

Secretaria de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores. 

16-se entiende como la disposición y arreglo de distintas unidado::s. de las que se compone un organismo 
administrativo. y la relación que guardan esas unidades entre si, asi como la forma en que están repartidas las 
actividades de ese organismo entre sus unidades y se aplica como una esttuctura y como un con.jumo de 
fünciones asignadas a los órganos de una institución a fin de alcanzar la mayor eficiencia." Lacourure. Simone. 
Pequetla Enciclopedia Politica. p.3:? l 
17Antecedentes y desarrollo de la administración pública. revista del JNAP. Num 54. P. :?68. 



El desempeilo de sus funciones se realizaba a través de tres departamentos: el 

político con sus secciones del Norte, del Centro. y Sudamérica, que trataba lo 

relativo a la celebración de tratados internacionales.. convenios y otros pactos 

internacionales. El comercial encargado de los asuntos comerciales y referente 

a 1a protección del comercio de México en el exterior. y el de cancillería 

con sus secciones de cancillería. de archivos y biblioteca. 

ºUna de las cuestiones más importante era la comercial. ya que debido al 

intercambio de México con otras naciones se convertía en un elemento 

imponante para el desarrollo capitalista,. porque protegía el comercio en el 

exterior y emitía su opinión por escrito respecto a Jos tratados de comercio y 

navegación. que el país tenia con otros nacionesn.1s 

Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación 

Para la ejecución de sus diversas funciones se distribuía en 5 secciones a 

saber. seguridad pública rural. Ja beneficencia y sus varios establecimientos. 

el gobierno del Distrito Federal y territorios de la federación. y las relaciones 

con los gobiernos de los estados. Las principales funciones de ésta Secretaria 

fueron en las siguientes materias. observancia de la Constitución. relaciones 

con Jos estados. división territorial. paz pública. guardia nacional. cuerpos 

rundes de Ja federación. servicio postal interior y exterior. vapores. correos. 

salubridad pública. presidios. cárceles. penitenciarias. organización del Distrito 

Federal. fondos municipales. policía de seguridad y consejo de ramo. nacional 

monte de piedad. casas de cmpefto, beneficencia pública. casa de expósitos. 

ISJbidem 
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escuela de ciegos.. escuela de anes y oficios,. territorios de Baja California y 

Tepic. registro de los estados civiles. 

Secretaria de Estado y de Despacho de Justicia e Instrucción Pública. 

Se divide para la atención de sus asuntos en el ramo de justicia e 

instrucción pública. En el ramo de justicia se encarga de verificar los gastos 

de la Suprema Corte.. así como los tribunales de circuito y juzgado de 

distrito que dependen de ella. el tribunal superior del Distrito Federal y el 

ministerio público para asuntos del ramo civil y criminal. 

En el ramo de la instrucción pública las principales materias de que se 

encarga son: libenad de enseñanza.. titulas profesionales.. instrucción primaria .. 

secundaria profesional. colegios nacionales, escuelas especiales.. academias y 

sociedades científicas. propiedad literaria. biblioteca. museos. y antigiledades 

nacionales. 

Secretaria de Estado y de 1 Despacho de Fomento. Industria Minería .. 

Comercio y Colonización. 

Para su funcionamiento esta Secretaría estaba dividida en siete secciones. la 

primera sección: tenia a su cargo los asuntos relativos a la geografia. 

estadística . colonización. y terrenos baldíos de la República Mexicana. la 

segunda sección: se encargaba de las industrias nacionales. las casas de 

moneda. pesos y medidas. y telC:grafos. la tercera sección caminos y puentes. 

canales. ferrocarriles. desagüe del Valle de !\r1éxico. obras en los puenos de la 
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República y mejoras materiales. La cuarta sección se ocupó de la agricultura y 

el comercio. La quinta sección atendía los negocios de minería. La sexta 

sección registraba la contabilidad general y la revisión de cuentas de fondo, los 

ramos dependientes de la Secretaría de Fomento. La séptima sección 

desempei\aba los trabajos de cartografia. 

Secretaria de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público. 

Esta Secretaría se dividía en ocho secciones y un depanamento para el 

desempei'lo de sus funciones.. las secciones son: aduanas marítimas, fronterizas 

e interiores del Distrito Federal y de territorios de Tepic y Baja California. de 

operaciones pendientes, desamortización de los bienes del clero,. dote de 

monjas y desvinculación de capellanías, de operaciones relativas a la cuenta 

federal de la federación. que no fueran las aduanas de giro de ordenes de 

pago de activo y pasivo de la federación. Se sobrevigilaba la recaudación de 

todos los impuestos. rentas y de los demás ramos productores encomendados 

a otras oficinas de la federación. que no sean las aduanas. de giros de 

ordenes de pago. de activo y pasivo de la federación. lo contencioso 

administrativo y el ramo de pensiones administraba el gran libro de la deuda 

nacional. el erario federal y el crédito de la nación. Atendía los catastros y 

de la formación de la estadística fiscal de hacienda. la sección de custodia y 

guarda de expedientes._ papeles. libros y demás documentos del departamento 

de compilación de leyes y biblioteca. También se crean en 1882 la sección 

de crédito público y en 1886 la dirección de deuda pública. 

Secretaria de Guerra y Marina . 
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••Funcionaba con tres secciones y seis departamentos. La secciones eran de 

movimiento de tropa. sección de expedición de patentes pensiones y retiros. 

sección de licencias y pasapanes militares de ordenes de pago. el 

departamento del estado mayor. el departamento de ingenieros. el departamento 

de artillería • el departamento de marina. el departamento del cuerpo médico 

militar.. el departamento de infantería. el departamento de caballería. plano 

mayor del ejército y asesores militares. la suprema cone de justicia militar. el 

colegio militar. la fábrica de armas~ la fundición nacional, la fábrica de 

pólvora. la escuela teórico práctica militar y aumentos. el gobierno del palacio 

nacional. la escuela de bandos militares. la comandancia de militares. las 

mayorías de plaza y fortaleza. el depósito de jefes y oficiales9 vestuario y 

equipos para el ejército. música. Finalmente el 1 de Octubre de 1886 se eren 

el cuerpo de artillería•·. IQ 

Para adaprnr la administración pública a la nueva realidad del país. Porfirio 

Diaz expide el decreto del 13 de mayo de 1891. que ordena y regula la 

propia administración pública para el cumplimiento y mejor distribución de 

sus funciones. Así de esta manera aumenta a siete las Secretarias de Estado. 

al crearse ta Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas. 

~·Debido a la gran importancia que tenian las comunicaciones. se apoya el 

establecimiento del servicio público. los telégrafos. el correo. los ferrocarriles. 

misn1os que favorecieron al desarrollo económico de la nación. al crearse la 

Secretaria de Con1unicaciones y Obras PúblicasH .::o 

19México a uaves de los informes pn:sidenc:ialcs. Tomo V, Volumen 11, P. 34, 58. Talleres Gr.ific:os de 
la Nación 
::olbidcm P.~::. 



Al entrar en f'unciones esta secretaria, lo relativo a correos que antes 

pertenecía a la Secretarja de Gobernación Je queda adscrito. Esta secretaria 

administra las vías de comunicaciones marítimas y terrestres, portuarias. faros 

y obras de ornato, monumentos públicos, calzadas, canales y obras de 

mantenimiento y desagUe. estas funciones pertenecían antes a la secreraria de 

fomento. 

1 .3 Los problemas nacionales de la dictadura.~' 

Dentro del inusitado progreso económico que se estaba dando en Ja República. 

el manejo ideoJógÍco de los elementos, como paz. orden, progreso, 

seguridad, prosperidnd y estabilidad. sirvieron para justificar eJ pape( del 

Estado, como gestor del proceso evolutivo de Ja sociedad y el progreso 

material. 

Dentro de la estructura social mexiCana. destacaba un grupo politice de 

personas homogeneas ideoJógicamentc, influenciadas en las tesis positivistas de 

Augusto Comte, estC: fue el autor que desarrolló Ja filosofia de ""orden y 

progreso··. Los intelectuales mexicanos como Gabino Barreda que había sido 

discípulo de Comtc:, trajeron esta teoría a Mé.xico. y trabiljaron acorde a las 

exigencias del porfiriaro. ··Así desarroJJaron fo justificación ideológica del 

régimen. Jos intelectuilles. se empellaron en demostrar que Ja historia de 

¡\,féxico h'lbia sido un caos. dcJ cual era necesario un orden social. y que un 

.:! Jwse riende considerar como dicradur.1 lodo gobierno. cualquiera que sea la forma que adopre, en que se 
concenn-e la auroridad. de fo!'cho o derecho. mcdianh~ un disfraz de consrirucionalidad, en un individuo o un 
numero pequcr'lo de personas que acnian sin ninguna panicipacion real. Ja puede ver aparente, por pane de Ja 
comunid.'.ld."' "'.-\dministracion dictaroria/"' Revista de Adminisrración PlibJica. N.53 enero.marzo. p::~s. 
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pueblo atrasado como el_ nuestro, no tenia otrn salida que la institución de un 

gobierno fuerte. Tamb~én sostenían. que la política sólo la debían de hacer las 

personas cultas.·~: 

recibieron tratos especiales por 

parte del gobi~rO.o _de Porfirio Diaz,, el cual se resumía en una frase célebre 

de éste. ·•perrO cc:>ri' hueso - en la boca,. ni ladra, ni muerdeº. El ministro de 

gobernación di.stribuia embutes entre los propietarios de los periódicos y los 

intelectuales, y estos adquirieron un interés personal por defender al gobierno. 

como es el caso de los positivistas. 

hEn este contexto. el papel primordial del Estado radicaba en garantizar la 

propiedad a través de un orden político y sociaPl, concibiendo su función 

social como una resultante del progreso material. gestado por los elementos 

productivos a los cuales se les había garantizado un orden privilegiado en el 

cual operar. Es por ello que dentro del pensamiento económico del porfiriato 

destaca la ausencia de una política social explícita, por el contrario. al 

progreso social se le ve como et resultado automático del mero crecimiento 

cconómicon.:4 

En un sentido práctico. ~l desarrollo porfiriano se apoyaba en tres 

elementos: 1.- El gobierno. encargado de mantener las condiciones requeridas 

:: Valadés. Jose. El Porfirismo. Historia de un RCgimen. Tomo 11. P .. 33. Edit Caballito .. 
~l"Es la sumisión de todos los miembros de una sociedad a las nonnas a los valores y a las leyes sobre las que 
se funda. El termino puede en consecuencia servir para designar el conjunto de las instituciones sociales en 
cunnto en que est.in bien conjuntadas entre si para el buen funcionamiento de la vida social)' de las relnciones 
sociales. Puede designar tambien annonia. equilibrio. la coherencia de las relaciones sociales que. a. c:t.usa de 
los engranajes económicos}' politices integran. el conjunto de individuos. en un querer vi,.·ir )'en un vivir de 
bien comuncs."lbidcm p. S. 
:-' C:unpuzano. Gabriel. Empresas Públicas. P.98. Sistema de Uni,.crsidad Abierto. UNAM. 
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para la atracción del capital extranjero. 2.- Un sector privado ex"tranjero. 

capaz de promoycr el. crecimiento económico a través de sus inversiones. 3.

Un sector, Pl"Í:V:ado · nac~.º~~1. " con apoy~ socio politic~ del régimen. 

- ' ,.,. 

Pol-fir'"io ri[~_:·;l~grÓ~ gracias __ a CSms-· políticas permanecer en el ejercicio del 

po~er público por tres· décadas. transformándolo en un poder soberano que 

hizo ·posible · la construéción de una maquinaria político-administrativa que 

proporcionó la estabilidad del sistema y la correlativa acumulación del poder. 

La política de concenación y sus instrumentos de represión le permitieron a 

Porfirio Diaz controlar a 27 gobernadores. 295 jefes políticos. 1798 

presidentes municipales. 4574 jueces de paz y miembros de la asamblea 

legislativa. de los estados~ es decir todo el aparto gubernamental dependía de 

un solo hombre. 

A panir de su segundo periodo de gobierno. 1884 y hasta su caída. Díaz 

se convinió en el único elector. de gobernadores y funcionarios públicos. 

aunque sólo para ello se preocupó de reunir los requisitos que señalaban la 

constitución y las leyes . 

.. La dictadura de Porfirio Díaz. colmó de fueros. privilegios. prebendas 

políticas y económicas a un seleccionado grupo de funcionarios públicos. 

hacendados. comerciantes. industriales. banqueros y extranjeros. quienes se 

c:nriquecieron a costa del saqueo de las riquezas nacionales. del robo de 

tierras a comunidades y de la explotación infrahumana que fueron objeto 

millones de indígenas. campesinos y obreros. ello degradó las actividades 

productivas de la agricultura y la industria. destruyendo así las fuerzas 

productivas de la nación. esto condujo a la brusca agudización de la lucha de 
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clases en el campo .. 2', en las fábricas. en la ciudad, es decir en toda la 

nación se había experimentado la falta de libertades sociales, que en algún 

momento Porfirio Diaz había prometido ~ace mucho al arribar al poder. 

Empujados por el despojo, Ja explotación, la miseria, el hambre y la 

represión, numerosos grupos de indígenas, campesinos, obrero~. y profesionales 

diseminados por gran parte de la República, manifestaron de diferentes 

manera su descontento contra todo el sistema porfirista que Jos había 

hundido en la pobreza total. 

Dentro de Ja larga dictadura que ejerció Porfirio Diaz sobre la nación, se 

suscitaron varios movimientos disconformes contra la cerrazón del gobierno, de 

hecho desde los primeros anos hubo revueltas en las cuales se pedía la 

renuncia del General Diaz. 

En 1877 Alberto Santa Fe encabezó una importante revuelta. en la que 

pedía principalmente la restauración de tierras .a los campesinos y mejores 

salarios en las fábricas. este movimiento fue sofocado, aunque logró que se 

restauraran algunas tierras. 

En 1877 Miguel Negrete promueve un cuartelazo. juntos· con otros caudillos 

tuxtepecanos que llevaron a Porfirio Diaz al poder. éstos se sintieron 

defraudados. por el incumplimiento de los ideales expresados en el Plan de 

Tuxtcpcc y la Noria. Negrete encabezó este importante movimiento que se 

fusionó con campesinos del estado de Guanajuato. los cuales firmaron el plan 

!~ Jbid~m P. 14 
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de la Barranca., el cual tuvo imponantes movimientos en los estados del 

centro, como Querétaro, San Luis Potosi, y el Estado de México. 

Este ·movimiento fue brutalmente sofocado por· Porfirio Diaz el cual capturó 

n sus jefes en Querétaro. 

Todo el perÍodo· · ·del· po_~ri~tO i:· existieron movimientos disconformes que 

nunca estuvieron . de acU-eCdO - 'c~n la política impuesta por Porfirio Dinz . 
. ·_ ,· 

Conforme iba transcurriendo ~l- t~empo,. los brotes sociales inconformes fueron 

creciendo por todo la nación', y ·cada vez se iban agravando más. Para Porfirio 

Dfnz ya resultaba más dificil de detenerlos. 

Todos los problemas crearon una atmósfera enrarecida. que empujados por 

el despojo. Ja explotación. la miseria. el hambre y Ja represión. hicieron que 

numerosos grupos de indígenas. campesinos. obreros y profesionaJes. 

dispersados por gran pane de Ja República. manifestaron de diferentes forma 

su descontento contru la dictadura. 

Dentro de los movimientos que 1nas rcsonuncia tuvieron a nivel nacional e 

internacional. fue el movimiento obrero de la huelga de Cananea, en Sonora. 

esta pequeña población esta ubicada al sur de fa frontera con Arizom.1. tenia 

alrededor de 30 000 habitantes. en este lugar el coronel imperialista William 

ComelJ fundó Ja Cananea Consolidated Copper Company. 

A finales de n1ayo de 1906. Jos líderes. que eran de filiación magonistn. 

f\.!anuel Diégui:z. Estt:ban Baca Calderón y otros importantes Jíderes. 

entregaron al norteamc:ricuno CorneJl un pliego petitorio donde exponía las 
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inconformidades de los obreros mexicanos, y también sus demandas, dentro de 

las cualCs sobresalía: la exigencia de trabajar ocho horas diarias, e igualar el 

salaño al mismo nivel del que percibían _los extranjeros, también solicitaron que 

se despidiera. a los capataces norteamericanos que mal trato experimentaban y 

daban a los obreros mexicanos. 

Obviamente, que la demandas no se cumplieron,. y si las advenencias de 

represión por parte de los capataces norteamericanos, este incidente provocó 

que la policía azuzada por Comell tiroteara a los obreros, quienes tuvieron 

que atrincherarse en las instalaciones de la empresa. Los obreros fueron 

tiroteados por Ja policía del lugar,. con 200 rurales,. el cuerpo de policía 

privada de la empresa. y un batallón de la acordada,. mas 275 rangers 

comandados por el Gobernador Izabal. ciue había cruzado ilegalmente Ja 

frontera .. pero esto en el mandato de Porfirio Díaz ya que imponaba. 

Atacaron brutalmente a los obreros y a la población de Cananea.. en la cual 

hubo cientos de muenos que por el grave delito de querer aspirar a obtener 

un salario igual al que ganaban los extranjeros en la misma empresa. fueron 

brutalmente repri1nidos con el consentimiento de Porfirio Díaz. 

Otra de las más importantes rebeliones obreras a las que se tuvo que 

i:nfrentar el gobierno de Porfirio Díaz.. fue en la fabrica textil de Río Blanco 

en Orizaba Veracruz. Esta empresa pertenecía a imperialistas franceses., que 

de la misma manera que en Canane<l.. se explotaba bestialmente a los 

mexicanos. En c:sta empresa laboraban también extranjeros.. que recibía un 

suc:ldo de S 41.75 por semana .. y los mexicanos que llegaron a desempei\ar 

trabajos semejantes no recibían md.s de la cantidad de S 5 .00.. los obreros 
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comunes recibía __ 35 centa~os- ni din pÓr· explotadoras jornadas que fluctuaban. 

por lo regular, en cato'rce < hÓras diarias. 

si no 

~:~r:::~JJi~rie~r~~:~ s=:n h.f ~::1~:~.; :~:dis ::~::tra::· p::ió=~~: 
izquierdistas. los cnstigaban brutalmente. tarri~~~O '; se les pCnnitia la lectura 

común y corriente. ya que iba encentra de lá.5- potrticas establecidas por la 

fábrica textil. Principalmente por estas razones. y algunas otras. varios 

activistas se unieron. como fueron José Neira,. Porfirio Meneses y Juan 

Olivares. todos estos comulgaban con las ideas radicales de Enrique y Ricardo 

Flores Magón. con los principios de éstos. se fonnó el circulo de obreros de 

Río Blanco~ que con1enzó a ~ditar un periódico con tendencias sociales. estos 

obreros se unieron con obreros textiles de Tla.xcala, que también tenia graves 

problemas. entre las relaciones obreras. todos estos trabajadores decidieron irse 

. a huelga .. y pedir el arbitraje de Porfirio Di~ el cual brindó un total apoyo. 

pero a los patrones. desconociendo los poco o casi ningún derecho que tenían 

los obreros. el 7 de enero de 1907. los trabajadores de la fábrica textil. no 

se presentaron a lrabajar, y se apostaron afueras de las instalaciones, como 

los patrones de éstas ya había contratado a gente que supliera a los 

trabajadores, los mismo que al ver esta siluación comenzaron a lanzar piedras 

en contra de la fábrica textilera. Los rurales entraron para salvaguardar los 

intereses de los imperialistas franceses. y no de los obreros mexicanos que 

fueron brurnlmenlc reprimidos por el ejército y el cuerpo de rurales. 

De esta manera culminó la rebelión de Río Blanco. en la que se calcula 

que n1uricron mas de 2 000 obreros. 
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Y así fue como las inconformidades sociales contra el régimen se 

presentan en todos los ámbitos de la vida nacional. ya no sólo eran los 

obreros. ni la clase media la que se manifestaba contra Porfirio Dí~ también 

en el campo los problemas se habían agravado ahora más que nunca y el 

gpbierno no hacía nada para resolver Jos graves problemas que se generaban. 

~'Durante Ja dictadura de Porfirio Diaz, la propiedad de tierras en manos de 

extranjeras ascendía a más de 100 millones de acres,, es decir el 22% de la 

superficie de la nación se encontraba en propiedad de extranjeros. 

principalmente norteamericanos. Sin embargo. en 191 O el 90°/o de campesinos 

carecía de tierraº.:6 esta cuestión agravó los problemas que siglos atrás había 

arrastrado el campo mexicano. de hecho el campo fue un caldo de cultivo 

para todas la inconformidades que se manifestaban a través Jos levantamientos 

annodos. 

··'La hacienda en el régimen de Porfirio Diaz. era un mounstro que devoraba 

hombres y tierras. apoyada en sus propios guardias. en las fuerzas políticas 

armadas del régimen. ningún peón era libre siquiera de elegir un nuevo 

duello. en cada hacienda funcionaba una tienda que le vendía a crédito las 

mercancías indispensables, o que les adelantaba algún dinero para sus 

casamientos o entierros. y lu deuda acumulada mantenía a Jos peones sujetos 

al propietario y aun sus hijos Ja heredaban. de modo que antes de nacer ya 

estaban condenados a Ja esclavitud'' .:::1 

:::t> Fuentes. Carlos. El Nuevo Est3do Mexicano. P. 47. Edit Aguilar 
:::7Jbidem P.14 
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La enorme desigualdad que existía entre el hacendado. y el peón. era 

inconmensurable.. mientras habían haciendas tan grandes como un pe'quei\o 

Estado europeo; casi nunca sembradas ente~en.te. existían . millones de 

hombres . que sólo trabajan a medias las tierra del dueflo. ·Disponía de un 

pedazo de tierra o de un minúsculo ejido comunal. y naturalmente no había 

ninguna proporción entre los millones y la cultura de los hacendados. y Ja 

monstruosa miseria y cultura de los pobres. 

Todos los problemas que arrastraban siglos atrás Jos indios, eran 

propiciados por Jos propios hacendados, ya que de esta manera los mantenían 

arraigados en sus tierras. y asi obtenían mano de obra barata. para siempre. 

Existieron algunos indígenas que se resistieron y ofrecieron resistencia a las 

explotaciones salvajes por pane de los terratenientes. Este fue el caso de los 

indios Yaquis que encabezados por su líder Cajeme. se revelaron contra la 

explotación. pero el gobierno no podía permitir que ningún incrédulo viniera 

a perturbar la paz porfiriana. y Jos indios Yaquis fueron deportados a Ja 

península de Vucut<i.n en donde llegaron a cultivar la fibra en la forma mas 

retrasada y brutal. 

Los mismo mayas que habitaban Ja península era tratados según Kennelh 

Tumer en su libro de México Bárbaro. peor que animales. y aunque los 

Mayas trataron heroican1ente de deshacerse del yugo que Jos tenia oprimidos. 

siempre fueron vencidos por las fuerzas del gobierno. y aquellos que no eran 

domados fueron vc:ndidos como esclavos a Cuba. 
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J .4. Los errores de la administración pública como orígenes del conflicto 

revolucionario. 

Las causas que originaron el conflicto armado de 191 O, son diversas y de 

varios tipos, todas las inconformidades explotaron para dar cause a una sola 

lucha. desde Sonora hasta Yucatán las barbaries con1etidas contra la 

población, a costa del progreso nacional eran inconmensurables~ la población 

en general se encontraba harta de la dictadura y sólo los pocos mexicanos 

que obtenían algún beneficio de la explotación del país, se encontraban 

contentos. 

En Ja administración pública también se originaron errores que irritaban a la 

población. pues ésta perdió su función de servir a Ja sociedad y en cambio 

sólo se obtenían Jos puestos como una lucha de poder, en la cual la 

administración pública fomentó. 

Olvidándose de la administración. el ministro de gobernación Manuel 

Romero Rubio. se dio a la tarea de unir al grupo en el podc:r y a la 

camariJJa de los íntimos, así representantes de oligarquías regionales, 

secretaños de Estado. Ja burguesía industrial bancaria. prominentes hombres 

del clero y de la intelectualidad mexicana formaron en 1892 el partido unió.n 

liberal. al que por sus constantes alusiones a la ciencia para. explicar los 

problemas sociales. el pueblo Jos bautizó irónicamente y burlonamente como 

los científicos. 
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Aunque en Ja práctica el grupo de los científicos nunca funcionó como un 

partido politico2•.. si intluian poderosamente en la administración pública, 

dentro de la lucha de poder una fracción la dirigía el ministro de Hacienda 

José Ives Limantour.. y Ja otra fracción la encabezaba el ministro de 

Gobernación.. dentro de este mismo rubro surgió el Circulo Nacional 

Porfirista,. que eran los otros secretarios de Estado que no se querían quedar 

atnis en la lucha por el poder. este Circulo era dirigido por el ministro de 

Justicia Joaquín Barand~ quienes decían tener la virtud de ser amigos del 

dictador. y al igual que los científicos,. tenían como política. que la nación 

atrajese por todos los medios el capital extranjero. 

En este lucha por el poder. y para estar más cerca del dictador. los 

encargados de la administración pública, tomaban su puesto como un 

trampolín para saltar como grandes empresarios dentro del rutilante desarrollo 

mexicano, participaron activamente en inversiones, en proyectos nacionales. 

Esta fracción de la gran burguesía mexicana.. controlaba el Banco Nacional de 

México, El Banco de Londres y México, y el derecho de establecer 

sucursales en todo el país, además poseían plantas textiles y cerveceras, 

fábricas de papel, tabaco, cerillos y explosivos, minas y ferrocarriles, 

plantaciones azucareras, haciendas ganaderas. A los servidores públicos le 

redituaba más tener negocios .. que dedicarse a Ja administración .. es el caso de 

Enrique C. Creet que t!'ra ministro de Relaciones Exteriores. y que además era 

accionista de grandes empresas: Presidente del Banco Central de México, 

presidente y consejero de la compaiHa de Petróleo el Águila.. consejero de la 

::sP::irn Z\.t::iuricio Duverger "Los panidos pollticos son un grupo de individuos que están ligados en su conjunto 
al de la democr3cia. es decir a la extensión del sufragio popular y de las prerrogativas parla.mcnmria.s. ambos 
fenómenos ocasionan que las asambleas pohticas aumenten su independencias y por lo mismo sus funciones."'" 
Du"·erger. Maurice. Los Panidos Polfticos. Fondo de Cultura Económica. p.76. 
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Kansas City Mex. y_· Oriente Ry. Presidente y consejero del Banco Hipotecario. 

ConsCjero del. Banco Mercantil de Monterrey. consejero del Banco Nacional 

Refaccionario.. y también obtenía provecl).o de su puesto como encargado de 

la canera de Relaciones Ex-teriores. para obtener inmensas propiedades en 

Chihuahua. 

Enrique D. Casasús,. Presidente del Congreso en 1895 y 1903 era consejero 

en dos empresas.. Presidente de la Compañia Carbonera el Águila.. socio de 

compañías deslindadoras y jefe del despacho de abogados ., Joaquín D. 

Casasús·· .. también era un acaparador latifundista. 

Rosendo Pineda que fue encargado de la Secretaria de Relaciones Exteriores 

y Presidente del Congreso de la Unión en 1898 y 1906.. esté era un prospero 

servidor público.. ya que era presidente en cuatro empresas. y consejero en 

otras siete. 

··Pablo Macedo Presidente del Congreso en 1907 y 1910, era Vicepresidente 

en dos empresas extranjeras. consejero en otras siete. y socio en compañías 

deslindadoras··.::9 

Para el logro de sus políticas el gobierno se rodeaba de hombres como 

Manuel Romero Rubio. que era allegado de Porfirio Diaz. y fue afamado ex 

lerdista. Era Ministro de la Secretaria de Gobernación. y quien organiza la 

maquinaria política en los gobiernos de los estados y en las cámaras 

federales. Su ministro de Justicia. Joaquín Baranda organizó el poder Judicial. 

que fue un modelo vergonzoso de sumisión. en la que disidencia no estaba 

!9Cccc1'\a. José Luis. México en la órbita imperial. P. 81.Edit. E1 Caballito .. 



38 

permitida. Por su pñrte C8rtós ~acheco,. secretario de Fomento puso ante todo 

en movimiento núes~ros ·-~des_. recursos mineros y gracias a s-r~des y 

liberales concesioÓes _.'de· _tiCrras., aguas,. ferrocarriles.. minas., petróleo y otras 

empresas productivas~ : _, Co,nvinió además a los más recalcitrantes en 

incondicionales_ part'i'd&-i·6~'~-~l Porfirismo. 

José !ves de'· .. ~~matour fue el principal pilar clave de Porfirio Diaz para 

lograr ·1a rec~~s~cC_ión económica y financiera del país, en efecto. reorganizó 

las finanzas,.: niveló· los presupuestos. y por primera vez obtiene un superávit. ,_ 

reforma. el sistemD. bancario, consolida la deuda pública interior y exterior. 

eleva considerablemente el crédito nacional en las bolsas europeas. en un 

importante decisión del gobierno de Porfirio Diaz,. decide eliminar las 

nlcabalas. que eran impuestos estatales y que detenía el flujo de mercancías 

en el territorio nacional.. el cual le daba un poder político a los caciques de 

aquella entidad en las que manejaban las alcabalas. 

Este artífice del progreso. tenía una visión bien clara de lo que quería. 

además de aportar su inteligencia para que el país saliera del atraso en el 

que estaba sumergido. en su visión quería el poder.. ilusionado por el mismo 

Porfirio Diaz para que lo sucediera en la presidencia.. se encarnizó en la 

lucha con el ministro de Guerra y Justicia. El General Bernardo Reyes.. y 

que al final a medias quien triunfó fue el científico José Ives Limantour al 

lograr que s~ mandara de embajador. al secretario de Guerra y Marina a 

Cuba. 

Dentro de la administración de la Secretaria de Hacienda a Limantour le 

tocó encubrir los robos. el mangoneo burdo. y de esta forma la 
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administración fue un lugar ·en que -todo el que llegaba ahí.. sacaba un 

inmenso provecho. 

Todo el sistema· ~~·,:ha~!~- conv~~id.;·,en· una cloaca. en la que todos eran 

cómplices de :todos ·)/;\'Có\.~quC_::'OlldiC ,~··Podriá denunciar a alguien. por que 

también tenia de ·alg~~a"< ~~~·lér~·: nCB:ocios sucios con el gobierno, o éste le 

daba excepciones de impuestos. 

Porfirio Díaz tenia en 1908., 77 años, 82 ai\os los secretarios de Relaciones 

Exteriores y el Secretario de Justicia., 77 años el secretario de Marina 

y Guerra Manuel González Cosió., el más joven era el poderoso secretario 

de Hacienda,. que rebasaba los 54 años. La edad de los miembros del 

gabinete sumaban incluidos Porfirio Diaz y los gobernadores de los estados. 

una cifra astronómica. El gobernador de Tla..xcala tenía 78 años. el 

gobernador de Tabasco contaba con 76 años, los gobernadores de Michoacán 

y Puebla tenian 75 años. el gobernador de Guanajuato contaba con 73 años, 

el de Aguascalientes contaba con la misma edad. y muchos de ellos ya 

habían ocupado el cargo más de un cuarto de siglo. 

La época de la senectud imperaba en :tvléxico. según lo cuenta Bulnes. el 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia había cumplido 81 años. y el 60 

por ciento de los mo.gistr¡idos pasaba de los 70 aftos. En la Cámara de 

Diputados había gente de 80 y 90 años. n1ientras que en el ejército figuraban 

Coroneles muy ancianos. la Cámara de Senadores se había convenido en 

lugar en donde ya no se revisaban las leyes ni los objetivos de la Nación. Así de 

esta manera Porfirio Diaz manipuló a su antojo el poder Judicial. y el poder 

Legislativo. los estados de la República perdieron su autonomía. y Porfirio 



40 

Diaz se convirtió en el único elector de Diputados. Senadores, y 

Gobernadores, a su antojo, se había convertido casi en un semidiós que no 

encontraba resistencia alguna de sus decisiones. 

Dentro de Ja Suprema Corte de Justicia Jo que más importaba era quedar 

bien con et dictador. Como ejemplo se recuerda un litigio de algunas minas 

entre un mexicano y un norteamericano. el caso ya se había fallado en la 

Suprema Corte a :favor del mexicano. pero el norteamericano viéndose perdido 

otorgó a un abogado de su país el SO por ciento del negocio. el abogado se 

hizo de una carta de recomendo.ción del Presidente norteamericano Taft para 

el General Porfirio Dí~ y el foro fue testigo del caso más vergonzoso de su 

historia.. pues el tribunal supremo deshizo precipitadamente todo el 

procedimiento pisoteando la cosa juzgada. y dándole la razón a los 

norteamericanos ... Jo 

Como este ejemplo existieron miles a Jo largo de Ja historia de la 

dictadura. las fom1as se guardaban. pero Ja ley nunca se cun1plia para los 

n1exicanos. de esta fonna se fi.Jeron creando muy serios resentimientos. con las 

personas que dcsempei\aban la administración pública. estos sólo atendían las 

cosas. que económicamente les delegara algún interés. o les produjera algún 

beneficio político. Por lo regular los jueces que expedían los amparos siempre 

recibían un porcentaje del negocio que iba implícito. 

Porfirio Diaz sabia que todo el avance que había logrado el país. era a 

costa de los beneficios sociales para la propia población. Ningún beneficio 

trajo el que México fuera dueño en su vientre de riquezas incalculables, 

JOtbídcm P.1:5. 
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como petróleo. oro. plat~ todas estns riqueza~ sólo lo -produjeron discordias y 

más vasallaje para los propios habitantes, de· este pais extrai\o, y todos los 

problemas explotaron con una fuerza ya Jmposible de detener. 

La administración Pública con Benito Juárez Garc[a., había alcanzado sus 

mayores galas noicionales, en tanto que con Porfirio Dfaz la administración 

pública se retrajo y el país adquirió el sombrío atuendo de la 

desnacionalización. durante los largos años de gobierno de Porfirio Díaz.. se 

crn:1jenó en provecho del capital extranjero. La administración pública había 

tomado el papel de .mansedumbre y se había olvidado de servir a In nación, 

ahora solo servía a un solo hombre y a sus intereses, que consistía en entregar 

las riquezas nacionales a capitales e interese extranjeros. 

1.5 La última reelección. 

Desde su primer periodo de gobierno de Porfirio Diaz que abarco desde 

1876 a 1880. trabajó siempre para regresar al poder, como la Constitución de 

1857 no le permitía la reelección. alternó la presidencia con el General 

Manuel González • que lo había salvado de la derrota el dos de abril de 

1876. y por agradecimiento lo puso en la primera magistratura. En 1878 el 

gnipo Tuxtcpec reformó el articulo 78 constitucional para que el Presidente y 

los gobernadores. pudieran ocupar estos cargos de manera alternada. En el 

segundo periodo de Porfirio Díaz de 1884 a 1888 se volvió a modificar la 

Constitución. para que se permitiera una sola reelección del Presidente, en el 

año de 1890 Porfirio Diaz logra qui: la Cámara de Diputados apruebe la 

reelección indefinida. con lo cual quedó destruido por completo el principio 
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que representara el plan de : ~u..xtepec.. y que había llevado a Porfirio Diaz a 
- -

la presidencia: La nO - reelección. 

Un periodista de ·la revista Norteamérica Pearson~s llamado James 

Creelmán.. solicitó y obtuvo del dictador una histórica entrevista. '""'No seria 

una entrevista cualquiera. ya que no a todos los periodistas les era 

concedido el honor de hablar con aquella figura .. la más heroica y romántica 

del mundo. la más intensamente vigilada por amigos y enemigos de la 

democracia. Porfirio Díaz era el soldado. el hombre de Estado cuya aventurera 

juventud hacía compararse con los héroes de la historia.º.J1 

La figura. del dictador no era ciertamente inferior a su leyenda .. tenia 

según lo puntualiza Crcelman una condición fisica que a sus 81 años le 

envidiaba a cualquier atleta. 

Porfirio Diaz comenzó diciendo que era un error suponer que el futuro 

de la democracia en México había sido puesta en peligro por la 

prolongada permanencia en el poder de un solo hombre9 y que él podía 

dejar la presidencia de MéxicO · sin ningún remordimiento. Creelman le 

mencionó que en Estados Unidos ellos tenían graves problemas a causa 

de la elección del mismo presidente por más de tres periodos. Porfirio 

Diaz aseguró que era un sentimiento natural de los pueblos democráticos 

cambiar libremente a sus gobernantes y se escudo diciendo que el 

había recibido el poder en manos de un ejército victorioso y en un 

momento en el que el país estaba dividido y el pueblo impreparado 

para ejercer los supremos principios del gobierno democrático. 

Jlzbidcm P 3 
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··y después lanzó su bomba para que explotara y Jlenara de 

confusión a los miembros de su gabin.ete que aspiraban a sucederlo, sin 

darse cuenta de sus efectos mortales. Porfirio Díaz declaró que babia 

esperado pacientemente a que llegue el día en que el pueblo de Ja 

República Mexicana estuviera preparado para escoger y cambiar sus 

gobernantes en cada elección sin peligro de revoluciones armadas, sin 

lesionar el crédito nacional y sin interferir en el progreso del país._ 

y románticamente dijo, creo que finalmente ese día a llegado . 

. James Creelman volvió al ataque recordfuldole al dictador que no tenia 

partido oposicionista en Ja República, y que como podían florecer las 

instituciones libres cuando no hay oposición que pueda vigilar las 

maniobrn.s del gobiemoH .n 

Porfirio Díaz recordó exactamente que no tenía partido oposicionista 

en la Repúblic~ porque según él.. sus enemigos eran tan pocos que no 

parecían estar dispuestos a identificarse como una minoría, y dijo con 

un gran énfasis que daba la 

en la república mexicana y 

bienvenida a cualquier panido oposicionista 

como una si aparece. lo consideraré 

bendición y no como una maldición.. y si llega al poder .. Jo 

aconsejaré y lo sostendré, y me olvidaré de mi mismo en la 

victoriosa inauguración de un gobierno completamente democrático. 

Así concluyó James Creelman su entrevista y dejó al guia moderno de 

México entre las flores y los recuerdos de las alturas de Chapultepec . 

l::?(bidcm P. IS 
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Por supuesto Porfirio Diaz mentía, como habin mentido en los .·'últimos 

treinta , ai1os, ~- ya era muy viejo para prescindir de su hábito más 

arraigado, niientrlls hablaba con los ojos anegados, no tenia la menor 

intención·, def:abandonar el trono ni a los ochenta, ni·~ a los'- cien años 

de habCrlos vivido, ni saludar como una bendición el surgimiento de 

una _oposición organizada que no le toleraba siquiera a sus mas íntimos 

colaboradores. 

Porfirio Diaz estaba consciente de que el poder no lo podía dejar, no por 

que no quisiera, sino por que ya no podía dejarlo, como nos dice Femando 

Benitez un día acostun1braba a decir me duele Tla.xcala, sei\alando su dedo 

mei\ique, o me duele Oa..xaca, apoyando su mano en el corazón, no era 

precisamente que no hubiera problemas en Oa.xaca o Tla."Xcala. desde luego 

los había. sino que su cuerpo a semejanza de un extraño mapa anatómico,. 

estaba repartido en fracciones de territorio. 

Para las elecciones de 1910 Porfirio Díaz había decidido dejar el poder 

pero se encontral;>a ante un gran problema,. porque dentro de la administración 

pública se habían organizado dos camarillas una que encabezaba el General 

Bernardo Reyes y otra que encabezaba el talentoso Secretario de Hacienda 

José Ives De Limantour. este grupo llamado de los científicos. encabezaba la 

disputa por el poder,. cuando el General Porfirio Díaz tomó la decisión de 

reelegirse los grupos buscaron un lugar solo en la Vicepresidencia la cual 

fue otorgada al político sonorense Ramón Corral. 

El Congreso de la Unión convocó a elecciones presidenciales. para el 

19 de Julio de 191 O,. en el cual el partido antireeleccionista encabezado 
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por el rico hacendado Francisco lndalecio Madero había tomado una fuerza 

electoral importante. 

Porfirio Diaz se registró por su octava reelección, las elecciones se 

celebraron en Junio de 1910 y por supuesto fueron fraudulentas de 

origen. ya que Porfirio Diaz actuó como juez y parte. Paradójicamente no 

es dificil que el dictador lograra haber obtenido la mayoría de votos , tanto 

por el arraigo que tenían entre los ciudadanos como por el miedo al 

cmnbio que experimentaba la gente. 

Para mayor seguridad. Francisco 1 Madero fue encarcelado en San Luis 

Potosi tres meses antes de las elecciones presidenciales. 
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11. EL CONFLICTO REVOLUCIONARIO DE 1910 

2.L EJ origen social de Ja Revolución Mexicana. 

La enonne desigualdad que existía entre Ja sociedad mexicana. f"ue un 

caldo de cultivo para Jos movimientos que intentaban atacar Ja dictadura de 

Porfirio Diaz. El propjo gobierno experimentaba un desgaste que era 

elocuente. y del cual era necesario salir. ninguno de Jos ideólogos del 

régimen negaban que el gobierno de Porfirio Diaz era una dictadura, es 

mas los intelectuales tidmirían que Ja Constitución Liberal de J 857 había 

sido completamente desvirtuada y que Ja propia administración pública 

sólo era utilizada como un trampolín de Jos intereses personales . 

Intelectuales como En1Hío Rabasa o como el propio Francisco Bulnes 

sostenían que Ja cuestión no era sj Porfirio Dfoz fuera o no un dictador9 

sino mas bien debatfan por ver si era buen o mal dictador. 

El México de 1910 se encontraba completamente lejos de ser una 

nación compacta. más bien se encontraba integrada por innumerables 

facciones que querían acceder aJ poder. bajo el gobierno dictatorfaJ de 

Porfirio Diaz. cada clase social debía desempeñar una tarea especifica. además 

fuera de Ja clase social alta. todas las demás repudiaban Ja dictadura. 

A pesar de toda Ja prosperidad que el Régimen de Porfirio Diaz 

promulgaba a Jos cuatro vientos.. solo a1canzó a unos cuantos y fue 

principalmente a costa deJ bien de lns mayorías. se podría resumir toda la 
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etapa económica porfirista en que la riqueza· de algunos se fincó en la 

inferioridad y la pobreza de otros. 

Las haciendas devoraban tierras y hombres, éstas originaron nuevos 

dominios nacidos del despilfarro de los baldíos, llegaron a medir en muchos 

casos más de un millón de hectáreas y estas únicamente en tren era posible 

recorrerlas en un día de punta a punta, la condición que imperaba en estas 

haciendas es que se hacia poco o nada para hacerlas rendir al cien por ciento, 

los latifundista de abolengo que cultivaba solo una mínima parte de sus 

propiedades, eran ricos solo de nombre. 

'""'Los nuevos hacendados provistos de una mentalidad capitalista"" como por 

ejemplo los Terrazas en Chihuahua , Olegario Malina en Yucntán, los Garza 

en Durango. los García Pimentel en Morelos. los Madero en Coahuila. fueron 

los hacendados que crearon lñ ·hacienda productora que cambiaba las 

ancestrales técnicas de cultivo por las más modernas rotaciones de cultivo e 

irrigación . 

... Los nuevos latifundistas dejaron de ser seres humanos y según ellos se 

convirtieron en príncipes y a la vez explotadores de indígenas y se hicieron 

extremadamente ricos y poderosos, construyeron palacetes a fiel copia de los 

que se levantaban en Europa. estos terratenientes dotados de espiritu de 

empresa gozaron ampliamente de la prosperidad porfiriana·· .JJ 

Esta clase social necesariamente necesitaba de otra clase para sobrevivir. es 

decir se sometió al pueblo a la explotación. ya que sin los indígenas y 

JJaonzal(:Z. Luis. El Liberalismo Triunfante. P. :?:3.i. en Historia General de México. Colmcx. 
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rancheros no se podrían cultivar las nuevas haciendas y de alguna manera 

producir las inmensas fortunas que sólo algunas pers~nas acaparaban. Dentro 

de estas inmensas propiedades que en 1910 ascendía a cien millones de acres 

que incluían valiosas minas.. tierras agrícolas y bosques y que representaba el 

veintidós por ciento de la superficie territorial de la nación.. esta cantidad es 

enorme si tomamos en cuenta que en ese ai'\o sólo era cultivable el cuarenta 

y cinco por ciento del territorio nacional. Sólo el complejo de propiedades del 

norteamericano Willin.n R. Hea.rst,. se extendía a casi ocho millones de acres es 

decir comparativamente el estado de Aguascalientes era de su propiedad. 

Dentro de este mundo de enormes propiedades surgía el oneroso 

contraste de la realidad del país. ya que en 1910. el 90 por ciento de 

campesinos no cont:i.ba con ninguna pequeña propiedad para poder realizar el 

cultivo.. aunque sea mínimamente de autoconsumo. La concentración de la 

tierra en algunos manos9 había alcanzado cifras estratosférico según el censo 

de 1910 que se realizó en México. 

Estas enormes diferencias produjeron que se realizaran diversos brotes de 

violencia e inconformidad en toda la República Mexicana. no sólo las 

inconformidades se daban en el campo. y en las lejanas haciendas del norte o 

de Yucatán. sino tambic!n en la Ciudad de lV1éxico9 con los empleados de los 

tranvías .. y los empleados públicos. Ya la inconformidad contra la dictadura 

porfirista se daba en todos los ámbitos. 

··Las primeras grandes luchas que anunciaban el inicio de la revolución9 y 

centralizadoras del descontento nacional de las masas. no se originó 

primeramente en el campesinado. si no principalmente en la clase obrera. El 
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c:ipitalismo nt desarrollar concentraciones industriales y explotar y explotar de una 

manero inhumana creó un amplio descontento en las fuerzas productivas de 

México. El ejército nacional se encontra\la basado en la leva. de donde los 

campesinos reclutados por la fuerza regresaban a sus pueblos con 

conocimientos rudimentarios en adiestramientos militares modernos. esto dio 

pauta para que la rebelión que maduraba en las masas del campo no fueran 

una simple revuelta campesina. si no una completa revolución transformadora. 

por eso no fueron levantamientos campesinos locales. sino grandes huelgas 

obreras las que recogieron más directamente la influencia de la situación 

nacional. y expresaron en centros de peso 

revolucionaria de tas masas de todo el país~• .J.a 

económico la inquietud 

Dentro del campo también se realizaron acciones conjuntas con los 

movimientos obreros. sólo que estos para resistir~ acudieron a su formas 

tradicionales de organiznción heredada de siglos. con sus propias relaciones 

interiores. que los hombres ricos no habían podido arrancarles. 

Resistieron movidos por la defensa de su tradiciones y de sus tierras. de sus 

relncioncs comunales. para resistir los campesinos acudieron a su forma 

patriarcal de organización. ya que no tenia ni partido. ni sindicato ni 

dirección obrera~ sólo contaba con la imperiosa necesidad de resistir y de 

pelear. qut! templaron t!n siglos de combate y que de alguna manera su 

organización los hizo más fuertes para resistir contra la dictadura. 

l 4Gi11y. Adolfo. La revolución intcrrumpid:i.. P.S7. Editorial el Caballito. 
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Esta clase social a la que despóticamente Porfirio Diaz se había referido 

expresándose en que los indios estaban acostumbrados a guiarse por aquellos 

que tienen la autoridad. en vez de pensar por si mismo. 

Comenzaba a despertar Ja conciencia de las masas del campo. la mayoría 

de los grupos étnicos se reveló contra el tirano. pero como aún no contaba 

con los elementos necesarios para triunfar. fueron expulsados de sus lugares 

de origen. 

Existieron levantamientos campesinos como el de los Yaquis~ que todo el 

tiempo que duró el porfiriato. se encontró en una inconformidad total. Esta 

etnia que guiada por su líder José Maria Leyva~ o mejor conocido como 

Cajeme. fue una de las que más peor tratadas por régimen~ pero nunca 

desistió en su lucha. 

Al ser vencidos los yaquis. la mayoría paso a engrosar a las filas del 

ejército. y los demás fueron enviados a Ja península de Yucatán. a cultivar 

la nncienre empresa del henequén. 

Al ser expulsados Jos yaquis de sus féniles terrenos se les aplico la ley 

de baldíos. en la que salió beneficiado el gobernador de Sonora.,. Ramón 

Corral y sus socios Torres e IzabaL quienes especularon con esas tierras. en 

contubernio con empresas noneamericanas, las cuales adquirieron las tierras a 

precios irrisorios. con esro rennina la guerra del yaqui. la que adquirió una 

lucha por la tierra por parte de los indios despojados. y de una lucha de 

exterminio por pane de la dictadura de Porfirio Diaz. 
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Otra de las más persistentes rebeliones fue la que se desarrolló en Yucatán 

por los indios mayas, quienes ya desde los años de la colonia, iniciaron 

levantamientos en contra de los explotad9res blancos, dando así origen a una 

lucha de castas, con el paso del tiempo a medida de que el cultivo del 

henequén se convenfa en un producto industrializado.. los indios sufrieron el 

despojo de sus tierras. Los nuevos hacendados a expensas de las tierras y de 

los ejidos.. comenzaron su proceso de explotación, de miseria y de 

envilecimiento humano, que se venia practicando en todo et país, la 

deportación a Cuba de los indios mayas que eran vendidos como viles 

esclavos, y los que lograban sobrevivir se remontaron a regiones 

inaccesibles. todos estos elementos unidos, creo la escasez de brazos para 

cultivar la fibra del henequén. 

··Frenre a esre problema las autoridades porfirianas recurrieron a las 

deponaciones, en algunos casos para que los indios se alejaran de su lugar 

de origen y no pen.urbaran las paz porfiriana.. en otro caso como el de los 

mayos para venderlos como esclavos a los poderosos hacendados 

henequeneros"" .3 !1i 

No solos los Mayas y los Yaquis sufrieron la expulsión de sus tierras y 

el envilecimiento, si no que casi roda las etnias sufrieron atropello por pane 

de las autoridades porfirianas. los Mayos en Sonora.. los Temochirecos en 

Chihuahua. en el centro de la República las grandes haciendas cañeras 

experimentaron un crecimienro con los mismos m¿todos que se pracricaban en 

todas las haciendas .. bajo la anuencia de las autoridades. 

l5 M:incisidor. José'. Historia de la Revolución Mcxic:ina. P. 67. Costa·amic. Edito.-cs. 
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Todas estas inconformidades y el desprecio hacia la dictadura. era recogidas 

por pequei\os grupos que se movian en la clandestinidad que el gobierno de 

alguna manera toleraba hasta cierto punto. 

Uno de los principales grupos que recogió el descontento social fue el que 

encabezaban los herma.nos Enrique y Ricardo Flores Magón. estos primero 

a.tacaron a la dictadura a través del periodismo, con publicaciones tan 

izquierdistas que el gobierno se veía en la necesidad de cerrar y destruir las 

imprentas. 

A través de periódicos como Regeneración.. el Hijo Del Ahuizote.. y el 

Demócrata. los magonistas lograron encolerizar al gobierno y fueron 

deponados hacia los Estados Unidos, ya en julio de 1906 fundaron el 

Partido Liberal Mexicano.. éste era un organismo que pugnaba cambios 

sociales tan profundos. en los que solicitaban la no reelección. clausuras de 

las escuelas del e lcro. una jornada de ocho horas. aunque en Estados Unidos 

aun era de doce. horas. 

Otro grupo surgido en contra de la dictadura de Porfirio Diaz.. era el 

Partido Antireeleccionista. que criticaba duro al régimen. A la cabeza de este 

grupo se encontraba el rico hacendado coahuilensc Francisco Indalccio Madero 

Gonzále~ éste se inició en la política local. primero fundó un club 

antireeleccionista en sus estado natal. y que después paso a d plano nacional. 

con las características revolucionarias que mostraba.. Francisco l. I\rtadero se 

registró como candidato oposicionista a las elecciones que se deberían 

celebrar en Julio de 1910. 
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Poco después de la entrevista que sostuviera Porfirio Dfaz con el periodista 

James Creelman,. Francisco l.. Madero se entregó por completo a escribir un 

libro. en donde exponía la situación política del país. a fines de enero de 

1909 apareció finalmente La Sucesión Presidencial. Exponía en un estilo 

sencillo y directo una serie de ideas acerca del absolutismo imperante que 

estaba en el aire. 

La prolongada dictadura de Porfirio Dia_z al despreciar la Constitución de 

1857 .. había extinguido las libenades y el civismo de los mexicanos. las leyes 

eran letra muerta .. no existía el control del poder Legislativo, ni una prensa 

realmente independiente, y si bien se guardaban las apariencias republicanas y 

Jos funcionarios fingían respetar las leyes. detrás de esta fachada legaloide 

reinaba el poder absoluto encubierto por un lenguaje convencional e hipócrita 

en el que nadie creia. el pueblo se encontraba cansado de la simulación 

democrática y exigía la reivindic;:ición de sus derechos. 

Lo que Francisco I. Madero proponía era un programa de regeneración 

moral y política que transformara al individuo en un hombre libre. 

Al no cumplir su palabra el viejo dictador de que México se encontraba 

listo para Ja democrucia. hizo encarcefar a Francisco l. Mudcro en San Luis 

Potosi. que después viujó a Estados Unidos en donde lanzó el Plan de San 

Luis. y sin otros preparativos que haber incitado al pueblo a cumplir con su 

deberes cívicos. Francisco I. Madero predicó Ja violencia y lanzó a México a 

la revolución. consciente de que Porfirio Diaz sólo dejariu el poder u través 

de una lucha armada. 
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La fecha para. iniciar la lucha armada seria el domingo 20 de noviembre 

de 1910 pero. sólo en algunos lugares hubo intentos de rebelión, como en 

Ciudad Juárez. Puebl8.y Yucatán y algunos otros puntos sin mucha 

importancia. 

Aunque Francisco J. Madero se encontraba consciente de que el país saldría 

completamente perjudicado. el asumiría las consecuencias de la lucha armada. 

Todos estas situaciones fueron obligando a la dictadura a realizar acciones 

más enérgicas en contra de quienes se manifestaban contra la dictadura 

Porfirista. 

2.2 La posición tomada por la dictadura porfirista . 

.. Después de más de 30 años en el poder era imposible que Porfirio Díaz 

Morí repentinamente aceptara la derrota de su régimen. el ejército de la 

dictadura y junto con toda la administración pública ya no era otra. cosa mas 

que un inmenso gato envejecido y totalmente incapaz de cazar a los 

numerosos ratones salidos de todas panes .... Al principio Porfirio Díaz mantuvo 

su terquedad inalterable y calificó con los adjetivos más avcrgonzantes contra 

los rebeldes. y pidió para ellos la pena de muene. al principio Porfirio Diaz 

explicó la situación en la que un grupo se había presentado en las ultimas 

elecciones federales postulando candidatos a Ja Presidencia y a la 

Vicepresidencia de Ja república. sin haber alcanzado más que una escasa 

minoría de votos .. según Porfirio Díaz este grupo no supo limitar su acción al 

legitimo ejercicio del sufragio popular. y no reconoció la derrota y recurrió 
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rebelión. en el aspecto militar el fracaso de Porfirio Diaz se hizo evidente. 

ya que no pudo someter a los inconformes revolucionarios. como en un 

principio Jo había ofrecido. 

Conforme las acciones revolucionarias iban avanzando el descontento entre 

la clase social alta iba aumentéUldo. y la acción militar gobiernista resultaba 

progresivamente inútil e insuficiente. El General Porfirio Dia.z se vio en la 

necesidad de recurrir a otros métodos en los cuale.s frac:isó rotundamente 

como al principio. 

Porfirio Dfaz al darse cuenta que era completamente en vano seguir la 

lucha contra Ja rebelión maderista empezó a re:ilizar ciertos cambios dentro 

de Ja administración públicn, pero en los movimientos que realizaba existió 

mucha malicia porque el objetivo fundamental era conservar el poder a 

cualquier costo. 

Dentro de las medidas que empezó a tomar decidió trasladar de la 

gubernatura de J.ilisco a la de Chihuahua .i Miguel Aumada. ya que 

estimando la buena administración que este gobernador había realizado en 

1903 en el Estado de: Chihuahua. Díaz pensó que volviendo a regresar 

Aumada. las inconformidades que habían comenzado la revolución. por un 

momento entrarían en tregua o desaparecerían. Miguel Aumada dirigió al 

pueblo de Chihuahua un mensaje en el que se notaba la preocupación. y en 

el que pedía a todos Jos hombres honrados y patriotas. amantes del orden y 

del engrandecimiento del estado para que dejaran las armas y cooperaran a 

fin de restablecer Ja paz y volviera Cl trabajo a todo el estado. 
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a las annas perturbando la paz y el progreso que gozaba el pais desde hacia 

largos ai\os·" .36 

Los jefes del grupo maderista pretendieron organizarse mediante trabajos 

realizados dentro del territorio nacional y también en el territorio extranjero. 

dicho movimiento revolucionario fue descubierto antes de iniciarse la revuelta 

y en Puebla cayeron los primero rebeldes y algunos servidores del gobierno 

local. 

Según las declaraciones de Porfirio Díaz para contener tales desordenes 

no habían bastado mover todas las fuerzas de segurid:id pública. sino que 

sólo un mínimo número de tropas militares fueron enviadas al nene de 

Chihuahua.. de las cuales la parte principal se dedico a perseguir a los 

núcleos revolucionarios y el resto se fraccionó en destacamentos para 

asegurar en cuanto sea posible el orden público en todas las regiones de país . 

.. Porfirio Diaz terminaba diciendo que el poder ejecutivo se complacía en 

aprovechar esta ocasión para tributar un merecido homenaje al valor y la 

lealtad que demostraba el soldado mexicano en esas circunstancias. 

continuaba diciendo que la abnegación del ejército para establecer la paz y 

dar severas lecciones a los insensatos que han perturbado el progreso y el 

orden··.17 

No obstante. todas las afirmaciones que expresaba el gobierno de Porfirio 

Diaz eran realmente impotentes. ya que estaban muy lejos de dominar la 

Jb Gonz3lcz R..3.mlrcz.. Manuel. La Revolución Soclal de México. P. 93. Edit. FCE. 
l 7Fcmandez Guell, Rogclio. Episodios de la Revolución Mexicana. P. 96. San José de Costa Rica. 
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Realmente en la insu~cción,. q~e s~ ha~ia. convertido en una verdadera 

alarma. no se produjo ningún efecto las declaraciones del gobernador 

Aumad~ como ló babia previsto Porfirip Diaz al transferirlo de Estado. En 

realidad frente a la accióri revolucionaria quC se desarrollaba por todos 

los ámbitos del país pero con especial vigor en Chihuahua. el dictador 

Porfirio Diaz echaba mano a todos los recursos para procurar detener el 

avance de la insurreción. 

Fue así como el dictador redactó un manifiesto en el que daba noticias 

o sólo hacia promesas con tal de recuperar Ja simpatía perdida9 y que ahora 

tomaba la bandera de las reformas que los revolucionarios oposicionistas 

enarbolnban~ y fue de esta forma como por virtud de las circunstancias las 

hacia suyas y realizaba un esfuerzo envano y tardío por arrancar el 

programa revolucionario de las manos a los propios revolucionarios. 

Estas acciones que realiza.bu el dictador eran por si mismas sintomáticas9 

y también lo fue que el caudillo que había perdido la costumbre de hablarle 

a su pueblo 9 ahora le dirigida en esta ocasión por medio de un manifiesto 

escrito en cspai\ol y publicado en México9 porque se trataban de cuestiones 

que sólo los n1exicanos interesaba conocer. y no por la intermediación de 

algiln periodista estadounidense. 

En ese manifiesto que Porfirio Díaz lanzó a la nación. hizo alucinó a ta 

iniciativa del principio de no reelección. al estudio de tas disposiciones que 

harían efectivo el sufragio del pueblo. aprobó la ley acerca de la 

responsabilidad de los funcionarios judiciales9 también puso en marcha el 

proyecto sobre fraccionamientos de terrenos. Ahora Porfirio Díaz enredado 
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bajo Ja maniobra de la mentira. ya que antes jamás había - aceptado esos 

puntos fundamentales en los cambios de la administración pública9 a lo largo 

de su vida gubemamentaJ9 pero ahora juraba que los llevaría a la práctica en 

los momentos en que Jos revolucionarios le exigían por medio de la violencia 

su renuncia y que Porfirio Diaz en un instante quería remediar los males 

que en treinta años había padecido la nación. 

Por supuesto que todas estas maniobras eran unas derrotas inminentes para 

el porfiriato9 pues ahora daba Ja razón a las cuestiones planteadas por Ja 

oposición9 y que antes procuró no sólo ato.car sino destruirlas brutalmenter 

Aunque realmente estas acciones significan un fracaso. el dictador procuraba 

desvirtuar Ja realidad mediante las medidas que había dictado en contra de 

los revolucionarios~ una de estas medidas fue la ley de suspensión de 

garanrias. que fue aprobada por la comisión permanente del Congreso 

Federal. esta suspensión abarcó principalmente a los salteadores de caminos 

especialmente contra los que atentaran contra los trenes de las lineas férreas. 

o los que interrumpieran las instalaciones telefónicas y Ja transmisión de 

energia eléctrica. todas cstns infracciones serian castigadas con la pena de 

muene o la privación de la libertad. 

Todos Jos contrastes que Porfirio Diaz quiso realizar en su gobierno 

dándole una apariencia reformadora. y que con el cambio de los hombres y 

con cJ ofrecimiento que hizo a otros puso en marcha su plan para 

transformar la vida gubernamental del pais. 
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Ya en aquel momento todas estas reformas no bastaban. Porfirio Oiaz 

pudo haber convocado a nuevas elecciones que hicieran de Francisco l. 

Madero el Vicepresidente. pudo también. renunciar a su favor ahorrándole al 

país los estragos de una lucha civil. y tomó el peor de Jos caminos, 

ocuparse personaJn1ente de las operaciones militares. Veía posiblemente en su 

destino inmediato un nuevo 2 de abril y transformó su casa en el cuanel de 

su Estado Mayor. "Inclinados sobre los mapas su dedo tembloroso señalaba 

los puntos neuriilgicos. planeaba las acciones, creía combatir a los rebeldes y 

en realidad luchaba contra un violento dolor de muelas. Los achaques de In 

vejez se le echaban encima ..• Vio no como una bendición sino como una 

maldición la aparición de Francisco l. Madero, uno de Jos suyos el mejor 

continuador de su gobierno ya amputado de la autocracia. y Ja maldición 

cobraba forma y Jo reducía a un anciano rodeado de buitres que seguían 

empeñados en sucederle. ºJS 

2.3 La situación de Ja administración pública en plena lucha armada. 

En 1910 l\.féxico se mostraría ante los ojos del mundo, ya que: en ese año 

se festejaría el centenario de la Independencia de 1\.-féxico, por supuesto era 

una magnifica ocasión para mostrarle al mundo entero los avances que habían 

transformado a la nación gracias a la mano dura de Porfirio Diaz. En las 

resplandecientes ceremonias del centenario estuvieron presentes enviados de 

las panes mas lejanas del mundo. como el marques de PoJavieja enviado de 

Alfonso Xll. que hizo entrega a México del uniforme militar y la espada 

de guerra del gran General José Maria Marcios Y Pavón. que España 

guardaba en !vladrid como un trofeo de guerr3. y Diaz fue condecorado con 

JSvillegas, Abclardo. Positivismo y Poñarismo. México. Colección. SEP. 
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la cruz y Ja orden de Carlos Ill. este titulo solo se le entregaba a la 

nobleza. 

"El embajador de China le otorgó una vestimenta preciosa al General Diaz. 

y los enviados del Káiser de Alemania. del Zar de Rusia. del Presidente de 

Francia. y de los Reyes de Inglaterra junto con los países latinoan1ericanos 

en maratonicas y tediosas ceremonias se inclinaron impasiblemente ante la 

figura casi divina del dictador."39 

En toial fueron treinta y seis naciones las que enviaron embajadas 

especiales a estos actos. con lo que se celebraba el primer centenario de la 

Independencia Mexicana. 

"En el renglón de las obras sociales se inauguraron cárceles. manicomios. 

monumentos. estatuas d..: dioses griegos, una fábrica de pólvora. y un 

teatro de mármol italiano que tenia pednzos de bronce, y un telón de 

cristal de veintidós toneladas, realizado en los talleres Tiffany. que eran los 

mejores del mundo, de estas múltiples obras que se inauguraron,. muchas 

quedaron concluidas y otras que quedaron a medio terminar y hasta las que 

merecieron el honor de colocarles la primera piedra.º"º 

"Se realizaron procesiones cívicas,. desfiles militares. recepciones • y bailes 

donde los hombres vestían de frac o de uniforme .. y las damas lucían 

cubienas de las mejores alhajas importadas de Francia. Los banquetes se 

servían en vajillas de oro y plata .. la champaña y los mejores vinos de 

l9Jbidem P. 3 
"ºlbidem P. 39. 
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Europa se imponaban por furgones. y Ja comida consistía en los n1as 

exóticos platillos como jabalies, faisanes. y caviar.''"' 

Todos los actos realizados f'ueron principalmente para enaltc:cer Ja 

personalidad y Ja obra del dictador, estos fueron los días en los que el 

porfirfato llegó a grandes alturas en el brillo superficial, y Jos festejos 

costaron veinte millones de pesos o sea más de Jo que recaudaba el fisco en 

todo un nño, pel"O eso no importaba porque algunos intelectuales justificaron 

el derroche explicando que el mundo podrfa admirar los progresos del .país. 

"Los reponeros describían la fiesta nacional canto un cuento de hadas y 

que por supuesto se habían tomado las medidas necesarias para que los 

mendigos y los demonios no interrumpieran Ja cadencia de ese cuento 

mágico. El padrón del Ayuntamiento de Ja Ciudad de México contaba con 

ntil doscientos mendigos oficiales y estos por disposición de las autoridades 

no pudieron ejercer su antiguo oficio en Jas cercanías de Ja Ciudad,. a Jos 

indios se Jes negó rotundamente la entrada al centro para que sus 

harapientas vestimentas no echaran a perder tan magnifico espectáculo. y 

causaran una mala impresión a las importantes visitas extranjeras."4 l 

En el ramo de la agricultura ni los neohacendados podían producir los 

granos suficientes para el consumo del país. y el gobierno de Porfirio Diaz 

importó miles de toneladas de trigo y de maíz a fin de que los ilustres 

huéspedes no vieran las enormes filas que se formaban frente a las tiendas. 

"''Casio Vi llegas. Daniel. Porfirio Dfaz en Ja Revuelta de la Noria. Editorial. Hennes. P. 64. 
4~Jbidcm. P. S 1. 



62. 

Estos fueron Jos días más felices del porfiriato. Ja felicidad que 

provocaba las· fiestas del centenario se encontraban nada menos que sobre 

el cráter de un volcán.. contadas semanas después ese volcán realizaría una 

impresionante erupción.. la cual desenvocaria en la fase destructora de la 

revolución. 

La revolución maderista se encontraba en francu ascendencia,. ya no solo 

era Chihuahua el punto imponante 

presentaban en diferentes panes del 

era el caso de Gabriel Tepepa y 

Gutiérrez en Tabasco, Luis Moya 

de la sublevación. ahora también se 

país,. diversos focos de rebelión como 

Emiliano Zapata en Marcios. Ignacio 

en Zacatecas. Rafael Zepeda en San 

Luis Potosi. y Benjamín Hill en Sonora. 

Entre el cau1clismo de destrucción que se veía venir con la lucha 

armada pocos intelectuales levantaron la voz para enjuiciar al régimen y 

proponer el crunbio de los sistemas junto con el cambio de algunos hombres 

que al sugerir una transacción. el gobierno y los rebeldes pactaran una 

paz. 

Entre estos ideólogos se encontraba Luis Cabrera el cual asumió una 

actitud conciliatoria. y que enaltecía la figura de Francisco l. Madero el 

cual le proponía una transacción con el gobierno. en donde el objetivo 

principal fuera que se pensara en el futuro de la nación y se dejaran a un 

lado los intereses personal es. 

En una nota periodística que Luis Cabrera denominó ··La Solución del 

Conflicto··. propuso que Se! realizaran reformas urgentes~ y que se terminara 
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con la esclavitud. que se respetara el sufragio efectivo.. se removiera el 

noventa y nueve por ciento de las autoridades politicas locales.. y por último 

que se reorganizara el gabinete presidcnc.ial. 

Cuando las fuerzas revolucionarias tomaron Ciudad Juáre~ en ese mismo 

instante Francisco [. Madero la declaró capital provisional de la República y 

nombrándose Presidente interino. Conformó su gabinete presidencial el diez 

de Mayo de 191 1 quedando a cargo de las carteras; en la Secretaría de 

Relaciones Exteriores.. Francisco Vázquez Gómez.. en la Secretaria de 

Hacienda designó a su hermano.. Gustavo A. Madero.. a cargo de la 

Secretaria de Guerra nombró a Vcnustiano Carranza Garza. en la Secretaria 

de Gobernación designó al regiomontano Federico González Garza,. en al 

Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas designó a Manuel Bonill~ 

y en la Secretaria de Justicia nombró al siempre leal José María Pino 

Suárez. 

El primero en hacer declaraciones en nombre del gabinete fue el 

Licenciado Vázquez Gómez en el cual notó que el General Porfirio Diaz 

procuraba llegar a un arreglo inmediato con los revolucionarios. De cierta 

fonna el dictador pretendía llegar a un acuerdo con los revolucionarios pero9 

sin mandar ninguna representación oficial a la concertación. 

Al no llegar a ningún acuerdo con los revolucionarios. el objetivo 

siguiente de Porfirio Díaz era fraccionar a los revolucionarios y por 

consiguiente debilitarlos. para conseguir lo primero se valió de algunos 

parientes de Francisco l. Madero. y mas tarde por su Secretario de Hacienda 



José Limantour. que procuró aprovechar la influencia personal que ejercía 

sobre algunos de los miembros de la familia Madero. 

Dentro de estas divisiones, después se agrandaría la bi-echa, como es el 

caso de In escisión entre Francisco l. Madero y Pascual Orozco. es decir .. 

el objetivo de Porfirio Diaz, de distanciamiento entre los jefes guerrilleros 

fue cumplido. 

En el último intento del General Porfirio Díaz por retener el poder. 

realizó varias acciones, y sólo abandonaría la primera magistratura por la 

fuerza de las armas revolucionarias. como se comprobaría mas tarde. Durante 

los primeros días de la sublevación el dictador se esforzó por hacer creer 

en el exterior que este movimiento armado carecía de total imponancia. 

Luego ya sin poder ocultar el crecimiento de la sublevación comenzó a 

modificar la administración pública. el diecisiete de Marzo de 1911 decreto 

la Ley Marcial suspendiendo las garantías dadas en la primera parte del 

artículo trece y en el diecinueve. veintinueve y el artículo veintiuno de Ja 

Constitución Federal de J 857. por lo que según esta ley serian sometidos a 

un consejo de guerra dentro de los primeros ocho días a los infractores y 

aquellos que atentaran contra las vías de comunicación. de transmisión 

eléctricas y los asaltantes de villas. 

El día diecis¿is de Marzo de 1911 el gener:il Porfirio Diaz hizo pública Ja 

decisión de repanir tierras a las pequeñas comunidades indígenas y anuncio 

sorpresivnmente cambios importantes dentro de su gabinete. también concedió 
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una licencia al sonorense Ramón Corral para separarse de la Vicepresidencia, 

por enfermedad. 

De las medidas tan drásticas que tomó, y para tratar de contener un poco 

la inconformidad que se venia dando a su régimen a nivel nacional. hizo 

renunciar a cinco Secretarios de Estado. quedándose sólo 

Así tan desairadamente abandonaron sus funciones, 

con dos, es decir: 

el terrateniente 

chihuahuense Enrique C. Creel que se encontraba a cargo de la Secretaria 

de Relaciones Exteriores, al empresario Morelcnse Olegario Molina que se 

encontraba a cargo de la Secretaria de Fomento e Industria. al maestro Justo 

Sierra que se encontraba a cargo de la Secretaria de Instrucción Pública y 

Bellns Anes, a Leandro Fernándcz que se encontraba a cargo de la actual 

Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas. Y mantuvo al científico 

José l. Limantour en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público~ y en la 

Secretaria de Guerra también quedó Manuel Gonzálcz Cosió. 

El nuevo gabinete que conformó el general Porfirio Diaz lo realizó ya sin 

los incómodos científicos y partidarios de Bernardo Reyes, es decir, con 

personalidades sin ningún interés político aparentemente. la Secretaria de 

Relaciones Exteriores la puso en manos de Francisco León de la Barra., la 

Secretaria de Justicia e Instrucción Pública la tomó Demetrio Sodi, la 

Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Anes Ja encomendó a Jorge Vera. 

Estai\ol. en la Secretaria de Fomento e Industria colocó a Manuel 

?vlarroquin Rivera y por último en la Secretaria de Comunicaciones y Obras 

Públicas designó a Norberto Dominguez. 
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Ninguno -de Cstos,:=nuevos Secretorios de Estado,, ~abia,..-dado· la- más mínima 

prueba de querer, realizai-algún·-c_:ambio, y iener __ ·un-.'~'~spíi:itu.refonnistn.. y_por 
~ -;_. , ; 

consecuencia· no . .'é:-OnStiluirfan ninguna garantía·. para el cáinbio de la 

apremi.lnt~":_sitll~~ión~~,. Por consiguiente fueron objei~ :~-.d~ repudio por pane de 

los rcVC!iu~~~?~~~f0-5~ -y principalmente por la población en general. 

A todos los anteriores Secretarios de Estado se les hizo renunciar,. según 

Porfirio Dfa.z por su absurda situación9 y en la cual los exsecretarios de 

Estado se vieron obligados a declarar que su renuncia del gabinete del 

General Porfirio Diaz había sido bien recibida. y porque su objetivo era 

facilitar la obra de reformas que el dictador se proponía implnntar en h1 

administración pública lo que contribuiría al restablecimiento de la pa.z en la 

nación. 

De esta forma seguía fingiendo el dictador y quería satisfacer las ansias 

de renovación social del pueblo mexicano y se preparaba a burlar 

definitivamente las aspiraciones revolucionarias de la nación. 

Así de esta manera el caudillo de Tuxtepec. anunció, la aprobación total 

del principio antireeleccionista. que había enarbolado en el plan de la Noria y 

de Tuxtcpec. y que después traicionaría sistemáticamente estos planteamientos, 

pero ahora que se encontraba del otro lado de la situación. quería decirle a 

la nación que él había sido el primero en postular esa idea y que solo 

necesitaba otra oponunidad para poder llevarla acabo. 

Prosiguió nprobando otras leyes, como la ley sobre responsabilidades de 

funcionarios públicos, y la ley que fraccionaria los terrenos, se sometió a 
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~studio Ja nueva ley electoral .. todas maniobras las hacia .. con la esperanza de 

que Jos sublevados deberían de deponer las armas> evitando de esta manera 

Jos horrores de una sangrienta guerra civiJ. 

La actitud simuladora completamente adoptada por Porfirio Dío,z era más 

fiicil y más sutil. el no podía ni debería aceptar que su renuncia fuera el 

punto clave para la solución del problema. él tomaría su decisión y se iría 

cuando su conciencia se lo dijera. definitivamente Porfirio Diaz se sentía 

duen.o de Ja nación. y no podía aparecer ente la opinión pública ni más 

exigente ni n1cnos desinteresado. ya que seguía sonando que la única paz que 

podría existir en la nación. era la paz que el había impuesto. y Ja que 

estab::i en propia voluntad de seguir imponiendo. 

Con el ofrecimiento de Jos cambios de gabinete9 y algunos gobernadores. 

pensaba de cierta fonna aplacar a los rebeldes9 y que éstos cumplieran con 

su parte de deponer las armas. sólo eso era Jo máximo que les podía ofrecer 

y conceder a tos sublevados. 

Así de esta manera. y sin proponérselo. justificaba a la revolución. Pero 

realmente, nadie se dejo engañar. y las manifestaciones contra Porfirio Diaz9 

se dieron tanto en diversos puntos de la República como en la misma 

C.:1pital. desde que en 1876 el anciano dictador usurpara el poder. se dejó de 

conmemorar Ja batalla del dos de abril como una tiesta nacional. 

El 8 de abril de 19 J 1 el Congreso aprobó como una de sus últimas 

facultades Ja creación de una partida de 8. 000, 000. 00 de pesos, para 

combatir a Jos revolucionarios y pacificar a toda costa el país, con esa 
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partida presupuesta! se compraron en fábricas de guerra alemanas. carros 

blindados de ferrocarril. cincuc::nta mil rifles tipo madures, y cinco millones 

de cartuchos. aumentándose completamente los haberes a los altos oficiales 

del desorganizado ejército. 

Era Jas últimas acciones que realizaría el Congreso antes de tratar Ja 

renuncia del General Porfirio Oíaz, ya no Je quedaba ninguna treta en que 

pudiera engaitar de nueva cuenta al pueblo mexicano. todas sus mentiras de 

una verdadera democracia se le habían agotado, y algunas ya eran muy viejas 

para desenterrarlas hace más de treinta anos. 

Mientras que los rebeldes seguían discutiendo cual seria la linea que 

seguirían. o si tal vez les convendría transar la lucha~ pero existieron voces 

como la de Venustiano Carranza Garza. en la que exponía que ellos no 

habían luchado por unos cuantos cambios en el gabinete, ni remover algunos 

viejos gobernadores. si no que Jos revolucionarios querían y el mismo pueblo 

lo exigía. era un cambio radical. desde Jo más profundo de sus estructuras. 

y que no existiera un cambio tibio, y advirtió, "Que revolución que transa es 

revolución que se suicida-. 

2.4 El triunfo de la Revolución Maderista. 

Cuando en 1908 Porfirio Diaz concedió la polémica entrevista, al 

periodista noneamericano James Creeln1an. la mayor parte de Ja nación hizo 

anhelos sobre el futuro de Ja democracia que se le presentaba a México, 

en el cual Porfirio Diaz estaba dispuesto a que se realizara un proceso 

electoral limpio. 
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Poco tiempo después Francisco l. Madero se dedicó a escribir un libro en 

donde de manera sencilla exponía Ja situación política del país., y la fonna 

en que las instituciones se habían deg~nerado, y del absolutismo que estaba 

en el aire., es decir. la octava reelección de Porfirio Diaz. 

A finales de Enero de 1909 apareció ""La Sucesión Presidencial ... el cual 

se convirtió en un libro de mucho éxito con tres ediciones sucesivas, esta 

obra que realmente era poco sistemática. basó su éxito en su lenguaje 

sencillo su sentido popular y que respondía principalmente a las preguntas 

que se realizaba la clase media, que se encontraba harta del despotismo 

con que actuaba el gobierno. 

Francisco l. Madero se lanzó a recorrer el país, exponiendo de manera 

sencilla lo que había escrito en su Iibro9 las autoridades comenzaron a 

preocuparse por los éxitos de Madero. en Colima se le comenzó a hostigar 

abiertamente. ya que se impidieron imprimir volantes para anunciar al pueblo 

de sus mítines. ademñs se le negaba Jugar para realizar las manifestaciones 

y. finalmente se le impedía con la ayuda de la policía a que fuera escuchado 

por sus simpatizantes. 

No obstante las giras políticas de I\ttadero por varios estados de la 

República siguieron con un éxito ascendente. contando siempre con la ayuda 

del pueblo para vencer las dificultades que Ja mano del dictador Je tendía en 

las varias ciudades que visitaba. 

Dentro de todos los discursos que Madero pronunció en sus giras políticas. 

hubo algunos muy importantes como el que dirigió en Durango. para solicitar 
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- - - - ,-

la restauración inmediata de lá COnstil:ución Federal. de 1857~ _'a rDCdiados de 

1910 muchos de los . habitantes _:d~t ~~is ,:_se e~~~ntr~ba-.~.:se~:~Os' .de·· la· firmeza 

del régimen po~~i~~~ Po~.:; lógic~;:;· F~c.iS~O ·::. L '.· ~adero no desaprovechaba 

ningún momento para . :~f.~Yi~~~f:'5tJ~;_;~f~~ri-}:'~:;;fi~~o có~ un alto grado de 
arteriosclerosis. - -·- ·,;:zr;·~·•o?:~·l'. ·· · 

"En plena campai\a electoral ·Francisco l. Madero tuvo una entrevista con el 

presidente Porfirio Diaz, -gracias a la intervención del gobernador de Veracruz 

Teodoro Dehes~ en esa entrevista Madero le propuso al dictador una 

transacción en que los antireeleccionista votaran junto con los reeleccionistas 

por Porfirio Diaz para la Presidencia y para la Vicepresidencia también 

votaran a favor de Francisco J. Madero. Porfirio Díaz se negó rotundamente a 

este pacto ya que se encontraba seguro del inmenso poder."·º 

Después de ese incidente7 Madero junto con su comitiva viajo a Monterrey 

en donde realizó exitosos mítines con una gran afluencia popular. El anciano 

dictador ya no resistió más a lo que él consideraba un reto personal? la actitud 

de lVladero en participar en las elecciones presidenciales. Perdió la serenidad e 

hizo inten:enir a la policía ya realmente sin ningún disimulo como lo había 

hecho en las ciudades anteriores. 

En los días posteriores fueron aprendidos Francisco l. rvtadero y Roque 

Estrada a petición de un juez de distrito que se encontraba en San Luis 

Potosi? el principal delito por el cual el juez extendió la solicitud de 

aprensión fue Ja de incitar al pueblo a la rebelión. y después de la aprensión 

~1Sih.·a Hcrzog. Jesús. Breve historia de la Rc"'olución Mexicana. P. 146. Edit. FCE. 
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fueron conducidos a San Luis Potosi y recluidos a la penitenciaria del 

Estado. 

Este fue realmente un gravísimo error cometido por la dictadura,. ya que 

desde ese preciso momento la popularidad de Francisco l. Madero creció 

rotundamente,. quien apareció ante los O:jos de la nación como una victima 

mas de un régimen despótico y decadente. 

"Las elecciones presidenciales se realizaron el 26 de junio de 191 O con una 

paz impuesta por el terror de la dictadura. Francisco l. Madero se encontraba 

en la cárcel y fue liberado solamente cuando el Congreso dió por ganador 

absoluto a Porfirio Diaz y con10 Vicepresidente al sonorense Ramón Corral"'"· 

Desesperanzado completamente Francisco l. Madero de que Porfirio Diaz en 

algún momento dejara el poder. partió con una convicción hacia los Estados 

Unidos el día seis de Octubre de 1910. en San Antonio Texas ya la 

esperaban sus demás panidarios como era el Licenciado Estrada y el Doctor 

Zepeda. Sánchez Azcona. González Garza. el poblano. Aquiles Serdéin y 

algunos n1as de sus panidarios. 

Junto con todos ellos lanzaron el Plan de San Luis., el cual se encuentra 

fechado en la ciudad de San Luis Potosi el cinco de ·octubre de 1910. 

Realmente: el contenido del Plan de San Luis explica con las mismas sencillas 

palabras con las que escribiera ~·La Sucesión Presidencia)-. este plan 

comienza .explicondo que los Ultimas acontecin1ientos políticos que vive la 

nación son a causa de la negativa de un cambio por pane del gobicrno y 

explica que las palabras .. Sufragio t.:fcctivo y no reelecció~-. habian despertado 

"'"'Vera Est:inol. Jorg<. Histori.:i de la Revolución Me:"ic;ina. Orlgenes y resultados. P. 89. Edit. Po1TUa 



72 

n las masas de un letargo de tres décadas en que los había sometido el 

gobierno de Porfirio Diaz. 

El plan 'de San ~ L~is ;·. ~on~tábá : Con quince artículos que más bien breves 
- •.·· ,- , ', : 

entre los cuale5: destacab-an C::Uatró artículos transitorios~ se sabe que la mayor 

parte del documento·: fue una obra realizada personalmente por Francisco l. 

Madero. 

En el aniculo primero se declaraban nulas las elecciones que se habían 

realizado un mes antes. y en el articulo segundo lógicamente se desconoce al 

gobierno y a Porfirio Diaz. a panir del nuevo periodo presidencial. El articulo 

cuarto consagra el principio de no reelección y sufragio efectivo. el 

articulo quinto se autonombraba Francisco I. Madero como Presidente 

provisional 9 con el apoyo en la tesis de que si se hubiera respetado el voto 

popular él habría sido electo presidente de la nación. el anículo séptimo se 

incitaba a Ja población en general que el domingo 20 de noviembre a las seis 

de la tarde. todos los ciudadanos tomaran las armas con el objetivo de 

derrocar al gobierno del poder del dictador Porfirio Díaz. los artículos sexto al 

quinceavo trata cuestiones meramente secundarias de cuando se lleve acabo la 

lucha armada. 

"A consideración de algunos historiadores el articulo tercero del plan de San 

Luis es el md.s importante. y el que realmente influyó para que miles de 

campesinos se sumar:m al movimiento de la revolución. es decir este articulo 
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tocaba problemas tan antiguos con10 los pueblos mismOS 9 ya que la- cuestión 

agraria era uno de los problemas que más injusticias causaba en este pafs.""':5 

Las palabras de sufragio efectivo y no reelección realmente no electrizaban a 

las masas. más bien Jos campesinos apoyaron la revolución porque creyeron 

en las promesas agraristas del aniculo tercero del plan de San Luis, y porque 

eJJos efectivamente habían sido despojados de sus tierras por los grandes 

hacendados, pensaron que había llegado la hora de Ja justicia, siguiendo en 

la revolución a Francisco I. Madero. 

El domingo 20 de Noviembre día en el que debería comenzar Ja revolución 

st!'gün Jo estipulado por el Plan de San Luis, fue una jornada que pasó 

realn1ente sin pena ni gloria, ya que hasta dos semanas después comenzaron 

Jns primeras Juchas9 aJ principio Jos lideres que organizaron las luchas 

revolucionarias~ era gente totalmente desconocida y lógicamente sin ningún 

prestigio militar ni político que amparara su liderazgo. 

Abraham González fue el je.fe que organizó Jos primeros intentos de 

levantamiento revolucionario en Chihuahua~ otro cabecilla que secundo el Plan 

de San Luis f"ue Pascual Orozco. Francisco Villa realizó escaramuzas 

imponantes a Ja cercanía de 101 capital del estado. De las pequeñas plazas que 

se habían apoderado hasta ahora desconocidos jefes militnres. tuvieron que 

nbandonnrlns por la superioridad del ejército federal que no realizó muchas 

maniobras para recuperar las plazas. 

"'~Morales Jiméncz. AJbeno. 1910 Biografia de un a.no decisivo. P. 153. Talleres Gráficos de la 
Nación. 
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Los pC"queños grupos de Orozco .. Blanco.. Villa y Gonzálcz. fueron 

aumentando paulatinamente día a día con excelentes tiradores y mejores 

jinetes hasta formar verdaderas guerrillas que daban verdaderos y serios 

problemas al ejército federal. Las primeras batallas importantes ganadas por 

los revolucionaños se realizaron en ciudad Guerrero y Mal Paso., en los más 

reñido de la pelea los revolucionarios mostraban un valor impresionante. 

En el afio de 191 1 y principalmente en los meses de enero y febrero 

surgieron apoyos a la revolución por parte de campesinos de v¡irias partes 

de ta República. Francisco l. Madero ingreso al país el catorce de Febrero 

de 1911 por un paroje muy cercano " Ciudad Juárez. venia acompañado por 

sus seguidores. al conocer la noticia los cabecillas revolucionarios se 

entusiasmaron y animaron e infundieron esa alegria a sus tropas. Casi un 

mes después es decir el seis de marzo Francisco l. Madero al frente de los 

mejores revolucionarios realizó una importante batalla en la plaza de Casas 

Grandes Chihuahua. la cual estuvo apunto de ser ganada por los 

revolucionarios. si las fuerzas federales no hubieran recibido refuerzos. 

"En el mes de enero de 1911 los hermanos Ricardo y Enrique Flores 

Magón al frente de un grupo de mexicanos y norteamericanos invadieron Baja 

California. este pequei'lo grupo revolucionario no tenia ningunos nexos con la 

revolución que encabezaba Francisco l. Madero en Chihuahua y en otros 

estados de la República, más bien este movimiento obedecía a las ideas 

radicales del partido liberal mexicano y que pretendía una transformación 

social total. tos hermanos Flores Magón se lanzaron a la lucha armada 

siguiendo los principios del anarquismo internacional. ellos pretendían que esta 
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fuera su base ideológica para transformar económica. politica y socialmente a 

la nación." .. " 

En el mes de marzo de 1911 en el estado de Marcios ta masa campesina 

se lanzaba a la lucha reprimida por varios siglos. al mando de Torres 

Burgos y de los hermanos Emiliano Zapata y Eufemio Zapata. los 

campesinos hambrientos de justicia y de igualdad realizan verdaderas luchas 

sociales por tratar de restablecer sus derechos. 

Francisco l. Madero reúne a todos los revolucionarios Chihuahuenscs y los 

prepara para un importante combate. ya que se aproximan a la importante 

población fronteriza de Ciudad Juárez con el objetivo de tomar la plaza. se 

realiza el avance con revolucionarios al mando de Pascual Orozco. Francisco 

Villa._ José De La Luz Blanco. Marcelo Carabeo. José Inés Salazar. Emilio 

Campo y José Garibaldi los cuales se encontraban al frente de tres mil 

guerrilleros. las fuerzas revolucionarias se sitúan frente a Ciudad Juárez. Las 

fuerzas federales y los enviados de los jefes revolucionarios entablan platicas 

para firmar un armisticio. de esta manera comienzan las primeras platicas de 

paz entre los defensores de la plaza y los sublevados. Francisco l. Madero 

designa a José Maria Pino Suárez y a su padre para entablar platicas con el 

doctor Vázqucz Gómcz y Francisco Carbajal representantes del gobierno. 

El seis de mayo de 1911 termina el armisticio pactado entre los dos 

bandos y al día siguiente las tberzas sublevadas comienzan a rodear Ciudad 

Juárez.. una escaramuza desato el tiroteo que ró.pidamente fue generalizado 

hasta convertirse en un verdadero ataque vigoroso por todos los sitios de la 

-'61bid. P. 54. 
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pequeila ciudad .. ni el gobierno ni Madero pudieron detener los. ánimos de Jos 

soldados y de los revolucionarios-y tres dras _:-de ·arduOs· comb8tes.-.1~·-plaza de_ 

Ciudad Juárez ~e ganada por IoS. r"evOiti~·¡c:>~aT~~s.;,->,~ . . . ·: ... 
·-- ' ' ~ 

La primera gran victoria alcnnzada por· los· ·revo·l~~ionnrios- en Ciudad Juárez 

fue muy importante para Jos acontcCinlientos posteriores, Ja nación 

completamente se desbordó a favor del jefe de Ja revolución Francisco l. 

Madero. La caída de Ciudad Juárez en manos revolucionarios fue un serio 

golpe psicológico para el gobierno, ya que la plaza tomada no era una ciudad 

imponante si no más bien, un lugar estratégico por su situación fronteriza para 

la compra de annamento en Jos Estados Unidos para seguir la lucha. 

Desde el primer momento del triunfo el gobierno. trató de entablar platicas 

con los revolucionarios para que desistierólll de las armas a cambio de algunas 

concesiones en el gabinete de Porfirio Diaz. En Jos días treinta de abril y 

prin1ero de mayo de 1911 los rebeldes mas imponantes se reunieron en el 

palacio presidendal provisional de Francisco I. Madero y del cual se levantó 

una acta escrita y firmada por Francisco l. Madero, Francisco Vázquez 

Gómez. Juan Sánchez Azcona, Abraham Gonzále~ Pascual Orozco, 

Vcnustiano Carranza Garza. Francisco Villa, y José Maria Pino Suárez. todos 

"'•Ochoa Campos. Moisé5. La. Revolución Mexicana. P.154. Talleres Gr.1ficos de la nación. 
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ellos fijaron las directrices para concertar la paz con el gobierno del 

dictador. 

"La indisciplina afloraba en el bando de los militares maderistas, pues no 

todos estaban de acuerdo en que se pactara la revolución.. ya que algunos 

opinaban en forn1ar contradictoria a Francisco l. Madero, con todo esto las 

medidas radicales tomadas por Jos sublevados a cambio de la pacificación del 

país se proponía que se formara una comisión con propósitos de que las 

legislaturas locales de Sonora.. Chihuahua,. Coahuila. Sinaloa.. Durango, 

Zacatecas, Aguascalientes.. Guerrero, Morelos, Tabasco Yucatán, designaran a 

gobernadores interinos y que este cargo recayera en personas que realmente 

contaran con el apoyo de la opinión pública de los estados mencionados.""ª 

La segunda medida radical consistió en que las fuerzas federales evacuaran 

los estados de Sonora~ Chihuahua y Coahuila~ y que las fuerzas 

revolucionarias tomaran su cargo con el carácter de fuerzas rurales de la 

federación con el objetivo de mantener el orden y la protección de personas y 

comunidades rurales. 

El punto álgido de los tratados de Ciudad Juárez consistía en que el 

Presidente Porfirio Diaz debería renunciar junto con todo su gabinete y dejar 

tos mandos al gobierno emanado a la revolución. 

Uno de tos principales motivos por los cuáles los sublevados y el gobierno 

pactaron la transacción~ se debió a que Jos dos bandos temían a una 

..S8Ramfrcz Plancanc. Francisco. La Revolución Mexicana. Interpretación independiente. P. 68. EdiL Costa 
amic. 
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intervención armada~ de 10~ .-. : Estad.Os - Unidos. ya ... que el gobierno 

noneamericano h~b·r~-, insl~iad~_:_- ~-~ ~é":i~~"e mil sóldados a lo largo de la frontera. 

de tal manera ·que puCde. deCirs"C·,·que t~t_o:.:·_el. _gÓbi~rn6 ·portirista como Jos 

revolucionarios sacrifiCarOn. sus _ ~-~~i~i-~nes anteriores ··par~ poner a salvo la 
nutonomiá. d~ la' ~~~ió~--~··._~~.- ;.-;_\'·_, 

"En la ciudad de· México ·centro de una fuerte efervescencia en contra de 

I?orfirio Díaz. -se anunció quC el anciano dictador y el Vicepresidente Ramón 

Corral presentarían la' Í'cnunciB a sus cargos el día 24 de mayo de 191 1."-'Q 

Cuando se presentó el Presidente de Ja República ante la Cámara de 

Diputados, completamente se abarrotó por público expectante ante la 

situ0;ción, al no presentarse la renuncia comenzaron de una manera 

inesperada los gritos ensordecedores y las protestas - ruidosas de la 

gente presente. La multitud completamente fuera de sus ensillas que 

se encontraba dentro del recinto legislativo y junto con la gente 

que se encontraba afuera expectante,. organizaron una manifestación 

llevando pancanas y golpeando latas y gritando vivas a Francisco L 

Madero. también lanzando fuertes repudios contra el dictador y su 

gabinete.. se dirigieron al Zócalo en donde la muchedumbre comenzó a 

causar serios problemas, y Ja policía cargó sobre el gentío y esta 

fue derribada y golpeada. causando varios muertos y muchos heridos. 

"El día 23 de l'vtayo de 1911 Porfirio Diaz ya tenia dispuesta la 

renuncia en la mesa de su biblioteca.. no se daba cuenta realmente 

de la situación y todavía el hombre acostumbrado a imponer su 



voluntad de un_- nlodci casi un milagro 

y no le arrCbatara el' :p~der. Por fin el orgullo del anciano dictador se 

doblegó y su:·:·reÍli.inCia: Y la del vic~presidente fueron presentado a la 

cámara de dfputa~o~ ~ ~el día 2S de Mayo."'º 
.::.• 

. ,·,~ 

La renuncia - d~:; : R.am-~n Corral fue aceptada por unanimidad. la 

renuncia del caud~l~o_ ~,~J!~~tep~c ·_ se aceptó pero hubieron dos votos en 

contra. el de Benito· iuár.;z;·Milza y el de José Peón del Valle. 

El nhora 

quebrantado y 

-- ,. ~ . ' .. ':;;; 
:'J.'. 

ya ex ~"!~1-~Sí'd~~t_c:,·~--~-Porfirlo 
c~·n'·~--~·-·->~~~6f{/ de -'Jos·". Sigilos de 

D!az. salió con 

Ja Ciudad 

el 

de 

orgullo. 

México 

hacia Veracruz. er~ .. ~¡·~~Q':_:-~f¡~~::::·q~·e·_· presentó su renuncia Jo acompaftaba 

su familia. FemandÓ - 'y;- Mariuel Gonzñlez. Porfirio Diaz había engañado 

a todo mundo, a . · sus,· amigos. a Jos científicos; a Limantour. a sus 

panidarios. había jugado con todo y con todos y en Ja hora funesta de 

la caída no había quién se le quisiera acercar; ahora ya no tenin 

amigos. de ninguno se despidió. embarcó hacia París en el barco alemán 

Ypirnnga. 

La Cámara de Diputados al siguiente día de la renuncia designó 

como Presidente Interino al ex ministro dt: Relaciones Exteriores 

Francisco León De La Barra. el gabinete lo conforn1ó en común acuerdo 

con Francisco l. :Vfadcro. y quedó de la siguiente manera. Ja cartera de 

Relaciones Exteriores se asignó a Banolomé Carvajal y Rosas. Ja 

Secretaria de Gobernación a Emilio Vázquez Gómez. Ja Secretaria de 

Justicia a cargo de Rafael Hernández. In Secretaria de Instrucción Pública 

50Jbfd. P.S 1 
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y Belltts Artes Ja asumió Francisco Vázquez Gómez. la Secretaria de 

Fomento y Comercio quedó bajo la dirección de Manuel Calero, la 

Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas fue asignada a cargo de 

l\.1anuel Ronilla4 en Ja Secretaría de 1-Iacienda tomó Ja responsabilidad 

Ernesto 1\.h.uJcro. Ja Secretaría de Guerra y Marina quedó bajo el mando 

del Generul Eugenio Rascón. 

"El gobierno de Francisco León De La Barra fue de tan solo cuatro 

mcse.s y rápidam<!nte definió una lincu de su administración. la cual 

seria cuya polilica a tenido con10 base Ja ley 4 con10 medio el orden. y 

como fin el progreso de Ja República. durante el breve periodo del 

gobierno de La Barra otorgó contratos y concesiones para Ja explotación 

de satinas y derechos de aguas para diversos usos.":<1 

Dentro de la Adn1inistración Pública organizó una comisión ínter 

secrctariaL en la cual panjcipan.1n la S..:crctaria Uc Fon1cnto. la Sccrt:W.ría 

de Comunic.acioncs. y la Secretaría de R(.•J:1ciClncs Exteriores 4ut: fueron 

encargadas para cswdiar el lbO del agua de la Cuenca baja Ud R.io 

Colorado. 

Uno de Jus problemas más imponantcs 4ue se enfrentó de De.: La 

Barra fue: la situación Ub.Tf'ari;i. Dentro de Jos objc.:tivos más importantes 

que se alcanzarían en d gohierno de De La Barra. fue d proyecto para 

el estabkcimiento de una oficina nacional que se encargara de formar 

los reglamentos relativos al contrato dr: trabajo. También creó la 

~'Gonzálcz l'O.ivarro. Moisés. Jdcolog{a de fa Revolución J\ofexicana. Vol. X. P. 68...J. 
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comisión consultiva de indemnizaciones como una vía eficaz para pagar 

los dai\os causados por el conflicto revolucionario. 

"'Cuando se aceptaron las renuncias de Porfirio Díaz y Ramón CorraJ 9 

Francisco I. Madero lanzó un manifiesto desde Ciudad Juárez en donde 

sostenía que Ja revolución había triunlado ya que esta acababa de 

vencer al antiguo régimen 9 después Madero viajó a Ja Ciudad de México, 

y en todo el trayecto recibió muestras de apoyo delirantes, el 7 de julio 

de 1911 entró a Ja Ciudad de México en donde lo esperaban más de 

cien mil personas que le demostraban su adhesión y cariflo, esta entrada 

triunlal no babia tenido paralelo en la historia de México y en medio 

del júbilo popular algunos hombres despechados. llenos de odio esperaban 

en Ja sombra Ja hora de Ja venganza . "':: 

$::Jbidem. P..52. 
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111. PERIODO MADERISTA. 

3.1 La administración pública surgida del contlicto armado. 

t:n el interinato de Francisco León De La Barra se realizaron los procesos 

para las próximas elecciones que estipulaba Ja Constitución de t 857. par3. 

éstas elecciones toda la nación puso las múltiples esperanzas ya que veían en 

este!' proceso. el despegue a una democracia transformadora en todo el país. 

los comicios serian como la puerta de entrada que transportaría al país hacia 

un nuevo futuro. 

De la represión total del porfiriato y los siempre fraudes de las elecciones, 

ahora el pueblo experimentaría el derecho de la democracia. 

Pero no todo era alegria en el país ya que los enemigos de l:i revolución. 

se dieron a ka tarea de intrigar.. de socavar. y de calumniar a los personajes 

que realmente querían una verdadera democracia en el país. Aunque la 

popularidad de Francisco l. Madero era avnsallante en toda la nación • sus 

enemigos políticos como. Bernardo Reyes. los hermanos Vázquez Gómez y 

los seguidores de Presidente Interino León De La Barra. se esforzaban por 

dailar Ja imagen del jefe de la revolución. fue de esta manera como apareció 

Ja proposición de que los comicios de.,!'erian ser aplazados exponiendo como 

motivo que Jos partidos opuestos al partido antireeleccionista no tendrían 

tiempo de preparar sus campailas. 
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*'El debate y la controversia que causo esta propuesta en la Cámara de 

Diputados. fue una dura prueba para la popularidad de Francisco l. Madero~ 

ya que con los ataques orquestados desqe los periódicos venia decayendo su 

estrella. y era lo que precisamente querían sus enemigos. que prorrogando las 

elecciones Madero llegaría verdaderamente menguado y se pudiera 

posiblemente obtener alguna victoria."'3 

Las fórmulas que se lanzaron a las elecciones fueron las siguientes. los 

partidarios de León De La Barra lo lanzaron como Vicepresidente y a 

Francisco Madero como Presidente. el panido católico postuló a Madero para 

Presidente y al Licenciado José Maria Pino Suárez como Vicepresidente. 

Los seguidores de Doctor Vázquez Gómez se deslindaron del partido 

antireelcccionista cuando Madero moStró un apoyo abierto a Pino Suárez y 

Francisco Vázqucz Gómez tuvo que presentar su candidatura deslindada de 

sus antiguos compai'.l.eros. pero el pueblo era el que tenia la última palabra y 

la decidiría en las próximos comicios. 

Las elecciones primarias se celebraron el lo. de octubre de 1911. y las 

elecciones secundarias se realizaron el día 15 del mismo mes. Según lo 

reconocieron todos los observadores imparciales los comicios habian sido los 

más limpios de la historia de México. Francisco [. Madero obtuvo 19.997 

votos contra 89 votos de De La Barra y 16 votos de Emilio Vázquez 

Gómez. Bernardo Reyes habiéndose auto eliminado no obtuvo ningún voto. 

Para el cargo de Vicepresidente de la República el Licenciado José Maria 

HC6rdoba.. Amaldo. La ldcologfa de la Rc.,,.oluc:ión Mexicana. P.3-'8. Edit Era 
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Pino Suárez obtuvo __ t0.245,_votos contra-los .S,564 votos de Francisco León 

De La Barra y -3~3~~ ,votos ·~-~e~~~~.isc~·::~V~c}u~2(-Góme~ 

:::::~~~f~~~~r.i§E:: 'E. S::~::;:: 
que la democracia seria una lección muy peligrosa. 

De esta manera había concluido el gobierno del Licenciado Francisco León 

De La Ba~ la cual recibió criticas de intelectuales como Alberto J. Pani,. y 

Vera Estaftol, que definieron como una continuación íntegramente reaccionaria 

a Ja dictadura porfirista. 

Al iniciar sus funciones gubernamentales como Presidente Constitucional, y 

con su habitual optimismo y entre los vitares y aplausos de sus partidarios. 

Francisco J. Z\-fo.dero constituyó su gabinete que quedó real izado de Ja 

siguiente manera: en la cartera de Relaciones Exteriores nombró como 

Secretario al Licenciado Manuel Calero. en la Secreu:tda de Gobernación 

nombró a Don Abraham González en la Secretada de 1-Iacienda y Crédito 

Público ratificó a su tío Ernesto Madero. que desempei\o la mismo función 

en el breve interinara de De León de la Barra. en la Secretaria de Guerra y 

Marina Ja encargó al General José González Salas. Ja canera de Justicia la 

designó a Manuel Vázquez Taile. en la Secretaria de Fomc:nto nombró a otro 

pariente. Rafael Hemández en Ja Secretarfo. de Comunicaciones y Obras 

Públicas designó ni Ingeniero Manuel Bonilla. y en la Secretaria de 

lnstrucción Pública y Bellas Anes designó al Licenciado Miguel Diaz 

Lombardo. 
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Del flamante gabinete sólo Manuel Bonilla y Abraham González habían 

participado en Ja lucha revolucionaria. en aquellos días los periódicos 

comenzaron a publicar que Francisco l. Madero iba a gobernar con sus 

enemigos contra sus amigos. 

En el nuevo gabinete de Francisco l. Madero varios familiares ocuparon 

puestos importantes que acabaron por dar Ja impresión de haber constituido 

un nepotismo.. estos ataques provenían pdncipalmente de los hennanos 

Vázquez Gómez.. que habían sido desplazados paulatinamente del poder y 

junto a estos también se unían los periodistas y los políticos oposicionista. 

"Dentro de estos puntos de vista es aceptable que el presidente Madero 

llamara a participar a la victoria a miembros de su familia.. y con tanto y 

mayor razón cuando Jos revolucionarios de renombre y preparación no 

nceptaran cargos al nuevo gabinete. Entre Jos intelectuales de alta talla que 

no aceptaron colaborar se encontraba el ilustre educador José Vasconcelos7 

Luis Cabrera y Alfredo Robles Dominguez ellos declararon que les era mas 

atractivo trabajar en sus bufetes particulares? Alfredo Robles Domínguez 

Jlc:gó a aspirar a Ja Vicepresidencia y como no Ja alcanzó ingreso al 

numero de enemigos del Presidente Francisco l. Madero."5" 

Un znpatista connotado como Jo era Antonio Diaz Soto y Gama 

también rehusó a colaborar ya que expresó estar desairado de las cuestiones 

públicas y haber perdido la fe en el pueblo. Felix Palavisini desde 1909 

vivía retirado de Ja acción p·oliti~a maderista porque así convenía a sus 

intereses. Roque Estrada que mucho tuvo de soberbio dentro 
. : ~ 

'°'MC)·er, Lorenzo. Historia de la Revolución Mexicana. P. 190. Edit. El Colmex. 

del 
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reeleccionismo. le pareció poco que el PresidCnte Francisco l. Madero le 

ofreciera el cargo de Procurador General de la República9 y no lo aceptó. 

Para Federico González Garza este fue uno de los motivos que más 

adelante fueron minando el poder del Presidente Madero. 

Alcanzó tal grado la ausencia de elementos revolucionarios valiosos que 

hubo la necesidad de admitir a Manuel Calero en el gabinete presidencial 

en donde llego a titular de secretario de Relaciones Exteriores. Manuel 

Calero que siempre se caracterizó por ser acomodaticio y oportunista 

ascendió a uno de los puestos de mayee- importancia en el nuevo régimen . 

"A todos los intelectuales y hombres que comulgaban con las mismas 

ideas del Presidente Madero se les atacaba con crueldad e injusta intención. 

los que más ataques recibieron fueron Manuel Bonilla. Abraham González y 

José Mn.ria Pino Suárez éstos eran presentados como modelos de torpeza. 

rusticidad y de mediocridad."" 

Uno de tos principales lugares políticos se encontró a cargo del hermano 

del Presidente. Gustavo A. Madero. este había desempei'iado la función de 

secretn.rio de Hacienda en el gabinete provisional que Madero organizó en 

Ciudad Juá.rez ya más tarde actúo como diputado federal y pudo intervenir 

en los asuntos de política. 

Los primeros intentos en la administración maderista deseaba orientar a la 

nación por senderos de trabajo y de honradez. poniendo el ejemplo los mas 

~!ilbidem P. 66 
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altos funcionarios. deseaba ir educando cívicamente al pueblo haciendo creer 

que éste tenia actitudes para gobernarse así mismo. 

Cuando el régimen de Francisco l. Madero abarcaba los primeros meses de 

la administración9 se efectuaron elecciones para elegir gobernadores en ta 

mayoría de los estados de la República. junto con esas elecciones también se 

renovaron las cámaras federales. El Partido Católico Nacional de tendencia 

porfirista fue derrotado por los grupos extraídos de la revolución. en estas 

elecciones también lograron algunos escai'los los conservadores mas notables y 

recalcitrantes. 

"En la XXIV legislatura se dieron las condiciones para debates 

constructivos a favor de la democracia. a esta ctlmara llegaron personajes de 

varias corrientes ideológicas._ el grupo renovador luchó encarnizadamente en la 

Cámara de Diputados contra los representantes de la reacción mexicana. los 

renovadores mas destacados fueron el talentoso Luis Cabrera, ·Fi-ancisco 

Escudero. Felix F. Palnvicini. Roque González Garza y demás connotados 

revolucionarios."'6 

La libenad que el Presidente Madero devolvió a la prensa, esta la tomó 

como un verdadero libertinaje periódicos como el Debate, el Mai'iana, el 

Imparcial, atacaban no solo al Presidente si no a los ministros de tendencias 

revolucionarias. estos periodistas criticaban abienamente el triunfo legitimo 

del Presidente Madero, solo porque les había quitado los embutes que habían 

gozado en el largo periodo porfirista. 

'6Becr Gabriela, de. Luis Cabrera. un intelectual de ta Revolución Mexicana. P. 79. Edit Fondo de 
Cultur.i Económica. 
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"Pero no sólo e~ _Jos periodistas Jos que atacaban al régimen de Madero 

si no también , intelectuales reaccionarios. los cuales afirmaban que 

Francisco l. M~de~~ no era ni político. ni estadista, y ni si quiera sujeto 

equilibrado. Es · cierto que Francisco l. Madero arribó al gobierno con la 

mente. Üena .'-de ideas y de fórmulas vanas. que su voluntad estaba sujeta a 

violentos ·:giros,. que no tenía conocimiento de los hombres,. ni estudios de 

administración, ni experiencia poi itica, pero a cambio de estas grandes 

deficiencias en su corazón rebosaba un enonne patriotismo, benevolencia y 

honradez.. "57 

Durante los primeros meses que llevaba Francisco I. Madero al frente de Ja 

presidencia de la República, no procuró Ja satisfacción inmediata de la 

demandas sociales9 el Presidente Madero pensaba que Jos cambios políticos 

inducirio.n a su vez a los cambios económicos y sociales que Ja nación 

requería. De Jos· primeros sublevados que tuvo que enfrentar el gobierno de 

Francisco l. Madero fue el movimiento organizado por Emiliano Zapata en 

el estado de MorelOS9 a Jos zapatistas realmente no les importaba lo de 

sufragio efectivo y la no reelección. es más muchos de ellos ni siquiera 

sabían bien la significación y el alcance de tales palabras. A las huestes 

zapatistas lo que realmente les importaba era la restitución de las tierras 

a los pueblos. robadas por poderosos y ricos hacendados y con Ja 

complicidad de las autoridades irresponsables. 

Por esto. y más por el hambre de tierras y por Ja injusticia que habían 

sido victimas abandonaron sus hogares y se fueron a Ja revolución alentados 

-"E"·oiuc:ión Polltic:n del Puc:blo Mexicano. en Obrns Completns del Maestro Justo Sierra. UNA~f. 
~1e:\.ico.P.385 
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por la promesa contenida en al Articulo 3o. del Plan de San Luis. pero 

ya en la presidencia Madero se olvidó de las promesas y llegó a afinnar lo 

siguiente: 

-siempre he abogado por crear la pequeña propiedad. 

pero eso no quiere decir que se vaya a despojar de 

sus propiedades a ningún terrnteniente··_,8 

El problema de la tierra, era de los problemas más candentes, y el 

Presidente Madero fue incapaz de desarrollar una política que pudiera haber 

llevado una solución de las crisis nacidas del proceso revolucionario, esta 

incapacidad no nacía en sus indecisiones._ o en sus limitaciones 

personales, era Ja expresión de un f"enómeno social mucho mas amplio y 

profundo ya que Francisco L Madero personificaba el predicamento de Ja 

burguesía nacional, y se encontraba irreconciliablemente 

reforma agraria y a la justicia social de los pueblos. 

opuesto a la 

Madero no buscaba realmente una transformación radical revolucionaria • 

si no solo las correcciones de las fallas n que daba Jugar el sistema 

político de la dictadura. es más ni siquiera intento o propuso una reforma 

a Ja administración pública. y tal como heredó la organización de Ja 

administración pública porfirista. así Ja ejerció sin ningún cambio radical 

en alguna secretaria o algún depanamento. ni siquiera exigía algún cambio 

de leyes bastaba que las anteriores tuviesen una real aplicación para que 

se pudiera organizar un nuevo orden jurídico. 

!"IJbidem. P. 47. 
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Al Presidente Madero en realidad no le interesaba mucho alterar el 

régimen de la propiedad territorial9 porque tal vez él no lo consideraba 

como un obstáculo apremiante para lograr la pacificación del país. 

Las masas que segulan a los caudillos revolucionarios empujaban el 

problema social por encima del politico9 y la demanda de las tierras creció 

como una imperiosa necesidad social que el Presidente Madero intentó 

resolver solo por la vía legal,. mientras que algunos caudillos revolucionarios. 

no quisieron esperar y buscaron su propia justicia. arrastrando tras de si a las 

masas. 

El problema agrario superaba por mucho a los demás problemas existentes 

en el país y era. el que mas presión ejercía sobre Ja administración púb1ica. 

por lo que desde su punto de vista el Presidente Madero emitió varios 

decretos con el fin de reglamentar un proceso de reforma agraria que no 

tuvo la aceptación social necesaria para la estabilidad del sistema. 

"Dentro de los demás rubros de la administración püblica y de acuerdo a 

sus informes al Congreso de la Unión. el ramo de las comunicaciones la 

red ferroviaria aumentó. se instituyó también el directorio postal. y se 

celebró un contrato para establecer una escuela de aviación; también creó la 

inspección de carreteras y puentes."'9 

La prin1era comisión nacional agraria de la que formaron parte los sei\ores 

ingenieros Robcno Gayol. Manuel Marroquín. y Osear Braniff y algunos 

personajes notables. Ja comisión se le dió la competencia de la conservación 

'C.:il"VC'n. P..:t.:r. La Rc"Voluc:ión Mexicana. 1910-1914. P. ::!.67. Edit. El Caballito. 
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de los bosques,. aprov.echamiento de aguas, Ja intensificación de los 

cultivos, crédito agrícola. industrias agrícolas.. adquisición de las tierras de 

Jos particulares para fraccionarlas en Jo~es entre los campesinos. 

El Consejo de Salubridad extendió su esfera de acción a más estados de 

la República. se continuó con obras hidráulicas que estaban a cargo de la 

Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, esta misma desarroJlo obras 

de saneamiento en algunos puertos y en la Ciudad de México. 

Algunos .servicios se reorganizaron completamente como fueron Jos de la 

dirección general de correos, la Dirección General de Estadística, del 

servicio de faros, el de fomento agrícola, y el de Ja caja de préstamo para 

obras de irrigación. 

"En lo que corresponde al n.tbro laboral se creó et departamento del 

trabajo el l S de Diciembre de 1911. éste dió inicio principalmente para 

solucionar algunos conflictos y por lo tanto convocó al gobierno federal a 

una reunión con los patrones y trabajadores. estas reuniones fueron 

presididas por el Secretario de Gobernación y el Secretario de Fomento. Los 

nuevos gremios mas beneficiados fueron la unión minera mexicana en 

Monterrey Nuevo León, Ja confederación del trabajo en Torreón Coahuila. 

la confederación de sindicatos obreros de Ja República Mexicana en 

Veracruz, la confederación de tipografia en el Distrito Federal. y varias 

agrupaciones de ferrocarrileros en diferentes lugares del país._ pero tal vez 

el hecho mas imponante en aquella etapa histórica desde el punto de vista 

obrero fue Ja fundación de la casa del obrero mundial."6 º 
60Ruiz Ramón. Eduardo. La Rc"·olución Mexicana y el movimiento obrero. P. 95. EdiL Era. 
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En materia de instrucción pública el Presidente Madero pone al 

conocimiento del Coiigreso - de · 1a. J~~i-6~·:,--~u~--·- e;d-~ten ciento cuarenta y cinco 

mil nii'\os en las ~sC-.:ie1aS: . prl~a;¡~ · ~- -d~t-~1:DiSlrito Federal y cuatro mil 
-- - ·,; 

seiscientos treinta y cinco alumnos .. de i.J~i~~rsidad.. también infonna que ya 

se han establecido cincuenta· escuelas rlldimentarias o rurales reconociendo 

que eran muy pocas en comparación con las necesidades de la ensef\anza 

eh:mental en el campo mexicano. 

El Presidente Madero consideró hacia finales de septiembre de 1912 y que 

pese a la intranquilidad que vivía el país se había avanzado en la 

reorganiznción de instrucción pública.. y que las grandes obras materiales 

encargadas a la Secretaria de Fomento .. y a la Secretaria de Comunicaciones y 

Obras Públicas habían recibido un impulso y desarrollo notable 

correspondiendo al desenvolvimiento de los intereses de la nación. 

En lo que corresponde a la cuestión del petróleo9 en el gobierno de Porfirio 

Diaz había dejado prácticamente en una libertad total a las grandes industrias 

petroleras extranjeras9 con el derecho de explotar sin ningún limite el 

subsuelo de la nación. a las grandes empresas explotadoras. no se les 

cobraba ningún mínimo impuesto. sobre la explotación. 

importación de maquinaria. 

producción. e 

Los primeros adelantos para que se legislara en cuestión de gravámenes 

fiscales a 1a naciente industria del petróleo. se dieron en el gobierno del 

Presidente Francisco l. Madero. a1 establecer el 3 de Julio de 1911 un 

impuesto especial del timbre sobre el petróleo crudo de producción nacional. 
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"Las grandes empresas americanas e inglesas, se disgustaron del pequefto 

impuesto que el gobierno maderista les habia impuesto, ya que estas p['eferian 

que et gobierno no influyera en forma ~lguna en sus negocios, pues de esta 

manera perdían cierta autonomía en los predios en los que se encontraban 

explotando el petróleo crudo."61 

Junto con el problema agrario uno de los aspectos más importantes era la 

cuestión económica, cuando los periodistas criticaban al nuevo régimen 

también se referían al saqueo de la tesorería federal, esta tesorería que con 

tanto trabajo había enriquecido con años de esfuerzo en la economía y con su 

talento financiero José lves de Limantour, al separarse de la presidencia de 

la República el dictador Porfirio Díaz y renunciar de la misma manera su 

Secretario de Hacienda. quedaron en las arcas federales las reservas que 

ascendían a mas de sesenta y tres millones según el estado de cuenta 

formulando por el tesorero general de la nación. Las cantidades gastadas por 

el gobierno porfirista para enfrentar la rebelión armada había sido de ocho 

millones de pesos. y demás de un millón de pesos para atender cienas 

necesidades de la administración pública . 

.. Es decir. el gobierno de Francisco l. Madero recibió en las arcas de la 

tesorería federal más de cuarenta y siete millones~ en este orden de la 

dilapidación de las reservas que se le acusaban al régimen maderista. la 

Cámara de Diputados dió el 1 7 y el 18 de Diciembre de 1911 y el 7 de 

Mayo y el 30 de Octubre de 1912. respectivamente autorizaciones para 

afectar en diversas cantidades las reservas del tesoro. con el fin de 

ttl Fuentes Mares. Jose. La Revolución :i..texicana. memorias de un espectador .. P.169. Edit. Joaquln 
Mortiz.. 
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realizar los licenciamientos. a estos licenciamientos nunca se les dió 

termino efectivo."6:! -Pues no obstante que por - distintos medios publicitarios 

el gobierno del Presidente Madero hizo creer que se 'estaban·-· _llevando a cabo, 

y aun cuando se anunció que Robles Dominguez había comunicado a 

Francisco l. Madero que el 27 de Junio del mismo año, que Emiliano 

Zapata terminaba el licenciamiento de sus tropas y que esperaba órdenes. 

Pero lo cieno es que el movimiento zapatista perduró irreductiblemente hasta 

la caída del Presidente Madero, todo lo cual significó fuertes sumas gastadas 

en el licenciamiento, y después en combatirlo. 

Muchas cantidades gastadas deben haber quedado sin comprobar como 

consecuencia de las circunstancias anómalas por las que la República 

atravesaba. tal vez el ejemplo fue que cuando el gobierno de Ja revolución 

Je entregó a algunos jefes rebeldes dinero para distintos objetos. como el 

dinero necesario para adquirir armas. que después emitieron comprobar. como 

sucedió respectivamente con Pascual Orozco y con Emiliano Zapata Salazar 

que se negaron a reconocer las entregas de dinero que les había hecho al 

gobierno del Presidente Madero. 

"A Jo anterior hay que agregar que esos gastos por forzosa necesidad 

tuvieron que crecer porque durante los quince meses y trece días que duró 

el gobierno del Presidente Madero se vió en la necesidad de hacer frente a 

.:inco rebeliones. Precisa convenir que en promedio cada tres meses a 

1\.-tadero se le alzaba algún antiguo amigo o algún contrarevolucionario. no 

pudo menos de. por obligada defensa de un gobierno electo por el pueblo 

echar mano de las reservas de la tesorería de la nación para hacer frente a 

"~H:urer H3.ns. Jurgen. Raíces económicas de Ja Revolución ~1cxic;ma. P. 1!16. Edit. Taller abicno. 
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Jos gastos que Jos licenciamientos y las rebeliones causaban, cabe agregar 

que las reservas presentaron para el Presidente Madero no sólo Jos cincuenta 

y ocho mHJones que recibió del interino Francisco León De La Barr~ si no 

también obtuvo diez millones de dólares que · consiguió a través . de un 

préstamo autorizado por decreto el 7 de Mayo de 1912. y de Jos dólares 

convertidos a moneda nacional produjeron una suma aproximada a mas de 

sesenta y ocho millones de pesos. "6J 

Pues bien Jos detractores del Presidente Madero exageraron las 

consabidas acusaciones del saqueo del tesoro, y en Jo que respecta al 

Presidente Madero no realizó Ja defensa de su gobierno ante esos ataques, Jo 

que si se puede asegurar es que las cantidades gastadas por los gobiernos 

que precedieron y sucedieron al gobierno maderist~ no parecen exagerado Jos 

gastos hechos por éste, aun cuando Jos periódicos de oposición hubieran 

tomado sus supuestos despilfarros como punto principal de sus ataques. 

Si se compara el tiempo en que cada personaje gobernó y Jos movimiento 

militares a Jas que tuvo que enfrentarse, se comprobara que Jos enemigos 

que atacaron al Presidente Madero y por Jos gastos que hizo, únicamente 

dieron muestras del desempeiio que los Uevó a desacreditar al nuevo 

régimen. con propósitos de que el nuevo régimen se Je restara Ja autoridad 

moral que era necesaria para Uevar acabo los cambios poJiticos y sociales 

que exigía el pueblo. 

6lfbfdi:m. P.54 
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3.2 Un nuevo pacto social. 

Francisco l. Madero González, tenia la visión inimaginaria de que una 

nueva nación surgiría al ocupar el cargo Constitucional de Presidente la 

República. e imaginó que todos los problemas de la nación se 

solucionarían. Pero él tenia una sentido completamente diferente de los 

problemas políticos y sociales9 de los que el pueblo consideraba apremianteS9 ya 

que el Presidente Madero provenía de una familia terrateniente y 

acomodada9 y no sufrió las penurias de las mayoria de las masas que 

tenían por ganarlo todo y perder nada si seguían a Madero en la 

Revolución. 

P<J.ra el Presidente Francisco l. Madero. todos los problemas que heredó 

del porfirismo le parecieron realmente sin imponancia. él sostuvo que 

realmente lo problemas políticos eran los de mayor urgencia.. y que Jos 

problemas sociales quedarían resueltos completamente al reacomodarse la 

situación política. 

El nuevo pacto nacional en el que el Presidente Francisco L Madero9 

pretendía englobar a todos los sectores de la nación. jamás existió ya que a 

pesar de que fue muy corto el periodo presidencial. Francisco l. Madero no 

demostró una actitud convincente para resolver todos los problemas 

apremiantes. algunos revolucionarios que lo llevaron al poder se sintieron 

traicionados pues el ya Presidente !Viadera~ permitió que los grandes 

hacendados siguieran ostentando el inmenso poder9 y que los dueños de las 

grandes fábricas continuaran explotando a los obreros y los indígenas que se 
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encontraban atados a las haciendas, siguieron padeciendo la esclavitud 

miserable a la que se· encontraban condenados. 

Es decir, Francisco l. Madero siguió manteniendo el régimen de Porfirio 

Diaz de una explotación a las clases sociales bajas, y sólo seguían 

beneficiándose los hombres poderosos. 

El Presidente Francisco l. Madero no intentó incluir dentro de su poUtica 

un nuevo pacto nacional, 

revolución. 

que todo la población fuera beneficiada por la 

"De las muy pocas reformas que realizó el Presidente Francisco l. 

Madero en la administración Pública, y exceptuando el haber elevado a 

disposición constitucional el principio de no reelección, de la misma manera. 

como lo había hecho Porfirio Díaz treinta años atrás, se puede observar que 

la estructura de la administración Pública en general no experimentó ningún 

cambio o reforma que se adecuara a la nueva situación social y política de 

el nuevo régimen."64 

El poder legislativo aun cuando se encontraba depositado en dos Cámaras. 

la de Senadores y Diputados, aun continuaba siendo un órgano político que 

encerraba una gran fuerza en el equilibrio de los poderes políticos, y si bien 

es cierto que esta fuerza se había sometido en el pasado y humillado para 

apoyar incondicionalmente al poder ejecutivo. también existía la posibilidad de 

invenirse los papeles y convertirse en una fuerza contraria y dai\ina contra el 

6-IRomero Flores, JesUs. Anales Históricos de la revolución Mexicana. P ::?95. Edita. Libromcx. 
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el Poder Ejecutivo~ era lo que estaba pasando.. es decir, 

Francisco l. Madero se encontró ante un enemigo muy fuerte. 

El Presidente 

En cuanto a los demás elementos que integraban--, la;:, administración 

pública. sobre todo entre Jos militares existía una enClnistad con los 

soldados revolucionarios y los del ejército federal. loS cuales habían 

seguido intactos prácticamente después de su derrota de Ciudad Juárez 

el problema se podía advertir en cualquier parte de la nación, por una 

pane el viejo ejército porfirista constituido con individuos de tropa bien 

disciplinados y equipados, los cuales se encontraban bajo las órdenes de 

altos jefes y oficiales instruidos en Ja ciencia y arte de la guerra. Por 

otra pane oficiales y jefes improvisados al mando de campesinos 

valientes pero sin ninguna instrucción militar. y con armas completamente 

inferiores a las de aquellos. 

"Las fuerzas federales despreciaban al ejército maderista por que se 

sentían muy superiores a ellos y porque estaban seguros. completamente 

seguros de haberlos derrotado si la paz no se hubiera hecho tan pronto 

con los tratados de Ciudad Juárez. El ejército maderista odiaba a las 

fuerzas federales porque para. ellos y con toda la razón del mundo 

eran los enemigos a los que habian combatido. y era muy común que 

ha menudo se recibieran noticias de riñas sangrientas entre los dos 

bandos como la ocurrida el 12 de junio de 1911 en la Ciudad de Puebla 

en donde los federales al mando de Aureliano Blanquet atacaron a los 

maderistas provocando alrededor de 80 muenos entre los cuales se 

encontraban niños y mujcres."6~ 

t.~lbldcm. P . .39. 
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Aunque la administración de Francisco l. Madero se inició en medio 

de una atmósfera popular cargada de un gran optimismo., muy pronto 

fue sometida a terribles presiones pro.cedentes de diversos lugares., como 

el circulo oligárquico porfirista., y los nuevos grupos contrarrevolucionario. 

Los terratenientes exigieron garantías., los campesinos clamaron por tic~ 

los industriales mnenazaron con el paro si no habia orden. los obreros 

se fueron a la huelga para que se les concedieran mejores prestaciones., 

los inversionistas extranjeros exigieron el respeto a sus intereses, las 

masas armadas postularon que estos últimos intentos de justicia social 

fueron sometidos a los supremos intereses de la nación. 

El problema laboral.. como el problema agrario se encontraba en una etapa 

muy angustias~ y los trabajadores de varias empresas textileras se fueron a 

huelg~ paralizando casi el ochenta por ciento de este ramo de la industria. 

"Los terratenientes organizaron una liga de defensa social que fue 

fundada en 1911 por Vera Estañol. ex Secretario de Relaciones 

Exteriores del dictador Porfirio Diaz. el cual desató una campaña contra 

el fanático y loco de Madero. y azuzó a su gente para que se 

levantara en armas contra su gobierno. "66 

El Partido Católico Nacional. fue fundado especialmente para atacar 

la administración maderista, y se dedicó atacarlo no solo a través del 

púlpito y del confesionario. sino también por medio de sublevaciones 

armadas, como a la que fue auspiciada por el Obispo Orozco Jiméncz 

entre los indios de su arquidiócesis en el estado de Chiapas. Por último 

66(bidc:m P. 44. 
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\os n1ismos jefes militares comenzaron a fraguar , conspiraciones y 

complots. 

Por otra parte los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón 

continuaron ·llevando acabo su poderosa tarea de agitación revolucionaria 

esta era mil _veces.. más peligrosa que todas las amenazas militares, 

sii.:mpre dirigian s':1s ataques contra el capital. la autoridad y el clero. 

y haciendo resonar en toda la extensión del país su grito de Tierra y 

Libertad. 

En muchos lugares de la nación los campesinos habían comenzado 

a tomar cspontáneantente la posesión de las tierras, en el estado de 

More\os, en el sur de Pucb\~ en el estado de Michoacán, en Guerrero .. 

en Veracruz.. en el norte de Tamaulipas, en Durango, en Sonora, en 

Sinalo~ en Jalisco.. en Chihuahu~ en Yucatán, en Chiapas, sugerían las 

prédicas de los magonistas. 

Mientras tanto en la escena política se recrudecían día a día los 

problemas. los maderistas. los vazquistas, reyistas .. cientificos y 

dela.barristas.. se enconaban en una lucha por el poder en cuanto 

Francisco l. Madero lo dejara. 

" Al poco tiempo de haber asumido a la presidencia.. Francisco l. 

Ivtadero se dirigió al conflictivo estado de Morelos para entrevistarse 

con Emiliano Zapa.ta Salazar y persuadirlo de que depusieran las armas~ 

ofreciéndole a cambio resolver el problema agrario~ pero no por \a 

fuerza sino por la vía constitucional. Al no aceptar Erni\iano Z:lpata las 
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hechas por el Presidente Madero, éste Jo declaró un 

de la ley. Esto dió motivo para que Emiliano Zapata 

Plan de Ayala en noviembre de 1911,. en el cual se le 

acusaba a Francisco I. · Madero de haber faltado a sus promesas, y de 

haber traicionado los postulados enunciados por el mismo en el Plan de 

San Luis, y principalmente en el articulo tercero en donde abordaba el 

problema agrario."67 

En el segundo y último informe de gobierno que el Presidente Francisco l. 

Madero presentó el 16 de septiembre de 1911 al poder legislativo, se mostró 

siempre optimista y confiado, y el tema principal que abordó. era el problema 

agrario, pero ya demasiado tarde se dió cuenta que los problemas sociales 

que agobiaban ni país eran de necesidad imperiosa solucionarlos 

principalmente que los problemas políticos, y que los campesinos seguían a 

los jefes revolucionarios sin ninguna condición con la sola promesa de 

restituirle sus tierras. 

De ninguna manera es posible saber que hubiera pasado si el gobierno del 

Presidente Francisco l. Madero hubiera tenido tiempo para ocuparse más 

enfáticamente al problema agrario. más algunos autores sostienen que con el 

apoyo del conocimiento de Ja personalidad del Presidente Madero. éste 

hubiera ido tan despacio por falta de energía y decisión. que hubiera sido 

casi imposible calmar la agitación del campo y establecer una paz orgánica y 

durndera. 

67Jonh. Womanc. El Verdadero Zapata. P. 186. Edit. Siglo XXI 
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Dentro del gabinete presidencial de Francisco l. Madero se dieron varios 

cambios en el corto periodo que duró su gobierno, uno fue el de Abraha.fn 

González. quien renunció a la cartera de Gobernación, para regresar corno 

Gobernador del estado de Chihuahua. pero de las renuncias que mas huella 

causaron en contra del mermado gobierno de Francisco l. ~adero, fue 

Manuel Calero, quien presentó su renuncia a la cartera de Relaciones 

Exteriores~ después de renunciar Manuel Calero expresó que había renunciado 

al puesto por no estar totalmente de acuerdo con las políticas del gobierno, 

y calificó que las políticas realizadas por el Presidente Francisco l .. 

rvtadero eran inadecuadas para salvar al país de la penosa crisis por la. que 

atravesaba, y sentía que la República 

abismo de miserias y humillaciones. 

se encontraba muy cerca de un 

"Exactamente treinta días antes de tos nefastos sucesos trágicos de 

Febrero de 1913.. Manuel Calero expresaba que el país necesitaba paz y 

un buen gobierno para salvarlo de la ruina a la que se acercaba, y que no 

se conseguiría nada mientras que el gobierno de Francisco l. Madero 

siguiera careciendo de una orientación definida y dejara de persistir a la 

política de palos de ciego a la que el gobierno se había cntregado."68 

Al terminar el primer año en la presidencia. Francisco l. M3dcro era el 

presidente mas impopular que México había tenido. sencillamente porque él 

y ninguno de sus secretarios de Estado había sido visto con tampoco respeto. 

Toda esta situación de rechazo al gobierno de Francisco l. Madero era 

latente en el país~ y en gran pane él era el único responsable de que su 

68Silva Hc:rzog:, Jcsüs. Cuatro Juicios sobre la Revolución Mcxican;1. P.70, Edit Fondo de Cultura 
Económica. 



popularidad 

conciliadora 

103 

había descendido drásticamente. por no apli_car una 

con las clases sociales, y el haber gobernado con mano 

3.3 Las metas históricas de la Revolución Mexicana 

poli ti ca 

dócil. 

Cuando Francisco l. Madero proclamó el Plan de San Luis junto con la 

platafonna del Panido Constitucional Progresista, él solo había prometido 

Ja restitución de las tierras arrebatadas ilegalmente. y que las leyes se 

cumplieran cabalmente sin ningún cambio profundo. también manifestó que 

promovería el fomento de Ja pequen.a propiedad.. Francisco l. Madero 

reconoció la peligrosa gravedad del problema en los discursos y 

declaraciones de sus dos campañas presidenciales. 

Si la lucha armada que provocó la caída de la dictadura. se hubiera 

prolongado por un poco más de tiempo, los ejércitos revolucionarios habrían 

adquirido un poco más de cohesión. y sin condiciones hubieran terminado con 

Ja dictadura.. pero Francisco I. Madero era enemigo de derramar sangre. se 

mostró completamente optimista y generoso y aceptó transar la revolución. es 

decir. mantuvo intacto todo el aparto burocrático heredado del porfiriato. 

"En los tratados de Ciudad Juárez. Madero se comprometió al desarme de 

las fuerzas revolucionarias. al decretar que al asumir la presidencia debería 

quedar concluido el licenciamiento. y al que no obedeciera se le consideraría 

un bandido. La disposición del Presidente. aumento considerablemente la 

tensión que ya existía contra algunos grupos. pero principalmente se disgustó 
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Emilio Vázquez Gómez. por que consideraban que era entregarles la 

revolución al antiguo cjércitO de la dictad.Ura."69 

Antes de asumir la presidencia.. Francisco l.· Madero les prometió a los 

Yaquis la restitución completa de sus tierras. y una ayuda económica 

excedente. Siendo ya Presidente ordenó el 8 de Enero y el 17 de 

Febrero de 1912 que los Ayuntamientos realizaran el deslinde y la 

restitución de las tierras 9 de manera que hasta el mes de septiembre de 

1912 la Secretaria de Fomento había ya recibido más de ciento treinta 

peticiones de restirución de la tierra con el deslinde practicado. 

De esta misma manera_ en los primeros días del gobierno del Presidente 

Francisco l. Madero comenzó a funcionar la comisión nacional agraria. la 

cual realizó sus primeras funciones en la restitución de las tierras a los 

pueblos~ de esta misma fonna también se dispuso que el propio gobierno 

adquiriera tierras de los particulares para venderlas a los necesitados, con 

facilidades de pago y largos créditos, también se asignaron los terrenos 

baldíos y los terrenos nacionales. 

Fue as{ de esta manera como el gobierno pudo recuperar mas de veinte 

millones de hectáreas de terrenos nacionales, y como esta gran cantidad se 

encontraba en un aumento paulatino porque las compañías deslindadoras no 

cumplieron con sus obligaciones. de inmediato también se fraccionaron en 

lotes de cincuenta hectáreas las tierras que se encontraban libres en la 

cercanía de los ríos Yaqui y Mayo. estos terrenos se fraccionaron para 

arrendarlos a jefes de familia para que los cultivaran personalmente. 

"Qlbid~m P. SO. 
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Una de las últimas políticas para atacar el problema agrario se realizó 

en Abril de 1912, cuando se creó la Comisión Agraria Ejecutiva y que 

una de sus primeras medidas fue .la de aconsejar la reconstrucción 

comunal e inalienable de los ejidos y el deslinde de los pueblos de las 

haciendas vecinas, por otro lado se opuso a la compra de tierras a los 

grandes particulares porque esta no era una solución viable si no más bien 

limitada ya que esta operación era costosa y de ciena manera se prestaba 

a abusos. 

Dentro del Congreso de la Unión, especificrunente en la Cámara de 

Diputados se presentaron varias iniciativas de leyes para resolver el 

problema agrario, los Diputados de la veintiséis legislatura discutieron sobre 

la medida, ya que esta política se debería realizar por medio de Ja compra 

o aumento de contribuciones a las tierras ociosas, también se contemplaba 

la medida de exención de impuestos a lo fraccionruniento de los enormes 

latifundios. 

"Entre todas las iniciativas destacaron principalmente dos, la del ideólogo 

Luis Cabrer~ que en se oponía a la compra de tierras a Jos paniculares. 

porque no se iban a incluir a la venta las tierras de mejor calidad ni se 

localizaría en donde fuera necesario. también puso en relieve lo dificil que 

seria recobrar las tierras poseídas ilegalmente. ya que por lo menos el 

noventa por ciento de los ocupantes de las tierras tenía algún titulo de 

propiedad para defenderse ante las leyes."70 

'ºUlloa Oniz. Benh3. Historia. de la Revolución Mexicana. P.279. Edit. El Colmcx. 
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La segunda iniciativa que propuso Luis Cabrera es la quC se encuentra 

fechada- el 13 de Diciembre de --1912, la cual llegó a conclusiones muy 

similares a tas d~ la Comis.ión_ .. Agraria Ejecutiva, pero sus pOUtic~ ftler.on 

realizadas con más radicalismo. fue de esta manera como se prete.ndia que 

ta expropiación de las tierras necesarias para la dotación y restitución de 

terrenos a los pueblos. favorecieran la división por medio· 'de una política 

fis~al equitativa. 

"'En el sector laboral el 11 de Diciembre de 1912 se creó la oficina del 

trabajo la cual quedó adscrita a la Secretaria de Fomento que se encontraba 

dirigida por Antonio Ramos Pedruaza.. la cual realizó gestiones con 

diferentes sectores patronales y obreros para resolver los problemas de huelga 

y sentar las bases para evitarlo en lo porvenir. La primera convención que se 

realizó asistieron mas de cien representantes de la industria y ca.si la misma 

cantidad de representantes del comité central de obreros. estos acordaron 

reducir la jornada de labores a diez horas diarias elevar los salarios a 1.25 

pesos. y establecieron reglas mas equitativas para valor:ir el trabajo y 

entregar compensaciones."71 

La oficina del trabajo siguió realizando su excelente cometido ya a 

finales del año de 1912 había arreglado un poco más de setenta huelgas~ fue 

así de esta manera que por su eficacia llegó adquirir el rango de 

departamento y en general sus estatutos fueron aprobados por unanimidad en 

el Congreso de la Unión. entre las atribuciones que se le asignaron al 

depart:J.mento estuvieron las de servir de intermediarios en la realización de 

1 tbfd~m P. 7 
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contratos de trabajo y tao.bién fungir como arbitro en los conflictos 

laborales. 

"El Presidente Francisco l. Madero por su parte Je exigió al Congreso de 

la Unión que realizara una elaboración de ley sobre los accidentes de 

trnbajo y de otras imponantes prestaciones para los obreros, también durante 

el cono periodo de gobierno se ampliaron los hospitales públicos. 

significativamente se aumentaron los sueldos, y de esta manera se 

concedieron ascensos y jubilaciones a los maestros de ensei'lanza básica, 

también se fundaron alrededor de veintinueve comedores públicos, que 

servían dos comidas diarias a alrededor de seis mil escolares, también se 

distribuían periódicamente ropa y zapatos a los niños pobres, esta se hacía 

como estimulo a su asistencia a las aulas. y también se celebró una reunión 

nacional de maestros de escuelas primarias. en donde se adoptaron algunas 

mejoras. para la situación general y la calidad de educación que impanían los 

mnestros."7:: 

Pero realmente los éxitos anotados por el gobierno del Presidente Madero. 

en el progreso material. no fueron tan reales. La efervescencia en que se 

encontraba el país por los constantes levantamientos y esto aunado al 

bandidaje. fueron un factor importante para que no existieran condiciones 

favorables para la construcción y ampliación de los ferrocarriles y carreteras. 

aunque realmente se hicieron algunos intentos para desarrollar un sistema de 

transporte adecuado a las necesidades que requería el país. hay que considerar 

que las concesiones ferroviarias otorgadas en la dictadura de Diaz. se habían 

72tbidem P. 76. 
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realizado sin una planificación adecuada a cada -zo.1;1n· del país. y el desarrollo 

lineas de conexión fue un proyecto del gobierno· de. FÍ'anciscO l. "Madero. 

Para realizar todos los proyectos.. se realizaron en condiciones: favorables para 

el gobierno maderista. y un avance considerable de estas c~n;-~cciorle~,. se 

había completado, antes de derrocamiento del Presidente Madero en Febrero 

de 1913. Dentro de Ja administración de Madero se creó el cargo de 

inspector de caminos, puentes e ingresos,. que fue un importante paso, para el 

mejoramiento del sistema general de transporte. 

Dentro del campo de la ensedanza se logró nada o casi nada. ya que la 

impresionante magnitud del problema,. desestima cualquier acción que se 

realizara. pero todo Jo hecho dentro de la administración de Madero. no paso 

reahnente a ser un leve ataque perifériC07 pues el núcleo permaneció intacto, 

ya que no pudo modificar Ja ideología, o crear un nuevo concepto de 

educación. se establecieron algunas cuantas escuelas especiales, industriales y 

nocturnas dentro del Distrito Federal, en los estados del norte se establecieron 

solamente dos escuelas granjas para enseft.ar, las técnicas de cultivo temporal. 

un cierto numero de escuelas se encontraban en construcción o ya se 

encontraban en su fase terminal. 

"Existen varias cuestiones. de las cuales explican por que el gobierno no 

cumplió con sus políticas al asumir el poder. la principal es la ausencia de 

una victoria completa sobre los ideólogos del sistema porfirista. aunque el 

sistema de gobierno de Porfirio Diaz fue derrotado en el campo de batalla. Ja 

capitulación era condicional. y dentro de la administración pública se dejó a la 

n1ayoria de los elementos firmemente: atrincherados en la vida gubernamental 



109 

y económica de la nación. como consecuencia de esta situación, el Presidente 

Madero nunca logró tener un verdadero control de su gobiemo."7J 

Los miembros más antiguos del porfirismo. siempre lograron mantener el 

control. mediante hábiles maniobras, o por Jo menos posponer y bloquear las 

acciones intentadas por los reformistas. 

Un factor importante también fue la inexperiencia del partido del gobierno. 

y la variedad de intereses que condujeron a las mentiras en el intento de 

introducir y mantener un sistema parlamentario efectivo. El Congreso de la 

Unión realmente no era una unidad coherente ni con objetivos definidos y 

ni un programa articulado. 

Esta misma cuestión imperaba en las filas de los diversos gabinetes del 

Presidente Madero. pero aquí el mal principal se agravaba por los 

desacuerdos públicos entre todos los miembros. y que daban una impresión de 

división fundamental en facciones y en un existente caos administrativos. 

"Dentro del cono periodo que gobernó Francisco l. Madero. sus diversos 

gabinetes siempre los realizó con gente de ideas diferentes a las suyas. esto 

con la idea de atraer a su gobierno a Jos hombres más capaces de cada 

clase.. reulmente todos los ministros eran gente honesta.. pero la mayoría de 

ellos utilizó su cargo para presionar en contiendas electorales. y secar 

beneficios personales, las mismas acciones de los ministros recrearon la 

circulación de rumores. sobre sobornos y corrupción. en su mayor pane 

7JPuente. R3món. La dictadura. In revolución y sus hombres. P.:os. Edit. lNEHR."1. 
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injustificadas, pero que impedian que existiera confianza pública en el 

gobiemo."74 

Todas estas dificultades que provocaban Jos ministros en el gobierno de 

Francisco l. Madero, eran un reflejo real de lo que estaba ocurriendo en el 

país, ya que con su desprecio manifestado al gobierno de Madero, 

desprestigiaban a Ja revolución. 

Otro f"nctor de gran importanci~ para que el Presidente Madero no pudiera 

realizar las metas pr()puestas, fue Ja actitud de la prensa mexicana.. ya que 

esta realizaba un formación de Ja opinión pública errónea, tanto en México 

como en ~t ~xtranj~ro .. 

Cuando el Presidente Madero levantó Ja censura. y propició un ambiente 

dC critica constructiva por parte de los periodistas, Jos informadores se 

sintieron en la libertad de expresar cualquier opinión. e infbrmar de cualquier 

incidente. El gobierno no realizó intento ningún por subsidiar a algún 

periódico, pero Jos editores de el periódico el País. y el Mexican Herald. 

ofrecieron a apoyar al gobierno del Presidente Madero a cambio de unas 

sumas de dinero imponante. y como el gobierno no aceptó. los periódicos. se 

volcaron en su contra. 

Los rumores que existían sobre Ja debilidad o fracasos del gobierno. eran 

presentados a Ja opinión pública. como hechos concretos. pero al mismo 

tiempo Ius noticias que tendían a demostrar Ja fuerza de la administración no 

eran publicadas. o sencillamente eran relegadas hasta las últimas páginas 

'"'Jbid~m P.39. 
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La prensa mexicana se volvió en un enemigo acérrimo del gobierno, más 

interesada en servir a los intereses egoístas, e hizo el periodo gubernamCntal, 

más dificil de lo que hubiera sido en condiciones normales. 

3.4 Resultado de los objetivos propuestos por la Revolución Mexicana. 

Desde el primer momento en que el Presidente Francisco I. Madero se hizo 

cargo de la Presidencia de la República, se volcó hacia una política 

conciliadora, Jos grandes distancias que habían originado Ja lucha armada, 

dificultaría más el camino hacia una modernización del país, esta política 

conciliadora se hizo patente en todos los campos de Ja administración pública, 

dentro de su gabinete nombró tanto a connotados políticos porfiristas, como a 

valientes revolucionarios. 

Dentro del campo que más problema tuvo para reconciliar a ambos bandos. 

fue en el terreno de las fuerzas armadas. por que mientras el ejército federal, 

provocaba y atacaba a las fuerzas revolucionarias, el Presidente Madero daba 

su total apoyo a las fuerzas federales. a éstas Je brindó siempre su apoyo 

abieno, y muchas veces las alabó y ensalzó. aunque el ejército federal varias 

veces Je demostró desplantes de desprecio. el Presidente Madero creyó 

siempre leal al ejército. 

"Los escasos 15 meses y 12 días que gobernó eJ Presidente !vladt!ro siempre 

fueron de problemas tras problema. en este corto periodo nunca pudo 

realmente dedicarse a gobernar. ni cumplir las promesas del plan San Luis. 

ya que el mayor énfasis Jo dedicó a las 5 rebeliones que enfrentó su 
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gobierno. es decir por promedio cada 3 meses se le sublevaba algún antiguo 

amigo. o _algún contrarevolucionario."75 

El gobierno del · PrCsidente Madero luchó contra la desigualdad que existía 

en el cá.mpo y en las· ciudades. pero no lo hizo con- una actitud 

revolucion8.ria. ni ·cOn :1os :~~bios .qlle-requeria. la Situación. 
T ~· '> 

hizo cargo 

encargaban 

de formular cargos de -.. inCPiitlld.;·~~O-.~·dé\.'habC:-"r/:traiciOnado a la revolución. 

por supuesto que todo~_'.: j~·~:-·/(~~ci-~~\~;:~.~~~~~:;:: ::~~-~;d~an la renuncia del 

Presidente Madero invocaban"- siCmpre .:';:~f,~'.i:_biC~- . de la nación. de la 

misma manera se le exi~ia :··la~~~~-~~-~¡-~~-: ~f <Y.i~_~residente José. Maria Pino 

Suá.rez junto con todo el gabirÍete. La- "'rarsá , de la renuncia era una 

pantomima~ ya que los politices mediocres y escritores mercenarios 

simulaban olvidar que el gobierno del Presidente Madero era 

constitucional. y que habia sido elevado al poder por la voluntad del 

pueblo. 

Todos los actos de gobierno que presidia Madero, eran motivos para 

que sus detractores lo criticaran ampliamente.. bastó.\ la vida privada de el 

Presidente Madero les resultaba intolerante a sus enemigos . 

De esta manera cuando se cumplió el primer ai\o de la caída del 

dicmdor .. se realizó un balance y los periodistas bautizaron a los 

trescientos sesenta y cinco días de pesadillas. y poniendo como 

7~ Aguilar C.3.min. Héctor. A la sombra de la Revolución Mexic:ma. P.:?81. Edit. Cal y Arena. 
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circunstancia el alboroto de una revuelta y la sangre de unos 

asesinatos. 

"La mayoría de Jos periódicos recordó que aunque el gobierno de 

Porfirio Diaz realmente era una dictadura,. siempre había existido paz 

orden , trabajo.. prosperidad.. y en el extranjero siempre se le miraba al 

país con respeto y prestigio, y sólo con el gobierno de Madero se 

había conseguido que el país cayera en sublevaciones. motines. pobreza,. 

inseguridad y todo esto había conducido al país a una ruina total."7 6 

Esta exagerada visión apocalíptica por pane de los periodistas, se 

fundamentaban en dos cuestiones.. una que en las elecciones federales de 

1912 para constituir la XXIV legislatura. no habían sido realmente 

limpias. y la segunda cuestión era que el Presidente Madero había 

sobornado y humillado al ejército federal. 

Fue de esta misma manera que el inicio de su gobierno, el 

Presidente Madero tuvo que enfrentarse a rebeliones annadas • qut: de 

alguna forma mantenían al país en una agitación continua. los sublevados 

eran amigos o enemigos de Madero. pero ninguno de estos grupos 

llegó amenazar seriamente al gobierno. aunque la prensa siempre con 

informaciones exageradas, por que realmente estas sublevaciones no fueron 

tan graves. 

Existieron varias rebeliones pequeñas como la de José Gómez en el 

estado de Oa......:aca. esta se suscitó el día que Madero tomó la Presidenci~ 

7t>Fucntcs Aguirrc. Armando. Madero c:iudillo civil de la Rc'"·oludón Mexicana. P. 131. Edit JNEHRM. 
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los rebeldes ocuparon Juchitán y Gómez manifestó que su deseo era 

elevar a la presidencia a Emilio Vázquez- Gómez, en el estado de Oa.xaca 

otro capitán llamado Ángel Barrios trato de aprovechar aun la fama del 

general Bernardo Reyes,, y apoyándose en este declaró que Francisco l. 

Madero estaba mentalmente incapacitado para desempen.ar el cargo de la 

Presidencia. 

"Los zapntistas continuaron levantados en armas durante el interinato de 

Francisco León De La Barra. Algunos políticos demasiado optimistas 

creyeron que Emiliano Zapata se rendiría con todo y sus tropas al ocupar Ja 

. Presidencia Francisco L Madero. Ya instalado el nuevo gobierno no se 

dieron pasos efectivos 

zapatistas. "77 

para cumplir las demandas de tierra de los 

Precisamente esto dió motivo, para que el 25 de Noviembre de 1911 se 

firmara en Villa de Ayala el plan revolucionario conocido históricamente 

con el nombre de Plan de Ayala. los firmantes fueron los generales 

Emiliano Zapata. Otilio Montaña. José Trinidad Ruiz. Próculo Capistrán. 

Eufi:mio Zapata y otros generales del ejército zapatista. 

Los autores de este plan consideraban que Madero había traicionado a 

la Revolución de San Luis Potosi y por medio de Ja fuerza bruta trataba 

de acallar la desigualdad de los pueblos. Al desconocer a Madero como 

jefe de la revolución ofrecían este lugar a Pascual Orozco. y 

agregaban que si Orozco no .aceptaba este cargo entonces tomarla el 

mando supremo el gener.al Emiliano Z.apata. 

':"1Tarac:cna. Alfonso. La verdadera Revolución Mexicana. P.38:2. Edit. Jus. 



115 

Este plan fue redactado por Otilio Montaña y Emiliano Zapata 

Salazar. el primero era profesor pueblerino de primeras letras y Zapata era 

un campesino que tenia conocimientos mínimos de escritura y lectura. 

El Presidente Madero entró en contacto con los zapatistas. pero estos no 

quisieron darle tintes políticos al problema y lo único que exigían era la 

restitución de sus tierras. El Presidente Madero al palpar la terquedad envío 

una poderosa división del ejército federal al estado de Marcios para que 

combatiera al Atila del Sur. 

En las batallas sostenidas Ja crueldad imperó en los dos bandos. ya que 

los federales fusilaban a todos sospechoso de ser zapatistas e incendiaban 

aldeas enteras por el simple hecho de tener simpatía por el ejército zapatista. 

Por su parte Jos zapatistas imitaban en mucho a los federales. Durante las 

largas y sangrientas batallas~ las tropas del gobierno federal ni las huestes 

del ejército zapatista lograron la victoria definitiva. 

Por su pane el general Bernardo Reyes encabezó su propia rebelión 

encontrándose en Estados Unidos. El general Reyes se lanzó a la lucha 

considerando su enorme popularidad dos años atrñs. Reyes reunió sus 

partidarios en San Antonio Texas y cruzó la frontera hacia el estado de 

Nuevo León. pensando que el país los secundaria • Reyes fijó el lo. de 

Diciembre para iniciar su revolución. pero ya para el ::?.5 de Diciembre 

los pocos partidarios Jo habían abandonado y el General se encontraba 

absolutamente solo. y su famosa contrarrevolución habia sido un fracaso 

total. El Presidente Madero ordenó que el General Reyes fuera 
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encarcelado en la prisión militar cÍ.e Ja · Ciudad de México. en donde la 

benevolencia del Presidente Madero le perdonó la vida. 

Otra rebelión que tuvo que enfrentar Madero, fue la;. del funesto 

Emilio Vázquez Gómez. un personaje que era caracterizado por su 

ambición y despotismo, Emilio Vázquez Gómez codiciaba la presidencia 

y el diez de Noviembre fonnuló una circular en donde declaraba que 

Francisco l. Madero habfa traicionado al Plan de San Luis Potosi, y por 

lo tanto declaraba que las elecciones habían sido nulas. y de cierta 

manera insinuaba que el aceptaría el puesto de Presidente Provisional.. 

"El doctor Vll.zquez Gómcz realmente carecía de valor paro declararse 

abienamente en contra de Ja revolución aun con Ja protección desde los 

Estados Unidos, Durante Jos meses de Enero y Febrero siguientes se 

iniciaron algunos débiles movimientos en Zacatecas. Sinaloa y Chihuahua. 

pero poco a poco demostró desinteresarse entre sus partidarios y se 

unieron a la revolución de Pascual Orozco aun mucho mas peligrosa"'ª· 

En Enero de 1912 Pascual Orozco renunció a Comandante de las 

fuerzas rurales. con el argumento de dedicarse a sus negocios 

particulares. Pascual Orozco era el General revolucionario mas destacado 

y popular que había sobresalido en la revolución de 1910. Al plan que 

incitaba la rebelión fue llamado el Pacto de la Empacadora. mediante el 

cual se desconocía al Francisco l. Madero de la Presidencia de la República. 

también sostuvo que se llevaría acabo la nacionalización efectiva de los 

ferrocarriles. y que esta empresa exigiria la sustitución de los empleados 

':'8Jbidc:m. P5::?. 
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extranjeros por emplea.dos nacionales. también manifestaba que se 

mejoraria la situación de la clase obrera reduciendo la jornada de 

trabajo. aumentando el salario. Con r.especto a la propiedad afirmó que 

ésta se reconocería demostrando la posesión pacifica durante 20 ai'ios. y 

que se reivindicaran los terrenos que hubieran sido adquiridos por 

despojos para restituirlos a sus antiguos duei\os. tarnbién rnani festó que 

se repartirían las tierras baldías y nacionalizadas, y que éstas se 

expropiarian por causa de utilidad pública a los grandes terratenientes que 

no cultivaran regularmente sus tierras. Dada la gran popularidad de 

Orozco fácilmente tomó el Estado de Chihuahua y el congreso local se 

declaró a favor de Orozco. 

La situación que enfrentaba el Presidente M3.dero era dificil, así que 

tuvo que enviar al General José González Salas que se encontraba a 

cargo de la Secretaria de Guerra y Marina. para que lo enfrentara. El 23 

de marzo de 1912 el ejército federal libró su primera gran batalla con las 

fuerzas orozquistas en la Ciudad de Rellano. un punto situado a pocos 

kilómetros del sureste de Ciudad Jiménez. los rebeldes se anotaron un 

triunfo total y las fuerzas federales se retiraron desechas. 

El secretario de Guerra y Marina incapaz de soportar la vergüenza de 

la derrota se suicido dejando a Madero sin un ministro de confianza al 

mando de la Secretaria de Guerra y Marina y dejando principalmente a 

las fuerzas federales sin rumbo. 

Ante la imperiosa necesidad de designar sustituto del General José 

González Salas. el Presidente Madero convocó a su gabinete a una 
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sección de emergencia.. de esta manera designó como ministro de Guerra 

y Marina al General Ángel García Peil~ y nombró al general Victoriano 

Huerta que se : hiciera ·.cargo . de las ácciones contra los oro_zquistas en 

Chihuahua. · El Presiden't~·. ~Madero mostraba una actitud sosPcc;:hosn" en· 

contra de H~etj~ y.' p~a ·'q,ie~·_s·e.·vigilase a este, F~c~s~o~I.~ ~Madero 
nombró a sÜ; ; hCnTIM~· R8úJ ~~~·~·d~tC de Ja cuarta. ~riiada :·d.~ ::~~ral:~S ... 

·-. ':-·.~-/' ... ,,_ 1.'~;,':: 
:~:·:::., . . 

"Raúl Madel-o se " !~~-b6n~ba en Chihuahu~ también Pancho Villa cuya 

fidelidad hnciá Abrahnm. GonZález y Francisco l. Madero era total, fue 

sacado de su retiro Y desde antes de que llegara Victoriano Huerta a 

Chihuahua ya combatía a Orozco al frente de cuatrocientos hombres."79 

Tres espectaculares batallas fuerhn suficientes para deshacer a Pascual 

Orozco.. la principal de estas se desarroIJo en Bachimba el 3 de Julio de 

1912. los orozquistas privados de las armas que conseguían en Estados 

Unidos.. vieron mermada sus fuerzas y el general Pascual Orozco huyó a 

Arizona y sus hombres se desbandaron y quedaron reducidos a guerrillas. 

y por lo tanto Victoriano Hucna quedó como héroe del momento. 

Siete días antes de que el Presidente Madero asumiera el poder .. es decir 

el 31 de octubre de 1911, en el pequei\o pueblo de Tacubaya.. se firmaba un 

plan contra el Presidente Francisco l. Madero, en dicho plan se declaraban 

nulas las elecciones. y también se declaraban disueltas Ja Cámara de 

Diputados y la Cámara de Senadores, y así en forma directa declaraba que su 

objetivo era llevar al poder a Emilio Vñzquez Gómez. 

79Mecer, Lorenzo. La segunda muene de la Revolución Mexicana. P.17-'. Edit Cal y Arena. 
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Los autores del plan era. Paulina M~ínez. P.olicarpo Rueda y Francisco 

Guzm~ entre otros. Ellos aCuSaro~ '.de ~~p·~·tismo a·· F~nciSco l. ·Madero ... al 

haber impuesto- a Pi~o · Suár~'i:- ~ ~---_varÍc;,~ ~ ~~b~~~dore:S:·· :cié tOs ·.Estados. 

~}::~· :;h~:~:•;,;f.t;~:-_~ 
El Presidente Madero' P':'~:: s~f¡;c-..:.: este )~Jan .. ya que realmente no 

represcrl_t_a~~ ._ .rii~~~, -. pel~~~~-·- ·-como - -."el .· qu~ ,. había experimentado en 

Chihuahua~ Por u~ mómento pareció que el - .régimen de Madero se había 

salvado, ya que el mismo Presidente Madero se confió demasiado. 

"El 16 de Octubre de 1912 estalló en Veracruz una nueva rebelión 

encabezada por el General Felix Diaz .. y a lo que el Presidente Madero 

llegó a firmar que de ciena manera era mejor que se sublevara Felix 

Dia.z ya que así acabarían con todos los sediciosos y podría trabajar el 

gobierno en cosas benéficas."ªº 

Felix Diaz era sobrino del dictador depuesto. y padecia una especie 

de enfcnnedad dinástica que lo llevó al convencimiento de que le 

correspondía suceder a su tío en la silla presidencial. babia sido 

Diputado y Embajador en Chile. 

En las elecciones federales de 1912. que se realizaron para 

gobernador del Estado de Oa.xaca.. Felix Díaz participó como candidato 

en oposición a Benito Juárez Maza. y salió derrotado. Felix Diaz 

atribuía su fracaso a maquinaciones del Presidente Madero y por ello 

gest.ionó y obtuvo su retiro del ejército y se traslado a Veracruz donde 

se dedicó a conspirar. 

s0 casasola Zapata., Gusta~o. Historia gráfica de la Revolución Mexicana. P. 389. Edit. Tri11as. 
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"El plan revolucionario proclamado el 16 de Octubre de 1912 declaraba 

que sólo prometía paz. todos Jos beneficios· materiales y el ejercicio de 

la libertad vendrían Por si mismos. como -el fruto natural de la paz y el 

orden. El plan carecía de fondo y forma y el apoyo popular que 

pretendía tener lJegó a ser realmente mínimo. pero había distribuido 

numerosas sumas de dinero entre varios oficiales y esperaba ser secundado 

por el ejército en masa."•• 

A último momento sin embargo solo se unieron mil hombres de~ 21 

batnltón y parte del 19. Logró controlar la ciudad de Veracruz pero Ja 

Marina mandada por el Comodoro Manuel Azueta. siguió fiel al presidente 

1\-fadcro y derroto en las primeras batallas a los feJicistas. 

El Presidente Madero envio ::?000 hombres contra los sediciosos y 

obtuvieron una fiícil batalla. La inesperada derrota de Felix Diaz fue un 

serio revés para muchos de Jos más acérrimos opositores del régimen. Las 

inmediatas consecuencias de Ja rebelión de Felix Diaz fueron mas peligrosas 

para el gobierno que la misma insurrección. 

Felix Díaz fue tomado prisionero el 23 de Octubre. el 24 se reunió un 

tribunal militar y el 25 fue condenado a muerte por rebelión. junto con 26 

de sus principales lugartenientes. esto fue lijada el 26 de octubre en la 

madrugada. 

SIAguirrc Bcnavides. Adrián. Madero el inmaculado. P. 367. Edit. Diana. 
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Pero la alta sociedad se escandalizó de que fuesen a fusilar a uno de 

sus miembros más ilustres. y el Presidente Madero fue sometido a fuertes 

presiones para que le perdonaran la vida. El Presidente se mantuvo finne 

en su decisión pero los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia. que 

estaba en manos de porfiristas. resolvieron que Felix Diaz no estaba sujeto a 

la justicia militar. pronto el gobierno de Madero comprendió las dificiles 

implicaciones del caso y se impuso una opinión más tranquila,, y a fines de 

noviembre se anunció que no se pediría la pena de muerte para Felix Diaz. 

Gracias a esta resolución y al triunfo del ejército federal. el gobierno 

obtuvo un prestigio momentáneo. pero aun así el gobierno era débil. y de eso 

no cabía la menor duda. 

En las demás rebeliones. la que más cohesión mostraba era la surei\.a. 

ºEmiliano Zapata aun estaba en pie de guerra en el estado de l\rtorelos. con 

una esfera de influencia que aumentaba y disminuía paulatinamente. y de esta 

forma era dificil estimar su fuerza en un momento determinado. todos los 

esfuerzos por determinarlo fueron inútiles aun cuando una serie de generales 

federales lograron contenerlo con cierta eficacia."B::! 

3.5 El aborto del período maderista 

Al iniciarse el año de 1913 sólo unas cuantas guerrillas dispersas de 

sublevados~ y algunas más fuertes corno la de los zapatistas se oponían con 

tas armas al gobierno~ existía una cuestión dentro de la política. y la incógnita 

era saber si Madero lograría consolidar su régimen. 

S:!(bid~m. P.78 
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Este pensamiento~· llenaba '~de -.-. unn ~' indignacióri - a · quieneS -.~ coriSiderñban 

urgente restableCer,- el·:· pÍ-i·~~ip{C(; d~::a~t~rid~-d. :.::·Cada-."~~~~~'.".-vi~·;¿,r¡~': 'q~e 'el 

gobierno de Mad~~~.-~~~ ap~Jib~~~:Í~jO~~··de·.>d~s~ú~~tÍ~l~s·:·~.; ac~~~a~a- ·en los: 

rivales Ja detennÍ~a~·i6~.-~. ~·~>--~~;fe~~i~~~ _' sus métod~s >'para ... el~-~-:. l~ _SigUiente 
,·~.-.• :\:.~~,~- -¡:~J-'· 

revuelta fuera ·la· definiiiVa. /· 

·Entre tanto en la capital del país circulaban rumores que a principios de 

Febrero se prepararía un nuevo intento de derrocar al gobierno del Presidente 

Madero. el nueve de Febrero. el inspector de policía de la Ciudad de 

México junto con el gobernador del Distrito Federal comprobaron que_ era 

cierta la asonada. 

Entre los nuevos conspiradores se encontraba el General Manuel 

Mondragón que estaba al mando de 2000 hontbres. considerándose una 

fuerza respetable. entre los primeros aliados del General l'Vlondragón destacaba 

el Licenciado Rodolfo Reyes. hijo del General preso. Mondragón reconocía su 

falta de prestigio para encabezar el cuaneJazo. de manera que se dió el 

mando principal al General Bernardo Reyes y en segundo gro.Ju a Felix 

Díaz. 

Después de liberarlos de Ja prisión militar de Santiago Tlatelolco se 

dirigieron hacia Palacio Nacional con el fin de tomarlo a sangre y fuego. El 

General Lauro del Villar se encontraba destacado en este sitio y de una 

manera airosa defendió la guarnición. en el primer enfrentamiento entre 

sublevados y leales resultó muerto el General Bernardo Reyes a la entrada 

del palacio. Sus cómplices huyeron en todas direcciones sin saber que hacer. 
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persecución de los traidores. ESíOs '·.-se refugiaron , en-· el· ·cuartel de la 

Ciudadela donde tenían mas cónlPii~C~; La muerte'· del General Reyes habia 

dejado un vacio de autoridad •. _y: Fe~ix Di~-~·~p~?Cédió--·a :·llenarlo~ 

"En tiempos de Benito Juárez otros militares traidores se habían refugiado 

en la Ciudadela y bastó un caftoneo para abrir grandes boquetes en los muros 

de 1.20 mts. de grosor que tiene el edificio. los soldados leales penetraron 

por los boquetes y en breve tiempo sofocaron la revuelta pora ser más 

vulnerable el edificio~ en previsión de que otros desleales volvieron a sentir 

la tentación de usarlo Porfirio Diaz le mandó abrir unos grandes ventanales. 

A demas en la ciudadela habían pocos alimentos. bastaría con cortar a los 

sublevados las fuentes de abastecinüento para rendirlos con hambre. Los 

traidores se habían metido en una ratonera."sJ 

Al ser informado de que las fuerzas leales se habían anotado los 

primeros triunfos Francisco l. Madero abandonó su residencia de Chapultepec 

y se trasladó hacia Palacio Nacional para demostrar con su presencia que el 

gobierno estaba finne. l'Vtontado en un caballo y sin mas escolta que su 

guardia y un grupo de cadetes del colegio militar. avanzó por Reforma entre 

aplausos del pueblo asombrado ante la nueva demostración de valor 

inconmovible. 

"El General Victoriano Huena. tambit!n fue cntc::rado de los sucesos. y 

supuso que la mucnc del General Bernardo Reyes indicaba que el cuartelazo 

había fracasado. Huerta comprendió que debia apresurarse a demostrarle 

S3Capctillo, Alfonso. La rcb.::lión sin cabeza. P. ::?56. Edit. Bota. 
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lealtad al gobierno. y en su automóvil se dirigió a la comandancia militar a 

ofrecer sus servicios, se cruzó con el Presidente Madero ·en el trayecto a 

palacio nacional y respetuosamente se puso a sus -o".<:fenes. Madero se dejó 

impresionar e invitó al General Huerta a sumarse·ª .-su coluntna, continuaron 

hacia el Zócalo y después de salvarse de un ''ataque de simpatizantes de Díaz 

y de Reyes llegaron a la plaza, la cual se encontraba cubierta por 

centenares de cadáveres ...... 

, "En el Palacio Nacional, eJ heroico General ViJJar estaba imposibilitado 

para moverse por Ja.s heridas que sufrió. Urgía nombrar un sustituto y 

Madero y sus asesores se enfrentaban ahora a Ja tremenda tarea de 

encontrarle un sucesor para dirigir Ja batalla. Después de varias preguntas y 

vacilaciones~ y a pesar de las protestas de Del viJJar~ Madero escogió a 

Victoriano Huerta~ aunque Ja honestidad y lealtad del General eran bastantes 

dudosas se nombró comandante militar de Ja plaza~ varios oficiales hicieron 

ver Ja poca confiabilidad de Huerta pero el ministro de Ja Secretariil de 

Guerra y Marina aprobó el mandamiento~ el Presidente Madero creyó posible 

volver a utili~r Ja indudable habilidad de Huerta. pero sin saber el Presidente 

Madero había flrn1ado su propia sentencia de muerte.'"8 ' 

Madero pensó jnstalar cerca de Huerta algún hombre de confianza que Jo 

vigilara. y animado por este propósito partió a las tres de la tarde del mismo 

día nueve de Febrero hacia Cuemavaca en busca del General Felipe Ángeles. 

La ausencia del Presidente !\.-ladero fue astutamente aprovechada por Jos 

traidores. Un t!nviado de Feliz Díaz visitó al Embajador Henny Lane WiJson 

SoiFr;inco. Teresa. El Ejercito Federal, en Asi Fue La Revolución Mexicana. T.I. Sen.ido de La RepUblica. p. 
ª~Krauze. Enrique. Caudillos Culruralcs de la Revolución Mexicana. P. :!97. Edit. Siglo XXI 
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con la sugerencia de que exigiera al Presidente la renuncia para evitar mayor 

derramamiento de sangre. 

El Embajador norteamericano consideró imprudente Jlega.r a semejante 

extremo, y se limitó a convocar a una reunión del cuerpo diplomático para 

presentar una versión alarmista de los sucesos. Después preguntó 

ventajosamente al ministro de Relaciones Exteriores Pedro Lasc~in. si el 

gobierno estaba capacitado para dar las adecuadas garantías a los residentes 

extranjeros. 

"Al siguiente día tocó al general Huerta el turno de conducirse a entretejer 

los hilos de la traición. La Ciudad había amanecido desiena. con tiendas y 

oficinas federales cerradas. Felix Diaz atravesó el sector central para llegar a 

Ja pasteleria El Globo situada en el primer cuadro de Ja ciudad. y celebrada 

allí una conferencia con un ~nviado del General Huerta. En ese momento no 

se llegó a ningún acuerdo, ya qué Victoriano Huerta exigía Ja Presidencia 

como premio, y Félix Díaz sintiéndose afectado en sus derechos dinásticos, 

rechazó la alianza."ª6 

uEJ Presidente !Viadera regresó a la Ciudad de México la tarde del 

mismo lunes acompañado del General Felipe Ángeles, y una fuerza militar de 

mas de dos mil hombres. también habían sido enviados a la ciudad varios 

escuadrones de Cuerpos Rurales mandados por los gobernadores leales de 

Estados vecinos. El Presidente fue cabalmente informado de la escandalosa 

entrevista. de Félix Díaz con el enviado de Huena. y desde ese momento 

quiso nombrar comandante de Ja plaza a Felipe Ángeles pero como éste era 

S6Jbidcm p_ 107. 
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de menor grado que Huerta. los asesores militares se opusieron a Ja 

medida."87 

Tal vez el Presidente Madero pensó que seria fácil, para Felipe Ángeles 

vigilar a Huerta. pero éste ordenó al subordinado que se situara en una 

posición desde la cual ni podía hacer dafto a los·· rebeldes~ y ni estaba en 

condiciones de observar bien las maniobras del colnandante."88 

Toda la semana fue de pesadilla para los habitantes de la ciudad. Huerta 

lanzaba ataques calculados para no aplastar al enemigo e inclusive dejó ·que 

los sublevados se surtieran abundantemente de provisiones. Por lo menos se 

reunió dos veces secretamente con FcJix Diaz, mientras tanto su emisario y 

emisarios de Jos sublevados entraban y salían de Ja ciudadela sin ningún 

peligro. esforztlndose por llegur a un acuerdo con Diaz, pero como este 

seguía rechazando las pretensiones de Huena. la lucha continuó. 

Victoriano Huerta lazaba a Jos rurales. los más fieles a Madero. en cargas 

suicidas de caballería que eran exterminados por Jos cañones y las 

ametralladoras de la Ciudadela. Ademtls disparaban sus propios cañones de tal 

manera que no afectaran a la fortaleza rebelde si no a edificios cercanos. 

con el propósito de aterrorizar a la población. 

La matanza de civiles alcanzó grandes proporciones y los cadáveres 

entraban en estado putrefacto en el piso y Juego eran apilados para prenderles 

81fbidem p. l o-i. 
llMarqucz Sterling. Manuel. Los ültimos dias del Presidente Madero. P-27:?. Edit. Imprenta Nacíonal 
deCub.a. 
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fuego.. la ciudad completa se encontraba en un caos. Como Jo quería Huena 

Ja población civil clamaba la paz. 

Por fin el Presidente Madero llamó a Huerta su presencia y Je exigió Ja 

causa de que no hubiera tomado la Ciudadela,. el traidor pretex-tó qué .. si bien 

podía destruir el edificio a cai1.onazos.. el ataque devastaría una amplia zona 

de Ja ciudad y morirían muchos inocentes. Pero prometió que en un plazo de 

48 horns lanzaría el ataque general y el problema terminaría. 

El Presidente Madero no acaba de convencerse de la traición a pesar de 

que varios colaboradores se le detallaron. En Ja tarde del día 1 7.. desesperado, 

Gustavo A. Madero tomó la iniciativa de invitar a Huena a su oficina y 

hacerlo aprehender. Al enterarse de Jo que ocurría el Presidente ordenó que 

Gustavo y Huerta fueran llevados a su presencia. El General juró lealtad 

eterna y el Presidente cayó victima de una más de las mentiras del General,. 

el Presidente ordenó a Gustavo y Huena que hicieran las paces. Para sellar 

Ja reconciliación,. ambos quedaron de reunirse a comer. 

Lane Wilson.. aliado a los embajadores de Inglaterra... Alemania y Espm1a .. 

hizo llegar una petición de que renunciara para evitar el derramamiento de 

sangre y posibles complicaciones internacionales, lo que implicaba una 

amenaza de invasión por pane de los Estados Unidos. Lane Wilson actuó 

por cuenta propia ya que el gobierno estadounidense adoptó una actitud de 

neutralidad. 

También movidos por Lane Wilson. treinta senadores felicistas intentaron 

presentar a Madero otra petición de renuncia. De Ja mayoría de sus ministros 
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también adoptaron una ... actitud ---·traidora pues Je sugirieron que renunciara9 a 

consecuencia de esa ·.·d~ril~S~~ió~ de cobardía y desJea(tad~ ·-Ma~ero planeaba 

reconstruir su gabinete .--e· con representantes de Jos libemleS:. mas jóvenes y 

resueltos. cuando tennin&-a Ja pesadiJla. 

EJ Presidente se negó a recibirlos y contraatacó movilizando sus amigos 

diputados para que Je solicitaran que pennaneciera en su puesto. 

Por fin el día 18 terminó el periodo de Ja decena trágica. Por Ja mañana 

de ese día Huera hizo que sus tropas desfilaran frente al Palacio Nacional . con 

objetivo de que eJ Presidente pasara Hsta a las tropns e iniciaran el ataque 

final. Huerta convocó a una junta con los principales funcionarios del 

gobierno ante quienes Jos senadores f"elicisti'.l.5 repitieran que el sentir general 

de la cámara se orientaba a exigir Ja renuncia de Madero. 

Como el Presidente seguía con Ja convicción de seguir en su puesto. Díaz 

y Huerta decidieron sacarlo por Ja fuer-La.. primero Gustavo fue eliminado 

cobardemente a traidóny y Juego Francisco l. Madero. José Maria Pino Suiirez. 

Jos miembros del gabinete y Jos oficiales de alta graduación 1Ueron arrestados 

por el General Aureliano Blanquee. después de un breve altercado en que Jos 

guardias de .l\.·-fndero mntnron a dos de los oficiales c::-ncargados del arresto. 

Una hora despuCs Jas campanas de la Catedral repicaban para anunciar 

que eJ pais tenia nuevos amos. por Ja tarde del mismo día. Huena lanzó un 

manifiesto y obligaba a Madero y Pino Suán:z n renunciar. Después a fin de 

asegurar por Jo menos una fachada constitucional al nuevo rt!gimen. obligaron 

a todos Jos miembros del gabinete arrestados. con excepción de Pedro 

Lascuráin ministro de Relaciones Exteriores a renunciar. 
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"La presidencia recayó en Pedro Lascurájn. y éste apenas investido 

nombró a Huerta Secrer:ario de Gobernación. Inmediatamente después 

renunció. y Ja presidencia correspondió a Huerta según Jas disposiciones 

acerca de la sucesión. El nuevo gabinete incluia a Francisco León de la 

Barra. Rodolfo Reyes. Toribio EzquiveJ Obregón y Manuel Mondragón. El 

problema más urgente al que se enfrentaba el nuevo gobierno era el de 

disponer del Presidente. el Vicepresidente y los ministros depuestos así como 

los Generales aprendidos. Por exigencia de Lane \Vilson los miembros del 

gabinete fueron puestos en libertad. pero Madero. Pino Suárcz y dos 

Generales que se habían negado a reconocer al nuevo gobierno permanecieron 

arrestados. Aparentemente Madero y Pino Suárez estaban condenados hacer 

asesinados desde el principio.•'.s9 

Huerta tomó la decisión de deshacerse de Jos prisioneros y tUeron 

sacados del Palacio Nacional. la noche del 22 de Febrero poco después en lns 

inmediaciones del Ja Penitenciaria de Lecumberri fueron traidoramente 

asesinados De esta manera terminaba la amarga experiencia de ofrecer 

democracia a Ja nación. y en fo cual Madero y Pino Suárez of'recieron sus 

vidas en aras de ésta.Qº 

89fbidcm. P.100 
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CONCLUSIONES. 

1.- El periodo presidencial del General Porfirio Diaz se inscribe en una etapa 

histórica. en Ja cual la lucha por el poder. había generado, divisiones, golpes 

de Estado, cuartelazos, pronunciamientos, y guerra civil. Tales situaciones son 

diluidas por la dictadura presidencial de Porfirio Diaz, creando las condiciones 

para que el país fuera gobernado con menos sacudimientos políticos para 

favorecer Ja modernización de la vida económica. Fue Ja dictadura 

presidencial una necesidad estructural del propio desarrollo del capitalismo 

nacional 

2.- Durante el porfiriato, 1876-1911, México logró estabilidad política. En este 

periodo alcanzó un crecimiento económico como no lo había tenido desde 

finales del siglo XVIII. La inversión del capital extranjero se concentró en la 

agroindustria, los Ierrocarriles, la minería.. esto cambió la fisonomía rural del 

país, y prosperaron las clases medias y las altas. 

3.- En este periodo la paz y Ja modernización económica tuvieron graves 

limitaciones. la falta de libenades políticas. Ja persistencia de los conflictos 

agrarios. y las profundas desigualdades sociales contribuyeron para que el 

Poder Ejecutivo aniquilara el Iederalismo, e impidiera que la panicipación 

política tuviera un cauce constitucional 

4.- Al terminar su primer periodo gubernamental, Porfirio Díaz dejó la 

presidencia al General Manuel González durante los ai'los 1880-1884, los 

porfiristas en el Congreso reformaron Ja Constitución, autorizando Ja 

reelección por un periodo más. lo que permitió a Diaz volver al poder. Una 
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vez consolidado su dominio. reformó las leyes electorales. para reelegirse de 

una manera indefinida. 

5.- El mayor éxito del porfiriato. desde el punto de vista político. fue Ja 

obtención de Ja paz. Esto se hizo mediante una eficaz centralización del 

poder político en Ja presidencia de la República. Porfirio Díaz tenia prestigio 

en el ejército y popularidad. Con un hábil manejo de intereses regionales, creó 

un sistema personal de lealtades y nuevos cacicazgos con el que sometió a 

los antiguos caudilJos militares, con dicho sistema ejerció un firme control 

sobre las gubematuras de los estados que era el punto medular donde se 

aniculaba el poder nacional y las más diversas fuerzas locales. 

6.- Al obtener la reelección indefinida para la presidencia de Ja República. 

Porfirio Diaz realiza una coalición. para lograr más apoyo por pane de Jos 

gobernadores. estos eran caciques. que habían acompaflado a Diaz en su 

ascenso político. y que por ello fueron considerados hombres fieles. 

Companir el poder federal los dotaba de prestigio e influencia en sus 

respectivos estados y casi automáticamente los convenía en candidatos a 

ocupar a alguna gubematura. 

7.- El Presidente Porfirio Díaz se reeligió ocho veces. Por largo tiempo esa 

fórmula funcionó. por que el país anhelaba Ja paz y la prosperidad. y por 

que el gobierno de Díaz logró un impresionante impulso económico. Entre 

J 895 y 19 JO existían ya cerca de 30 ciudades con mas de 20 mil 

habitantes. A pesar de ello Iv-léxico siguió siendo un país ruraL Sólo dos 

ciudades se podrían considerar grandes. el Distrito Federal y Guadalajarn.. con 

poco más de 100 mil habitantes cada una. 
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8 .. -EJ porfiriato, atrajo grandes inversiones, creó empleos_ en Ja industria, el 

comercio y Jos servicios, además Ja población pasó de Jos 10 millones que 

había en 1877.,. a mas de IS millones en 1910, en un lapso de quince ai'J.os, 

se produjo un crecimiento como no se babia visto desde fines del siglo 

XVIII. Prosperaron Ja.s clases altas y medias. En el paisaje rural se pudo 

observar Ja acelerada transfbnnación económica y técnica, producto del 

desarrollo de Ja agroindustria. 

9.- De Jos pocos beneficios que trajo consigo concesionar gran parte de Jo. 

riqueza nacional a Jos capitales extranjeros. .fue que el país entró en una 

conmoción capitalista. el dinero que se dejaba aJ gobierno por conceptos de 

in1puestos, eran realmente muy bajos. pero plausibles, Ja mayoría se dedicaba 

a gastos de Ja administración pública, El Secretario de f-Iacienda. mantuvo la 

economía nacional en un superávit. cuestión que jamás se había logrado en Ja 

historia de Ja nación 

10. - Implantar Ja paz y el orden y consecuentemente Jos principios de Ja 

reforma administrativa. automádcamente estarían generando progreso y 

bienestar. Ja organización de Ja hacienda pública, y de Ja administración. 

permitiría aumentar sus ingresos. crear el erario público. y por consiguiente 

distribuir Jos egresos en función de las comunicaciones y obras públicas que 

Ja nación requería. 

I J.- En términos de gobierno y administración pública. Ja dictadura 

presidencial de Porfirio Diaz. significó mayor centralización poJitica y 

administrativa. mucho mayor disciplina institucional, y Ja adopción como 
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programa - de gobierno del credo positivista "orden. progreso y libertad". Todo 

ello para-:: fav~recer . l~c_·: rep~~ducción capital sin que fuera correlativa con la 

justicia distributiva. las vigencias de _las libertades políticas y el juego 

democrático del poder. 

12.- El régimen administrativo del porfiriato conjunta con eficacia funcional la 

especialización.. ta adaptación y la complejidad de sus órganos y estructuras 

hasta configurar una red de atribuciones que permite acelerar la 

modernización del país para reforzar su inserción, en el sistema económico 

con orientación capitalista.. El mismo régimen administrativo da cuenta que la 

propia administración pública tenia una tipología de organismos. centrales. 

descentralizados. desconcentrados. de promoción. de fomento. y territoriales 

que testimonian un sistema de capacidades de dirección y operación que 

respondieron con creces. a lo que la dictadura tenía como objetivo. Fue por 

tanto el régimen administrativo un sustento clave del régimen político. lo cual 

explica el logro de la paz porfiriana. 

13.- La organización y el funcionamiento de la ndministración pU.blica. se 

articularon con los propósitos de la dictadurn. sin duda la administración 

püblica porfirista cumple eficientemente con las tareas de estimulo. fomento e 

intervención en fnvor de las condiciones capitalistas de producción. crefuldosc 

al respecto. unas diversidad de organismos que apoyaron a la inversión 

privada. También atendió la administración pública los asuntos relacionados 

con la asistencia.. la salud y la beneficencia para atenuar las condiciones 

desfavorables de las clases menesterosas. 
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14.- EJ gobierno de Porfirio Diaz.. no estuvo dispuesto a ofrecer vias 

institucionales para Jos cambios políticos que la sociedad exigía. libenad de 

asociación para sindicatos y organizaciones poUticas, así como respuesta aJ 

programa agrario. Esto provocó una violenta crisis política y sociaJ, debido a 

Ja exigencia de Jos cambios, por parte de los nuevos grupos sociales, obreros. 

prof'esionistas y clases medias. 

JS.- Uno de Jos f'actores que irritó a Ja nueva generación fue Ja senectud que 

imperaba en Ja administración pública, y en todo eJ aparto estatal. Existían 

.gobernadores con mas de un cuarto de siglo en el poder.. Jos ministros 

sobrepasaban Ja mayoría los 70 a.iios. y en la Cámara de Diputados. existían 

legisladores. con más de 90 años. Todas estas circunstancias originaron que el 

pueblo tomara conciencia de fa senectud que imperaba en el pnis, y que 

participara más abiertamente en Ja política. 

16.- EJ declive primero y Ja caida después de Ja dictadura presidencial de 

Porfirio Diaz. obedece a que los logros incuestionables de Ja modernización 

se fincaron en una estabilidad poJitica. impuesta con Jos altos costos. 

represión. supresión de Jibenades poJiticas y .· __ iales, ausencia de 

representación y participación ciudadana. generando con ello, una creciente 

inconfbrmidad en los actos de gobierno. 

J 7.- AJ iniciarse las hostilidades entre el gobierno federal y los 

revolucionarios~ se demostró la ineficacia en Jos campos de bat.:ilJa por pane 

del ejército federal. pues aunque las balalJas sólo duraron algunos meses. eJ 

ejército maderista obtuvo importantes batallas que Je asegura.ron eJ triunfó de 

eslas revueltas. Francisco l. Madero al tomar el poder muestra ya señas de 
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debilitamiento y división que le condujeron a una enorme impopularidad por 

parte de la poblnción. 

18 .. - Los primeros esfuerzos que realizó la administración maderista.. fueron 

enfocados hacia el problema de 1a corrupción y la política de la excepción 

que imperaban en el régimen de Diaz.. Madero tomó medidas muy tibias para 

solucionar los problemas. que realmente no encontraron respuesta en la 

sociedad, y que fueron minando su popularidad, lo cual condujo que al 

término de su primer año de gobierno, fuera un Presidente muy impopular. 

19 .. - Las circunstancias que enfrentó el Presidente Madero, fueron que 

realmente no procuró la satisfacción rápida de tas urgentes demandas sociales, 

Francisco l. Madero pensó que los cambios políticos incubarían a su vez los 

cambios sociales y económicos que la República necesitaba. Para el Presidente 

Madero los problemas que heredó del porfiriato le parecieron realmente sin 

importancia. ya que creía que cumpliendo cabalmente las leyes.. los problemas 

desaparecerían casi instantáneamente. 

20.- El pacto social que el Presidente Francisco l. Madero. había prometido 

en sus campañas. jamás tuvo la intención de realizarlo. aunque el periodo 

gubernamental solo duró escasos quince meses. Madero jamás mostró una 

actitud conciliadora. para resolver todos los problemas apremiantes. La 

mayoría de los revolucionarios que lo llevaron al poder. se sintieron 

defraudados. pues ya siendo Presidente Madero. permitió que los grandes 

hacendados. siguieran explotando a las clases bajas, que se encontraban 

atados a las haciendas. y siguieran padeciendo la esclavitud miserable a la 

que se encontraban condenados. 
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21. Cuando el Presidente Madero tomó el gobierno,. continuó aplicando las 

mismas políticas económicas y sociales que se aplicaron en la etapa de la 

dictadura,. en el periodo maderista se realizaron muy pocos cambios en la 

administración pública,. y exceptuando el haber elevado a norma constitucional 

el principio de no reelección, como lo había hecho exactamente Porfirio Diaz 

treinta anos anteS,. puede observarse que la organización de la administración 

pública en lo general, no experimentó ningún cambio o reforma importante 

que se adecuara al nuevo contexto social y político del nuevo régimen social. 

22.- Existieron problemas apremiantes que había que resolver en los albores 

del periodo presidencial de Madero. pero uno de los n1as importantes era el 

problema agrario. El problema fue tratado con rapidez pero sin ninguna 

reforma substancial. ya que algunos autores consideran que Madero provenía 

de una familia terrateniente. tenia una visión completamente diferente a los 

campesinos y los pequeños propietarios de tierra afectados por las enormes 

haciendas. El Presidente Madero tenia la convicción de que cumpliéndose las 

leyes cabalmente los problemas se corregiría por si solos. 

23.- Existen varios argumentos. los cuales explican por que el gobierno 

Maderista no correspondió con sus políticas al arribar al poder. la principal es 

la ausencia de una victoria completa sobre los ideólogos del sistema 

porfirista. Aunque el ejército porfirista fue derrotado en el campo de batalla. 

la rendición fue condicional. ya que dentro de la administración pública se 

dejó a la mayoría de los elementos firmemente fortificados en la vida 

gubernamental y económica de la nación. Como consecuencia de ésta 
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situación el Presidente Madero nunca logró tener un verdadero control de su 

gobierno. y fue derrocado por su prOpiO ejército. 

·"·~-----------------
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