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Introducción 

En mi familia crecimos siempre con la figura de "El Abuelo", pues asl se nos pintaba su 

imagen, como un gran hombre. Recuerdo vivamente el visitar el Teatro de la Constitución en 

Querétaro y observar labrado en letras doradas: Rafael Afarllnez de Escobar, al igual que 

en el recinto parlamentario de Tabasco. ¡Qué gran orgullo ver el nombre de la familia en 

aquellas históricas paredes! Sabíamos, siempre supimos desde pequeños, que nuestro 

progenitor había participado en la elaboración de la Constitución de 1917 que hasta hoy nos 

rige. Me vienen a la mente los viajes familiares a Villahermosa, tomamos fotos en la calle que 

llevaba su nombre y contemplar el busto esculpido en bronce a la entrada del Congreso 

Legislativo. Conocíamos también que Rafael había sido un ser ejemplar, bondadoso, noble y 

sumamente inteligente. Además nos declan que era amigo cercano de Álvaro Obregón, 

aquel personaje tan importante en la historia de México, pero que éste lo había traicionado, 

por lo que siempre su nombre nos resultaba desagradable. 

Bajo estas circunstancias fue que decidí emprender la aventura que a continuación presento. 

Mi vocación de historiadora me sembró la duda, ¿qué otras acciones había realizado ese 

personaje de la vida familiar y nacional? La inquietud fue intensificada por la presencia de mi 

padre, quien había intentado emprender dicha tarea, pero que lamentablemente no pudo 

concluir. El panorama estaba claro, la materia prima estaba frente a mi, descubrir la vida de 

mi bisabuelo, el licenciado Rafael Martínez de Escobar Urgell. Su imagen nos acompañaba 

siempre, pero desgraciadamente no conocíamos mucho acerca de su actuación que le había 

valido todo lo mencionado en el párrafo anterior. 

La labor no era fácil pues sabíamos poco de su vida política más allá de su labor en la 

formulación de la Carta Magna y la relación con Obregón. Sus hijos eran muy pequeños 

cuando lo perdieron y su viuda murió hace ya dos décadas. Afortunadamente existía un 

tesoro tanto para la historia familiar, como para la nacional: las cartas que mis bisabuelos se 

enviaban siempre que Rafael tenía que ausentarse de la capital del país para ir a algún 

estado de la República a participar en el movimiento revolucionario. Fue a través de ellas 

que comenzamos a construir su historia misma que se ha complementado con material 

bibliográfico, hemerográfico y testimonios. 



Las cartas presentan una amplia variedad. de temas englobados en los acontecimientos 

políticos de México, así como en el desarrollo de la vida personal de Rafael Martínez de 

Escobar. Las piezas epistolares nos permitieron seguir en forma paralela ambos procesos. 

En su mayoría se presentan al lector en orden cronológico, haciendo que los personajes y 

sucesos que aparecen en ellas confluyan naturalmente. El criterio para la selección de las 

mismas obedece a la relevancia que tuvieran en cuanto a las aportaciones de Martínez de 

Escobar en la vida política del país y para la construcción de su historia personal. 

El uso de la historia oral fue básico en la elaboración de la presente biografía, ya que las 

entrevistas realizadas a familiares de Martínez de Escobar y de personajes cercanos a él 

fueron piezas clave en la conformación del personaje. La historia oral sirvió para reconstruir a 

detalle su vida cotidiana, sus pensamientos y sentimientos. Previo a la realización de las 

entrevistas se realizó una minuciosa investigación sobre los personajes relacionados, así 

como un guión de preguntas a desarrollar que nos dieran elementos para escribir la historia 

de Rafael Martínez de Escobar. 

Gwyn Prins denomina a la historia oral como aquella evidencia que se obtiene de personas 

vivas en contraposición a la extraída a partir de fuentes inanimadas, pero le parece que esa 

es una definición poco precisa. Por su parte, Jan Vasina considera que la información 

transmitida de una generación a las siguientes es la parte fundamental para construir el 

pasado de una cultura oral. La tradición oral pierde fuerza a medida que una cultura 

evoluciona hacia la alfabetización masiva. No obstante, en civilizaciones como la nuestra los 

conocimientos que se transmiten de abuelos a padres y de padres a nietos y así 

sucesivamente, pueden ser de gran utilidad para el quehacer histórico. 

Prins presenta un segundo tipo de fuente oral que es el recuerdo personal. La evidencia oral 

se construye a través de las experiencias propias del informante, suele pasar de generación 

en generación en el caso de las anécdotas privadas de una familia. Los recuerdos 

personales directos forman la inmensa mayoría de la evidencia utilizada por Paul Thompson 

y el movimiento de historia oral. 
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Por otra parte, los discursos de Martínez de Escobar aquí presentados fueron en su 

momento piezas orales. La escritura ha dado a la comunicación oral el medio para 

permanecer, para no perecer1• Los Diarios de Debates realizan precisamente esa función y 

nos traen hasta nuestros dias la oratoria de Rafael Martinez de Escobar como piezas 

fundamentales de su historia. 

El uso de la historia oral ha suscitado grandes debates entre los historiadores ya que para 

muchos carece de validez y veracidad. Se acusa a la memoria de no ser fiable en 

comparación con los documentos que sobreviven en el tiempo. Desde mi perspectiva la 

utilización excesiva o única de evidencia oral es un grave error, como también lo es la 

obsesión por la documentación. El trabajo aquí presentado hace uso de ambos tipos de 

historia, de manera que puedan ser a la vez complemento y comprobación la una de la otra. 

Lo escrito en cartas y libros es verificado o negado a través de las entrevistas, y a su vez 

éstas para ser creíbles tienen que ser respaldadas por la evidencia histórica documentada. 

En el caso de la vida de Martínez de Escobar, lo plasmado a través de la escritura fue 

reafirmado con las entrevistas realizadas y viceversa. La opinión de las hijas y familiares de 

Martínez de Escobar sería considerada por David Lowenthal como altamente confiable, ya 

que para él los recuerdos intensos e involuntarios de la niñez, reflejan lo que vimos y 

teníamos delante de nuestros ojos y no lo que esperábamos ver como en el caso de los 

adultos.2 

Debo confesar que en un principio sentí miedo, miedo de encontrar algo que destruyera esa 

figura de un hombre tan maravilloso como me decían había sido mi bisabuelo. Pero cuál 

sería mi sorpresa al descubrir que aquella imagen se quedaba corta; el ser humano y el 

político que encontré, que rescaté del olvido, me dejaba boquiabierta conforme lo iba 

conociendo más. 

Es menester aclarar en este punto que el trabajo a continuación presentado es aquel de la 

historiadora, no de la bisnieta. El lector podrá percibir que a pesar de que fue difícil separar 

ambos papeles las páginas están escritas con la mayor objetividad posible, y básicamente 

1 Prlns, Gwyn.-Hlslorla Orafen Bwke Peter, Formas de hacerHlslorja Alianza Universidad, E&pat\a, 1993, p. 183 

2 1bidem. P. 170 
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hemos dejado que sea el mismo Rafael quien hable a través de ellas, acompañado por los 

hechos de la historia de México que le tocó presenciar. 

La investigación está estructurada en siete diferentes capítulos. Los seis primeros son 

presentados al lector como comúnmente se hace, relatando los sucesos y acciones de 

Martínez de Escobar de forma descriptiva. El último contiene un formato diferente, pues la 

primera parte es una narración vivencia! y ya la segunda conserva el estilo de los anteriores. 

Con el objeto de hacer más ágil y clara la lectura hemos utilizado diferentes tipos de letra 

para diferenciar las cartas, telegramas, discursos y pensamientos del resto del texto. 

Como mencionamos anteriormente se ha intentado hacer que se conozcan la ideología y los 

sentimientos del licenciado Rafael Martínez de Escobar, por lo que a lo largo de todo el 

trabajo se reproducen sus discursos y escritos enmarcados en su contexto histórico. Mismos 

que curiosamente no reflejan únicamente la realidad del México de hace un siglo, sino que 

perfectamente se aplican a la situación nacional actual. 

En todos los capítulos se ha intentado rescatar al político y al hombre. La mayor parte se 

ocupa de la Historia escrita con mayúsculas, la historia política de Martínez de Escobar, 

aquella que se publicaba, en la prensa y se escuchaba en las tribunas. La realidad era que 

atrás de ese gran hombre, con un espíritu de lucha inquebrantable y un idealismo fascinante, 

se escribía una historia paralela, una historia con minúsculas no porque careciera de 

importancia, sino porque no es la que queda plasmada en los anales de la historia nacional; 

la historia de su vida personal. Detrás del "Gallo Canelo"3
, como se le conocía por sus dotes 

oratorias y su bravura de carácter, se hilvanaba una vida familiar que sería su principal 

sustento. En este punto el capítulo siete presenta un esquema diferente pues en él ambas 

historias están entrelazadas en todo momento. En los otros apartados hemos hecho una 

pequeña narración al final de cada uno de ellos para presentar una historia dentro de la 

Historia. 

Por ello, otro elemento de gran relevancia en esta investigación es el estudio de la mujer, 

representada por Feliza Vargas Valadés esposa de Rafael Martínez de Escobar. Como lo 

menciona Jacques Derrida los estudios femeninos forman parte del movimiento, no son 

3 Por su gran elocuencia al hablar también ae le conocfa como el •Lengua de Plata• 
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únicamente un metalenguaje.4 Abordaremos la historia de la mujer como aquella alejada de 

los ámbitos políticos, no se trata de heroínas ni mujeres que hicieron grandes obras 

revolucionarias, sino del día a día en la existencia de Feliza que influye en la vida pública de 

Rafael. El reparar en la vida cotidiana fue lo que llevó a los historiadores a cambiar el centro 

de atención, retirándolo de la historia política, y toparse entre otras cosas con la mujer. 5 

Hoy nosotros realizamos el mismo proceso, volteando los reflectores hacia la parte intima de 

Rafael Martinez de Escobar representada principalmente por Feliza. "La mujer" no será 

nuestro objeto de estudio principal, sino secundario, pues si escribiéramos desde la 

perspectiva femenina la historia sería distinta. Lo importante es descubrir y plasmar: ¿Qué 

papel juega la mujer en la vida politica de Martinez de Escobar?, ¿Qué representa para él?, 

¿En qué sentido la relación hombre-mujer refleja el carácter del personaje?, ¿Hubiera sido 

diferente la vida de Rafael sin aquella mujer que lo acompañó a lo largo de toda su vida 

revolucionaria?, etc. 

Verena Radkau, en su articulo sobre la construcción de lo "eterno femenino" basado en un 

estudio del discurso científico del Porfiriato, nos presenta como la mujer que caracteriza a la 

época se encuentra enmarcada en dos estereotipos: "el de reina del hogar, buena madre, 

pura, desexualizada, conservadora del orden por una parte y el de la prostituta en busca del 

placer, la mujer "libre" que constituye una amenaza para el cuerpo social" .6 El primer modelo 

constituía el ideal y era transmitido a través de la educación. 

Por su parte, Carmen Ramos afirma que "la mujer" no existe, sino que existen mujeres 

pertenecientes a diversos grupos sociales, a diversas etnias, que responden a diversos 

antecedentes sociales, familiares e ideológicos específicos. Por tanto no podemos encasillar 

a todas las mujeres que vivieron durante el gobierno de Porfirio Diaz en el esquema anterior. 

Existían diferencias según la clase social y el tipo de educación. Radkau comenta como el 

primer modelo se va relajando mientras se desciende en la escala social, así las mujeres de 

las clases bajas que trabajaban tenían otro tipo de vida. 

• Scott Joan.- Historia de las Mujeres. en Burke, Peter. Op. CIL p. 59 
ª Ramoa Eacandón, Carmen.- Génerq • Htsforlg Ed. Antologla Untverail:ari-., UNversldad Autónoma Metropolltana e Instituto de 
Investigaciones Dr. José Maria Luis Mora, 1992. 200 pp. 
8 Radkau, Verena. Hacia la constroccl6n de lo eterno tem.nlno: El dJscutSO clenUllco del Portfrleto al .. rvic:lo de una socletDd discJpllnM•. 
en Parut/QS de la Cmy Chota, CJESAS, Múleo, afta 6, núm. 8, 1G9t 
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Durante la época porfiriana se reconocía la diferencia biológica entre hombres y mujeres, 

considerando a éstas últimas en repetidas ocasiones como débiles. Sin embargo, los valores 

e implicaciones que emanaban de esas diferencias eran el resultado de la cultura y de las 

relaciones sociales entre los grupos e individuos7 • Las características patriarcales eran 

impuestas por el grupo en el poder y transmitidas a través de la educación formal y de la 

familia. 

El caso de Feliza no es la excepción, hay que analizarla según su contexto. Antes de casarse 

pertenecía a la clase media de la Ciudad de México. A temprana edad tuvo necesidad de 

trabajar y en cuanto estalló el movimiento revolucionario se involucró en él. Al contraer 

nupcias se dedicó por completo a las labores del hogar, pero no era una cuestión de 

obligación sino que lo hacía con gusto. Mientras estuvo casada no tuvo necesidad de 

trabajar, pero al fallecer Rafael se vio obligada a ingresar en el mundo laboral para sacar 

adelante a sus cinco hijos. 

Feliza Vargas de Martínez de Escobar era una mujer entregada en cuerpo y alma a su familia 

pero que sin embargo, no estaba subordinada a su marido, sino que se encontraba a su lado. 

Lo anterior responde como se mencionaba anteriormente a los patrones culturales y la 

educación de ambos personajes. Las acciones de Feliza en gran medida estaban 

determinadas por las de su marido, sin embargo, era una mujer que opinaba y sus puntos de 

vista eran considerados de alto valor para su compañero. 

Soledad González nos menciona como las mujeres en el Poñiriato se redujeron al espacio 

del hogar y con su familia formaban su pequeño mundo lejos de las tribulaciones de la vida 

pública. La vida cotidiana, la vida privada, sale del aislamiento de lo personal para señalar 

que la vida privada y la vida pública, lejos de ser dos esferas de actividad propias de 

hombres y mujeres sin ninguna relación entre sí, están íntimamente relacionadas. 8 Ni el 

sujeto femenino se desarrolla únicamente en el ámbito privado ni la familia está aislada del 

mundo exterior. 

7 Ramos Escandón, Cannen. Op. Cit. p. 23 
ªlbldemp. 19 
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La señora de Martfnez de Escobar a pesar de estar dedicada a sus funciones de madre y 

esposa, comprendía que no podía permanecer aislada del movimiento revolucionario que 

constituía un máximo interés de su pareja. Supo comprender la estrecha relación entre lo 

público y lo privado y así actuó. Durante el desarrollo de la vida de Rafael, veremos su 

continuo interés en los acontecimientos políticos en los que si bien dejó de participar de 

manera directa, si lo hacía de forma indirecta. 

El primer capítulo trata de los primeros años de vida de Rafael Martínez de Escobar Urgell, el 

lugar que lo vió nacer y crecer, en dónde realiza sus estudios y concluye con el relato de 

"Tristán e lsolda", el momento en que conoce a la que sería el amor de su vida, Feliza Estela 

Vargas Valadés. Desde aquellos días, a la edad de catorce años, demuestra su gran 

elocuencia al hablar en público. En dicho capítulo podemos percibir todo aquello que 

inicialmente forma el carácter y la ideología de nuestro personaje. 

En el segundo apartado vemos su desempeño en la vida política que le llevaría a adquirir 

prestigio para ser electo como representante de Tabasco ante el Congreso Constituyente de 

1917. Son los años de Madero, Huerta y Carranza. Rafael va a realizar acciones destacadas 

tanto a nivel estatal como nacional. La relación con su novia continúa y el amor entre ellos se 

fortalece a pesar de que se tienen que separar físicamente en repetidas ocasiones a 

consecuencia de la agitación revolucionaria que reinaba en el país. 

En el tercero se presenta su actuación en el Congreso Constituyente, por la que se le conoce 

normalmente. El joven de veintiocho años se enfrenta contra todos aquellos que de cierta 

manera querían conservar el status quo e impedir que las batallas ganadas por la Revolución 

quedaran institucionalizadas y beneficiaran al común de la población y no solamente a las 

clases privilegiadas. Su desempeño en la tribuna parlamentaria lo hace pasar a la historia 

nacional como uno de los diputados más brillantes y polémicos de la histórica asamblea, e 

incluso al seno de la misma, recibe la más larga ovación en reconocimiento de sus ideas. El 

capítulo finaliza con las intervenciones de Martinez de Escobar durante la XXVII Legislatura, 

posterior al Constituyente, donde se convierte en el líder de la fracción parlamentaria del 

Partido Liberal Constitucionalista, máxima organización política de la época. Durante ese 
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período, contrae nupcias con su adorada Feliza y conciben un hijo, que pierden a los pocos 

días de nacido. 

Posterior a la experiencia en Querétaro, el cuarto apartado nos narra como Escobar continúa 

participando en el movimiento constitucionalista y tiene que viajar a su estado natal para 

consolidar un gobierno enmarcado en la legalidad. Rafael se convierte en el líder del Partido 

Radical Tabasqueño mejor conocido como el Partido Rojo, aquel que se encontraba con las 

clases campesinas y obreras, y apoya la candidatura del general Carlos Greene. En Tabasco 

es electo presidente del Congreso Constituyente estatal y elabora el proyecto de Carta 

Magna de la entidad. Como le sucedería después a nivel nacional, Martínez de Escobar se 

enfrenta con personajes que se obsesionan con el poder como Tomás Garrido Canabal, 

quien influencia fuertemente a Greene. Dadas las circunstancias Rafael decide regresar al 

lado de su esposa a la capital metropolitana. 

El quinto capítulo constituye el período de gobierno de Alvaro Obregón. Comienza con la 

campaña política del sonorense en contra del candidato impuesto por Carranza, el ingeniero 

Bonillas. Rafael destaca entre los políticos que apoyan la campaña del "Manco de Celaya". 

Mientras lo acompaña en su gira electoral como orador oficial de la misma, lo aprehenden en 

Tampico. Durante dicho suceso lo amenazan con cortarle la lengua, que en el caso de 

Martínez de Escobar hubiera constituido un crimen tan grave como arrancarle la vida ya que 

"el habla" era su principal arma de lucha en las lides revolucionarias. El constituyente 

tabasqueño llega a ser presidente del Congreso de la Unión en la XXIX Legislatura al tiempo 

que Alvaro Obregón se convierte en el primer mandatario de la República. En 1923 ocupa la 

presidencia del Partido Liberal Constitucionalista y más tarde se opone a la rebelión 

encabezada por Adolfo de la Huerta. Durante esa época Rafael vería nacer a cuatro de sus 

cinco hijos. 

Obregón es sucedido en el poder por Plutarco Elías Calles, cuando éste termina su mandato, 

el primero intenta retomar el poder argumentando que sólo él podía sacar al país de la 

situación de crisis en que se encontraba. El intento del sonorense constituye ur.a grave 

traición a la Revolución Mexicana, en la que se había luchado a nombre de la "No

Reelección". A los deseos del expresidente se oponen muchos personajes históricos del 
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momento, entre los que se encontraban fieles allegados al sonorense, tal es el caso de 

Francisco Serrano y Amulfo R. Gómez, quienes lanzan sus candidaturas antirreeleccionistas 

pretendiendo alcanzar la silla presidencial; y Rafael Martínez de Escobar que apoya 

decididamente al segundo. El tema seis contiene las campañas políticas de los tres 

candidatos así como la participación del tabasqueño en la que sería su última Legislatura, la 

XXXI. Durante la administración callista, llega a la familia Martínez de Escobar Vargas la 

última de sus miembros, Feliza. 

La séptima parte narra el desenlace de las campañas electorales de 1927, que culminarán 

con la muerte de Serrano, Gómez y Martínez de Escobar entre otros. La oposición a 

Obregón fue totalmente liquidada, pero posteriormente el candidato reeleccionista también 

sería eliminado de la jugada, y Plutarco Elías Calles tendría libre el camino para consolidar 

su poder. En dicho capítulo se recogen testimonios sobre la Matanza de Huítzilac que puso 

fin a los días del "Lengua de Plata", así como las acciones que han hecho que el 3 de 

octubre, día en que se efectuó el trágico asesinato, no se olvide, y la manera como la noticia 

fue recibida por la familia del constituyente. 

Todo el tiempo se busca mostrar a Rafael Martínez de Escobar como ser humano, 

basándonos en su actuación política, complementándola con los rasgos de su vida familiar. 

El hombre político no se puede separar del hombre de familia; son uno sólo. El personaje es 

presentado a través de sus ideas y pensamientos, por medio de los cuales el lector se dará 

cuenta del idealismo exacervado de Martínez de Escobar, quien siempre creyó en la 

institucionalización de los principios revolucionarios para construir un México mas libre y 

justo. 

Para finalizar, queremos invitar al lector a que se involucre con este trabajo que presenta la 

vida y obra de Rafael Martínez de Escobar, para que juzgue si merece la pena o no 

rescatarlo del olvido al que lo ha condenado la historia oficial y darle el lugar que se merece 

en la historia de Tabasco y en la de México. 
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•.. el grito de i11depe11de11cia que brotara 
de los sagrados labios del Padre Hidalgo, 
nos trajo la independencia política de la 
madre España; pero a la raza. a la raza 
escarnecida. a la raza vilipendiada, a la 
raza autóctona. a Ja raza de México, a 
esa, a la que fue a la guerra, a Ja que 
luchó denodadamente, briosame11te. ella 
quedó tan mal o más mal que antes de que 
se hiciera la independencia. Sí, 
ciudadanos diputados, son un grito de 
nuestra conciencia, son un pecado 
infinito, son una culpa de todos los que 
nos llamamos civilizados esos hombres de 
esa raza entristecida, de esa raza que 
algunos todavia creen que nació para 
obedecer y callar y no para sentir y para 
pensar, que, como dirla el poeta, cuando 
el sol asoma su rostro risueño, caricioso, 
juvenil, juguetón; cuando todo es bullicio, 
entusiasmo, alegria y algazara para los 
pocos de este JXIÍS, los muchos elevan una 
plegaria al cielo. los muchos elevan un 
rezo al infinito. un rezo a los dioses para 
ver si cae un rocío que venga a bañarles 
deliciosamente y arrancarlos de la 
profunda tristeza en que se encuentran. y 
que el cielo permanece silencioso a sus 
gritos y que cuando el sol se hunde en el 
ocaso. ellos tienen su cabeza reclinada 
sobre el pecho. entristecidos como cuando 
el sol salió ... 

Rafael Martlnez de Escobar 



Capitulo 1 

Los Primeros Aftos 

La vida política y personal de Rafael Martínez de Escobar va a estar siempre marcada por el 

lugar donde le tocó nacer y crecer. Tabasco, su estado natal, de clima cálido y húmedo, con 

constantes inundaciones, fuertes desigualdades sociales y gobiernos dictatoriales. Su 

familia, extensa pero unida, con buenas posibilidades económicas y consternación por los 

problemas sociales de la época. Su país, presa de las injusticias y las arbitrariedades. 

1.1 Tabasco en el Poñiriato 

Casi al mismo tiempo en que Porfirio Díaz asumía provisionalmente la presidencia de la 

República, el 5 de mayo de 1877, el 1° de julio de ese mismo año fue electo gobernador de 

Tabasco Simón Sarlat Nova. Ocupó en diez oportunidades el cargo y transfirió gradualmente 

el control a Abraham Bandala. En 1887, Bandala llegaba definitivamente al poder por 

imposición del general Díaz, después de que éste rechazara a Policarpo Valenzuela como 

gobernador interino. 1 

"En las numerosas ocasiones en que Bandala fue gobernador, más de 18, marcó una huella 

profunda al adecuar la vida del estado al porfiriato, y prácticamente mantuvo el control 

definitivo cuando menos durante la última década de la dictadura. "2 Bandala cometía todo 

género de abusos de poder y actos de prepotencia, por ejemplo, en 1906 se declaró 

"benemérito de Tabasco" y posteriormente al pueblo de San Francisco Estancia Vieja le 

' En 1687. Oon Poliearpo Valenzuela, ocupaba el puesto de vicegobernador de Tabasco. En septiembre de 1884, habla ganado las 
elecciones junto con Don Eusebio ZamudJo quien quedó como gobernador del estado. Ambos eran amigos de Sebast16n Lerdo de Tejada, 
lo que les ocasionó serlos problemas con el presktente Porfirio Dlaz. Debido a las hoetllidades y a que concebla a Olaz como usurpador, 
Zamudio renunció el 21 de marzo de 1887 y su lugar fue ocupado por VaJenzuela. Don PoUcarpo tampoco reconoció al gobierno de Olaz y 
rue removido del gobierno, éste fue entregado al militar de mayor graduación que se encontrat>a en Tllbasco, el coronel Abraham Bandala 
Patino. 
2 Martlnez Assad, Carlos. Breve Historia de Tabasco Serie Brevea Historias de los Estados de la República Mexicana, Fondo de Cultura 
Económica, 1996, p.70. 
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cambió el nombre por "Pueblo general Bandala"3 • Instituyó en el estado un gobierno 

totalitario en paralelo al federal. 

Durante esos días se distinguen en Tabasco tres zonas geográficas principales. Cada una 

presentaba diferentes niveles de desarrollo en cuanto a las condiciones de vida de la fuerza 

de trabajo acasillada, y por tanto en las relaciones sociales y en los procesos productivos. 

La región de "Los Ríos", era la más aislada e incomunicada. Dentro de esta zona eran 

explotadas las maderas preciosas, el chicle y el hule, principalmente por compañías 

norteamericanas y extranjeras. Las condiciones laborales estaban enmarcadas en un 

sistema esclavista y en los más altos grados de trato deshumanizado del patrón al 

trabajador. La segunda zona comprendía la región de la Chontalpa y otros territorios 

circundantes. La explotación de la mano de obra del peonaje era más benigna ya que 

existían mayores adelantos. Contaban con suficientes vías de comunicación. Los campos de 

cultivo se encontraban cerca de las cabeceras municipales y mantenían bastante contacto 

con la capital. La tercera zona comprendía el municipio de Huimanguillo en su totalidad, 

situado en el extremo suroeste del estado, limitando con Chiapas y Veracruz. 

A finales del siglo XIX, Huimanguillo4
, era el municipio más extenso pero menos poblado de 

la entidad. Su desarrollo histórico había sido diferente desde la época colonial debido a que 

siempre perteneció a Veracruz, hasta que en 1857 se incorporó definitivamente a Tabasco. 

"En 1826 se instituía el peonaje acasillado y endeudado de por vida. No obstante, a pesar de 

que la tierra se concentró en pocas manos, desde la separación del Estado de Veracruz, 

existían parcelas individuales para la mayoría de los huimanguillenses, donde los 

trabajadores eran libres y asalariados. Dicha zona mantenía un intenso contacto con 

Coatzacoalcos (Puerto México en ese entonces). Por ahí era la salida a Veracruz, Puebla y 

México, a donde varios hijos de la pequeña burguesía local, se preparaban académicamente: 

3 Ortiz Ortlz, Martln. El Pueblo de Tabasco en lg Boyoluct6n de 1910-1920 Universidad Juárez Autónoma de Tat>nco. 1991, p. 15. 
4 La palabra HulmangulUo proviene del náhUaU ·ue1-man-co· o Hulmanguillo que significa •Lugar de autoridades grandes• o •t.ugar del 
cacique principar. Era la cuna de ta civiltz.el6n olmeca, pues a dicho municipio pertenecla LA Verl:a. 
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los Aguirre Colorado, los Martínez de Escobar, los Colorado y otros más; quienes, en los 

centros educativos, asimilaron los contenidos ideológicos de las principales corrientes 

políticas del momento: liberales progresistas, antirreelecclonistas, anarquistas y 

antiporfiristas como el magonismo". 5 

En 1881 se estableció el servicio telegráfico en el estado que comunicaba a San Juan 

Bautista6 con la capital del país. Al poco tiempo se instaló el alumbrado público en las 

cabeceras municipales. Durante la última década del siglo XIX se realizaron varios contratos 

con inversionistas extranjeros para introducir el ferrocarril, sin que las obras llegaran a 

concluirse. Tal fue el caso de los contratos firmados en octubre de 1889 con The Mexican 

Pacific Railway Limitad, para unir a Tabasco con Chiapas, y el que se firmó con el señor José 

Manuel Puig para ta construcción de vías férreas semiportátiles de tracción animal por las 

calles de la capital. 

1.2 Nace el "Gallo Canelo" 

Un año antes, en 1888, el martes 12 de abril a tas seis de la mañana llegó al mundo 

Constantino Rafael Martínez de Escobar Urgell en la finca platanera "Rosario", dentro de la 

municipalidad de Huimanguillo. Sus padres fueron don Constantino Martínez de Escobar y 

Ruiz de la Peña, agricultor de profesión cuyos antecesores provenían de las Islas Canarias 

en España, y era nieto del que fuera el primer gobernador constitucional que tuvo Tabasco, 

don Agustín Ruiz de la Peña y Urrutia.7 Su madre era doña Rosario Urgell Maldonado, el 

apellido venía de Cataluña, España; pero llevaban varias generaciones viviendo en México. 

Ambos padres habían nacido en Huimanguillo. 

slbldem p. 62 
• Capttal del Estado, hoy Villahermosa. En 1826 se decretó que el pueblo de VlUa Hermosa a.e denominarla• partir de entoncea, San Juan 
Bautista. Noventa al"los despu'9 el General Franciaco J. Mtlgiea, en su calidad de gobernador y commndaÑe millar de Tabaaco, emitió un 
decreto el 3 de febrero de 1916 restituyendo a la capttal del Estado su antiguo nombre de Vllahennoea. 
7 Posterior a la calda del Imperio de tturbkle, la Junta N.clonal Constituyente dispuso la lnetat.ción de la primera dlpulld6n provincial de la 
entklad y en julio de 1823 Tabasco quedó separado poUUcamente de Yucal:6n. En enero de 1824 Ja.6 u.fa Ruiz de la Pef&a, primer 
diputado por Tabaseo, promovió en el Congreso Nacional la ereccl6n del estado y el primer gobernldof ~I fue AguUln Rulz de la 
Pafia perteneciente al grupo de toe liberales. 
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La posición económica de la familia de Rafael queda de manifiesto en una carta que envía su 

tío Naranjo (hermano de su padre) a su tío abuelo Amaranto Martínez de Escobar, oriundo y 

residente de las Islas Canarias, España: 

!Me áu:e Vsteá que (e lia6fe áe mis knnanos. Constantino, Antonio y 'l,\Ceme, ""ºque omiu e( mayoráe todés que es 
.)láD(fo, éste 'Vive en Crnuíuacán muy po6re y anyoáD áe famuw, Constantino está 6ien posee un 6uen capital y áie.: 
áe famiI'ia .neu em6ms y t.n:.r 6arcmes, 'licente que es e{ que me sigue en eáaá uta t1Uá°ranantente ~gufar; tieru 
tam6ién nueve áe famuw, cuatro 'VOrones y cinco eno6ros, .)lnlanio que es ef úftimo o sea e{ Más cliico áe fos /ienaanos, 
este rupecto a inte=es es e{ que fe sigue a Constantino, pero no tiene rú /á mitaá áe aquél; áe fa•uw tamtnén nuew, 
cinco 6arones y cuatro em6ros, yo que áe totÚJs fos líemianas "!>' e{ sesta tengo oclío áe famiI'w, siete em6ros y ef único 
6arón que es ~nfO, nspeto a inte=es 6ien pocos, pues si 6ien no estoy muy po6re como .JláD(fo, /á que poseo me da 
pam 'Vivir con economía. • 

Los Martínez de Escobar Urgell poseían la finca platanera y pertenecían a la clase media 

alta. 

Rafael fue el noveno de diez hermanos y desde muy pequeño comenzó a mostrar su 

carácter fuerte, rebelde y contestatario ante las injusticias. Se caracterizó por ser un buen 

hijo, responsable y cariñoso. Mantenía una cordial relación con sus padres a quienes 

siempre veneró9
• Su padre murió cuando él tenla veintidós años aproximadamente. Durante 

toda su vida no se cansaría de adorar a su madre, a 

quien consideraba uno de los tesoros más importantes 

de su existencia y siempre estuvo muy pendiente de 

ella. 

Martínez de Escobar tuvo dos hermanos varones 

mayores que él, Amaranto y Federico. A pesar de que 

existía una gran diferencia de edad entre ellos, 

construirían una relación muy cercana. Participarían 

juntos en asuntos de política, principalmente con 
Amaranto. R•f••I y Federico Martinez de Escobar 
con su cut\ado Manuel GUITla (aentado al centro) 

•Archivo Rafael Martlnez de Escobar. Carta enviada por Naranjo Martlnez de Escobar. Hulmanguillo, Agosto 12 de 1903 11 au Uo el 
Ucenclado Amaranto Martlnez de Escobar, Las Palmas Canarias. La carta ha sido tranecrita fte1rnenle c:t.I original, por lo que ae respetan las 
faltas ortogr•fieas. 
• Entrevista con la Sra. O ora Martfnez de Escobar. Hija mayor de Rafael Martinez de Escobar. 
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Federico, luchando por los ideales revolucionarios. 

La vida de Rafael en la finca el Rosario estaba alejada de la civilización. La comunicación 

con la cabecera municipal de Huimanguillo tenía que hacerse en lancha o a caballo, con 

extremosos esfuerzos porque era una selva muy tupida. Las lluvias en Tabasco duraban 

veinte o treinta días con una intensidad impresionante, por lo tanto se creaban grandes 

lodazales que impedían el tránsito por las veredas. Las playas del río cambiaban 

constantemente según la intensidad pluvial. El viaje a la capital del estado duraba varios 

días. 

Durante la infancia de Martrnez de Escobar la riqueza fundamental del estado era el plátano, 

mientras que el principal recurso natural no renovable era la madera. Cuando Rafael 

volteaba la vista podía encontrarse, en medio de esa vegetación tan tupida, un mono, 

cocodrilos, e incluso pumas o jaguares. 10 El contacto con la naturaleza era su forma de vida. 

Las vacaciones casi no existían, o no de la forma como las consideramos ahora ya que el 

trabajo en el rancho era una actividad constante. 

Era un mundo maravilloso, si se quiere, por el contacto con la naturaleza y la tranquilidad de 

los días. Pero para Rafael existía un factor que lo iría marcando: la gran desigualdad social. 

En muchas de las fincas contiguas a la suya, los trabajadores del campo eran sometidos a 

intensas cargas laborales y sin prestación alguna. En su casa la situación funcionaba 

diferente. Don Constantino y Doña Rosario hablan inculcado en sus hijos el tratar ccon 

respeto y amabilidad a los miembros de la servidumbre.11 Sin embargo, en su entorno, 

Rafael percibía fuertes injusticias que empezarían a escribir páginas de inconformidad en su 

memoria. 

10 Entrevista con el Ucenclado Jesús Madrazo MartlnEsZ de Escobar. Villahermosa, Tabasco e 16 de agosto de 2002 
11 En entrevista con la Sra. Dora Martlnez de e.cobar coment. que su abuela, Roaarlo UrgeU, cuaindo era mayor tenla una trabajadora 
doméstica que la acompal\aba a todos ladoa. En las reuniones, contrario a lo que otras set\Onls haclan, la sn1. Urgell de Martlnez de 
Eacobar pedla a su ayudanta se sentara con ella y que ruera traitada como otro miembro m6a de la reunión. 
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1.3 El Inicio del Camino 

El 21 de marzo de 1903 marca el comienzo de la carrera politica de Rafael Martínez de 

Escobar. Durante la celebración del 97 aniversario del natalicio de don Benito Juárez, acto 

organizado por el gobierno del Estado, sube a la tribuna de espontáneo, lo que le vale que 

para el festejo del 5 de mayo lo incluyan en el programa oficial: "Discurso por el joven (14 

años) Rafael Martínez de Escobar a nombre de la Dirección General de lnstru=ión 

Pública".12 

Sus primeros estudios los hizo en su pueblo natal, lo cual constituía un privilegio. En 1895 

había en Tabasco 21,777 niños en edad escolar entre 6 y 14 años, es decir, un 16% de la 

población total; de los cuales asistian a la escuela 4336, apenas el 20%; esto es uno de cada 

cinco. 13 

A principios del siglo XX su padre lo envió a estudiar a la Ciudad de México14 (1907) junto 

con su hermano Federico, quien después fuera a ser su compañero de curul en los años 

veinte. Éste último se inscribió en la Escuela de Medicina en Santo Domingo, mientras Rafael 

en la de Jurisprudencia en San lldefonso. 

El estudio del derecho era la carrera más popular en esa época, ya que el abogado tenía 

más opciones laborales que los otros profesionistas; podía ser consultor, consejero, dirigir 

negocios y litigios particulares, administrador de justicia, legislador, burócrata, funcionario 

público, profesor, etc. Además los abogados habían influido más que ningún otro 

profesionista en los destinos nacionales. 15 

12 Perlddlco Offcial del Gobierno del Estado, 2 de mayo de 1903 en TOfTUCo saravla, Geney. v;Yahermoaa Nynt;ra Ciudad. Tomo l., H. 
f'?-ntamlento Constitucional del Centro, VJDahermosa, Tabaaeo, Mé>dco, 1987, p. 179 

Ortlz, Ortiz. Op cit. P. 62 
14 Durante el porflrtato dadas la poca demanda y la fatta de recursos de laa entidades con reapecto a la educación superior, y &a conciencla 
que de esto tenia la federación, los .Wdiant- provincianos tuvleron todas las facilkiades pwa continuar ..,. eistudloa .uperiore& en la 
capital de la repUblica a través de bf!cas que otorgaban la federación y los gobiernos estatales, o bien SOllenkSos por sua propias famUias. 
Bazant, Mllada. Hlstorta de In Educacfón durante ttl PorflrJato El Colegio de M6xtco, 2000, p. 220 
15 lbidem p. 228 
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La carrera duraba seis años, pero en 1907 se redujo a cinco, disposición que benefició a 

Martinez de Escobar. Rafael presentó el examen general requerido y recibió el titulo de 

abogado el 3 de julio de 1912 firmado por su paisano José Maria Pino Suárez, 

como titular de la dependencia de Instrucción Pública y Bellas Artes. 

:/.(.St;.~,,;,.f./~y.f'./0..yw.f;. 
,¿:Zuhu.urH.:~~?';J'.':?fi,/~~·~J, 
/wun,,nk ,k/.;tJ_,;¿.;¿.. ,¿jJ t:2,¿.,¿_, 
-"'lf4!;¿_v .. ~...,,;-,~~~;;r ,.~ '!~'. "f r~' 
d_f__"¡~:!!,,.,,,,,,, ·-~7ur/. //,# t•!CL:ÚLLJ 

,¿;,,~;,.¿,.,,.a¿,.,,,_,,¿../,; 4Utf,,k.,, ·nr~"' 
,,.,,./.,,/,yu~>j-4k&'j'k¿.4-,.¿.,Y:y,,,1. 

/"'-r'r-4 r,-..t:,.nyt;,;;,,¿~ -- -·- . 

'll/;,.;,:tp;,~j;;;;;,~:=$;; .. ~ 
,,¿···- -~-· !(;,/,; - ---_...¿. ~f'/.I"....__~/ 

Titulo Profesk>nal de Rafael Martlnez de Eacobar 

Al poco tiempo de recibir su título, el joven abogado abrió su propio despacho. Durante su 

vida profesional, a pesar de estar inmiscuido en actividades politices, continuó tratando 

asuntos en su oficina. Aunque en ocasiones el servicio público le absorbió tanto que tuvo que 

suspender temporalmente el ejercicio de su profesión. 
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1.4 Una historia dentro de la Historia: Trist.in e !solda 

A principios del siglo XX, una actividad muy acostumbrada entre los jóvenes capitalinos era ir 

a los salones de patinaje. Feliza Estela Vargas Valadés, una señorita de clase media, los 

visitaba con mucha frecuencia. Incluso llegó a convertirse en campeona de dicho deporte. 

Una tarde de 1908, mientras lucía su gran estilo y dominio al patinar, conoció al que seria el 

hombre de su vida, un joven provinciano alto y gallardo: Rafael Martinez de Escobar. 

La pareja consideraba su amor tan grande que 

solía comparar su relación con la leyenda de 

Gottfried, llevada a ópera por Wagner "Tristán e 

/solda'', trágico romance donde un elixir 

provoca que nazca entre los dos personajes un 

amor tan grande y apasionado que al ser 

asesinado el primero, la segunda muere de 

amor. 

Para poder acercamos a esta otra faceta de 

nuestro personaje, transcribiremos algunos 

fragmentos de la correspondencia 

intercambiada por los enamorados durante su 

noviazgo: 

Fell.ui Este .. V-i¡aa Vil• en 1914 

... <Para t.; <FeCiza, que eres simultáneamente: so{ áe mi vidá y noclie áe mi aúna, .f1ór que peifunuu y 
envenenas mi e:J(jstern:ia; para ti que me lias 6a11aáo en onáas áe un mundó nueve>, me.uliu/"o áe terror y 
encanto, áe {u:; y smn6ra, pam ti este ITeva e{ fiáCuo imperr:epti6fe y puro áe mi amor, inmenso como e{ 

deló. 'R9faeí16 

Si caáa wz; que tú me miras, y miras en mi sem61imte toáa fa pasión que íoannnste me im<iáe, poniue se 
reffe.ja en mi ser, tú te sientes quererme aliJo más, y aliJo más, como es natunú; yo áe mi parte te áui que a 
meáiáa que sigo cuntempíándóte y 6e6ienáo áe tus ojos inyectad"os por e{ rojo centelló áeí amor que me 
tienes a {a {u:; áe tu fimpiáo y Sll(/estiw minar; caáa wz; que as! me encuentro, impresiones nlln!a.S, 

16 Archivo RME. Carta escrita por Rafael a FeUza el 1•de marzo de 1910. 
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estnmiecimientos áesconocüfos, una sensifiúu/4á más déúcaáa siento en mi; no más amor, no más pasión, 
es e( mismo amor, es fa misma pasión, que ...,,. pruentanáo nuevas fases parque su compfejiáaá es 
granawsa, y ª'8º no más amor, parque e( que te ten¡Jo désáe liace yo afoún tiempo, es inmenso, no pueáe 
ser ya m.ryor. ¿<Poária acaso e( ciefo ser aun más granáe? !}{o ¿par qué? Qbrque es infinito. ¿<lbária pues yo 
décir que caáa u:z que te wo te quiero más? !No, parque es infinito cuaf ef mismo ciefo, es grurufe con fa 
granáua inmensa áe ese mito formiáa6fe que se !fama <Dios y que tia conmoviáo fos espíritus dé más 
pi(pnea inteCJfJencia como a fos dé más capaciáaá intefectuaf'; en fin 'l'eli=, yo me siento amarte con toáos 
fos amores áef mundi>, como se aman fas estrelfas, fos pájaros, fas ffores, con e( amor más gronáe dé fa 
tierra, como áe6e amane en e( ciefo, en e( océano, en e( a6ismo, con e( cariño más grurufe que pueáa fia6er 
en toáos fos munáos así te quiero y por eso eicr:famo como eicr:famó Lorá <Bynm: Siento amor, fuego 
e:Qsto.JT 

Dora Martínez de Escobar, hija mayor de Rafael y Feliza, nos habla del noviazgo de sus 

padres diciendo "durante su noviazgo vivían peleando a un grado de que mi abuela, la mamá 

de mi mamá, sufría porque si se llegaban a casar se iban a matar según ella". Gloria 

Schoeman, hija de una hermana de Feliza recuerda que ella (cuando contaba apenas con 

cinco o seis años de edad) y su hermano mayor, tenían que permanecer en la sala de 

"chaperones". Cuando Rafael llegaba, Feliza tenía ya preparada la mesa para jugar dominó. 

Empezaban el partido y nunca lo terminaban puesto que empezaban a enojarse y se 

lanzaban las fichas del dominó. Los dos niños tenían que esconderse detrás del sillón. Los 

pleitos entre ellos eran muy frecuentes, pero al mismo tiempo no podían estar el uno sin el 

otro. 18 

A Tristán e /solda les sucedía lo mismo, durante el desarrollo de la leyenda vemos que ésta 

tiene como principio las separaciones y reencuentros sucesivos de los amantes. Los 

protagonistas de la opera de Wagner, en no pocas ocasiones, se deben a un conflicto interno 

de Tristán entre el amor y el deber. A Rafael y a Feliza les ocurría lo mismo: 

... ¿<Para que te conocí? ¿<Pam qué nos linnos amaáo tanto si no liemos naciáo ef uno pam e( otro? .Antes 
áe conocene mi viáa se áesCu;a6a refativamente tmnquifa, porque no fia6fa conociáo ef wráaáero amor, 
pero te conocl; y e( áía en qrt• me aiste a conocer tu cariño (4 arctem6re) no te ama6a aún, pero ya me 
sentía atraíáa liacía ti por una simpatía in-esisti6fe . .. <Después, con tu cariño fograste que te amara, 
como una sofa """" se ama en fa viáa; con toáo e( cariño áe que es capaz; un aúna sensifi(e e impresiona6fe, 
pero te lkgué a amar tanto que tu cariño me liizo soñar con un paroenir teftáo dé seáa y cosiáo dé oro, en 
una pafa6ra, me liizo creer en fa ft~ pafa6ra t-tma, ]'01'1/ue no e:J(jste. ¡<Tan sofo es quimera/ ¿Q_ué 

17 Archivo RME. Carta e&crlta por Rafael a Feliza el 13de abrU de 1910 
t• Entrevista con la sra. Gloria Schoeman Vargas, aobrtna polltica de Martinez de Escobar. 
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quieres? /á IVIJZ{Jeración en una ca&= femenil fTeva fácilmente áe{ país áe /á veráaá ar áe /ás quimeras 
siempn< más risueño y liafá(Jaáor. 

Sin em6ar90, yo sé que tú me quieres, que ese cariño que tantas veces me lías jumáo tia siáo venúuíero y 
lionáamente sentüfo y que persiste en tu propW ser, pero esto me atormenta aun más.., pues no pueáo 
ofvü/árque sóló e{ áe6er te sepam áe m( a6rienáo ante nosotros un a6ismo que nadá es capa::: áe áestruir 
y que nos o6r'fia a poner un áesierto entre tú y yo, áesierto que se impone tú ló lías áac!W y e{ áe6er te {o 
ña áactaáo, y yo 'lqlfaet; que a{ trazar estos reng/Ones siento mis f!jos empañaáos por gruesas fá(Jrimas áe 
cariño y como si mi corazón qu'isiera esta/T.arme a impulsos tfe este amor qlU! siento por un únposi6fe, te 
ruego que no me vuefr;as a ver porque comprenáo que entre más te veo más te quiero y que me sení 
imposi6fe ofviáarte, ofviáo que se me impone ... u 

... Isofáa amó con áerrrio a 'Tristán pero /á muerte /O amuicó áe entre sus 6ra:::os áejánáofe soló e{ 
n<cuerdó áe un amor áo/Oroso y su6/ime. <Yo no poári ofviáarte, porque tu recu.eráo vivirá conmino 
mientras corra sannm por mis 't'enaS.., m'ientras mi corazón no suspenáa sus fatiáos. Siemp~ que mis ojos 
fije en e{ queriáísimo o6sequio que me ñiciste en mi cumpfeaños ¿no veri en ese ánoef lloroso e 
inconso/á6{e /á áesgarraáa afma áe Isofáa emananáo con sus amorosísimas fiigrimas e{ recuerdó 
áesgracúuW áe 'Tristán que con fetras áe oro lleva ciento en /á 9/0riosa corona que tejieron sus amores? ..... 
'Tú te apartas áe mi para que no sufra, porque tu amor sóló me liará llorar. <Pues 6ien te juro que áe fwy en 
aáeCa.nte fa afe9ria no se 6orrará áe mi sem6fante y qui.::.á muy pronto mis fi.eclios te fíaoan pronunciar: e.sa 
mujer nunca me amó, sus cartas, sus juramentos, sus manifest4ciones áe amor inmenso fueron toáos 
saturaáos por e{ asqueroso veneno áe /á fafseátuí; pero óye/O 6ien y nunca te ofviáes tú serás mi iáea fija 
áonáe quiera que esté, y si afouna -ve.z sientes tu sueño.., e{ sueño que te liiz.o amarme, vivir áe una manera 
rea( si te sientes áominaáo por /á gra~ y majestuosiáaá áe{ amor único, áe{ amor venúufero áe{ que 
su6runa y ermo6fece e{ pensamiento, si sientes que rompe fós árques áe tu vofuntaá; si en fin sientes 
amanne con /á inmortariáaá áef amor veráaáero, áeí único que e:J(jste, áe ese amor que a{ !Wm6re más 
misem6fe fe áa fuerzas para áes<ifiar a /á muerte misma si /á muerte se opone a su ftliciáaá, si tus /á6ios 
ya no pueáen pronunciar imposi6fe, entonces ~faet; no ofviáes que mi amor es etemc. Petiza2° 

<Feú:;a, Isofát; eterno amormfo: 
'Toáo IIega y toáo pasa, pero no toáo muere; /ás fuertes sensaciones uniáas a fós más áefi=áos 
sentimientos cuanáo afectan úrtUru:mumte e{ afma se inrnortari.um en e{ aúna m~ nunca mu.e~ para 
e/Tas no vcjste e{ ofviáo, para eflas vcjste /á viáa eterna. ¿Cómo pues, pueáes ima¡Jinarte, que vengan 
capas áe nieve querienáo ñe/ár /á etapa más sensi6fe y supn<ma áe mi viáai' ¿cómo pueáes conce6ir que e{ 
momento triste-alégre más su6lime y eterno áe mi exjstencüi lfe9ue a 6on'ar.se en mi cuanáo se /üJ 
compenetraáo conmino mismo? <Jleflós, inmensamente 6eflós, 6effas áe&iosamente 6effas ñan siáo fós 
supn<moS iáúws áe nuestros atropelfaáos, 6ulrrciosos y ca/Iaáos 6esos, y su61imemente áolórosos fós 
inspiraáos y siknciosos áuifo9os áe nuestras miraáas amantes, tem6forosas, apasiotuufás 6rotanáo en esos 
so6eranos y eternos momentos áe nuestros ojos centelúmtes y espesamente ñumeáeciáos por e{ jUIJOSO 
aroma áe nuestro amor. ¿'Es acaso posi6fe poáer ofviáar af"ouna vez estos liimnos, estos poemas, estas 
tiemísimas estrofas áe amor? ¿fo enes tu? !}fo es,, no pueáe serió, no ser4· tus 6esos, que recuenfos tenáré 
siempn< áe tus 6esos ! 'Toáa /á viáa aráerá en mis /á6ios e( fuego sagmáo que recoof áe /ás tuyos . .. " 

19 Archivo RME. Carta de Fellza a Rafael 14 de marzo de 1910 
20 Archivo RME. Carta de Feliza a Rafael en mayo de 1911 
21 Archivo RME. Carta de Rafael a Feltza, fecha desconocida pero encontrada entre las de 1910 y 1911 
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Para poder comprender el espíritu de lucha de Martínez de Escobar es necesario conocer 

esta parte de su vida, su Feliza, quien era su principal admiradora y lo apoyaba en todo. Si 

bien durante su noviazgo, que se prolongó por casi una década tuvieron varios conflictos, al 

contraer matrimonio éstos casi desaparecieron. 

Es importante resaltar que Feliza, mujer valiente y de fuerte carácter, también estaba 

comprometida con la Revolución. Repartía volantes en pro del movimiento encabezado por 

Francisco l. Madero y en contra del usurpador Victoriano Huerta22• Era una mujer enterada 

de los aspectos politices del país. Leía el periódico a diario y como tal entablaba acaloradas 

conversaciones políticas tanto en persona como por carta con su compañero. La actuación 

de Feliza en la Revolución Mexicana le valdría el mérito de Veterana de la Revolución: 

... Durante la lucha contra el porfirismo desarrolló activa labor como propagandista a favor 
del movimiento revolucionario, habiendo tenido relación con el fallido complot de Tacubaya. 
En el período de 20 de febrero de 1913 al 15 de agosto de 1914 reanudó su actitud 
revolucionaria repartiendo profusamente la propaganda que circulara en esta Ciudad y 
siendo partidaria decidida del Constitucionalismo hasta el derrocamiento de la usurpación 
huertista. 23 

Antonio Díaz Soto y Gama, quien fuera compañero de Martínez de Escobar al seno de la 

Cámara de Diputados y contrincante en algunos casos24
, también reconocía la labor 

revolucionaria de Feliza, como lo explica en la siguiente constancia: 

México 10 de diciembre de 1951 
Secretaría de Defensa Nacional 

El subscrito, con domicilio en la 7ª de Zarco 121, hace constar. que, confirmando y 
ampliando la constancia que con relación a los servicios prestados a la causa 
revolucionaria por la señora Felisa Vargas Vda. de Martínez de Escobar, expidió con fecha 
13 de julio, último manifiesta que la labor de propaganda realizada por dicha señora contra 
el régimen usurpador de Victoriano Huerta, culminó y se acentuó en los meses que 
siguieron al asesinato del insign~ revolucionario don Belisario Domínguez. o sea en los 

22 Dichos sucesos históricos se comentan en el Capitulo 2. Sección 2.1 
23 Archivo RME. Oficio NUmero 1444 D/112115205 de la Legión de Honor Mexicana, Comisión de Eatudloe p-o Veteranos de la Revolución 
expedido por el C. Alfonso Ross Casanova el 16 de enero de 1952, reconociendo a la Sra. Fellza Vargas Vda. de Martlnez de Escobar 
como veterana de la Revolución. 
24 A lo largo de sus carTeras polttlcas Soto y Gama y Martlnez de Escobar van a tener puntos afines y puntos en que chocaran tuertemente, 
de estos últimos el mayor es el intento de reelección de Alvaro Obregón en 19'Z7. AJ cual el primero •poya y el aegundo se opone 
contundentemente. 
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meses de octubre, noviembre y siguientes de 1913, hasta la calda del régimen usurpador 
en agosto de 1914. La peligrosa empresa de repartir, entre otros escritos, los ejemplares 
del memorable discurso que costó la vida al mencionado don Belisario, la llevó al cabo la 
referida señora Vargas en momentos decisivos para la causa revolucionaria, y con un gran 
éxito, ya que todos recordamos la profunda conmoción que en todos los ánimos causó la 
difusión de dicho histórico discurso, y como la Revolución ganó nuevos y numerosos 
adeptos con motivo de ese trágico asesinato y de sus consecuencias, entre ellas la 
dislocación de las Cámaras por obra del traidor Huerta; acontecimiento que por la 
indignación que produjo, precipitó la caída del dictador. Inútil es insistir por lo tanto, en la 
trascendencia de la labor de propaganda realizada en tan críticos momentos por personas 
que como la señora Vargas, no temieron desafiar las iras del feroz asesino de Madero y de 
Dominguez. 
Por ser de justicia, expido esta ampliación de mi testimonio, en México la fecha de arriba 
indicada. 

Licenciado A. Diaz Soto y Gama (rúbrica)25 

Este es el ambiente bajo el cual se forma el carácter de Rafael Martínez de Escobar, 

apasionado y rebelde, siempre inconforme con las injusticias y el de su fiel compañera que 

seria siempre su mayor soporte e inspiración, junto a los ideales revolucionarios que lo 

llevarían finalmente a la muerte. 

25 Archivo RME. Documento expedido por Antonio Dlaz Soto y Gama el 10 de octubre de 1951 
22 



Capitulo 2 

Camino a Querétaro 

Rafael Martínez de Escobar al iniciarse en el movimiento maderista, comenzó a involucrarse 

intensamente en la vida política tanto del país como de su estado natal. Su compromiso con 

la causa revolucionaria le valió la adquisición de gran prestigio en ambas esferas, lo que lo 

llevaría finalmente a ser electo representante popular por el estado de Tabasco en el 

Congreso Constituyente de 1917. 

2.1 El Entorno Revolucionario 

Rafael Martlnez de Escobar fue ante todo, un hombre de la Revolución. Por ello, a 

continuación haremos una breve descripción de lo que sucedía en México durante la 

juventud de nuestro personaje. El entorno que le rodeaba, lo envolvería al grado de 

comprometerse con los ideales revolucionarios dedicando su vida a ellos. 

El movimiento revolucionario estalla en noviembre de 1910, después de haberse dado la 

última reelección del general Porfirio Díaz como presidente de la República. El gobierno de 

Díaz llevaba más de treinta años en el poder, salvo por una interrupción en la que el general 

Manuel González estuvo al frente del ejecutivo. Situación contradictoria ya que el propio 

Díaz, habla utilizado el lema de "No-Reelección" en su plan para ascender al poder. La 

reelección, como veíamos en el capítulo anterior, se dio también a nivel local en el estado de 

Tabasco. 

La administración porfirista se caracterizó por buscar manejar "poca política y mucha 

administración", como el mismo dictador lo expresaba. Bajo tales condiciones el país logró 

dar condiciones de seguridad a la inversión extranjera, la cual hacia excelentes negocios en 

México. Del otro lado de la moneda, los estratos más bajos de la población vivían en 

condiciones precarias, que en algunas regiones del campo eran muy similares a la 

esclavitud. 
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Las características dictatoriales del gobierno y las condiciones de desigualdad social tan 

agudas, provocaron fuertes inconformidades a lo largo y ancho del país. En tales 

condiciones, Francisco l. Madero, fue comisionado por el Centro Antirrele=ionsita para 

lanzar su campaña contra el general Díaz. Madero había nacido en Coahuila, al seno de una 

de las familias más acaudaladas del país en esa época. Pero al igual que Rafael Martfnez de 

Escobar, el provenir de estratos sociales privilegiados, no les impedía sentir un compromiso 

con la causa de los oprimidos y con el desarrollo democrático del país. 

La iniciativa de la candidatura de Madero, surgió a raíz de una entrevista concedida por el 

Presidente de la República al periodista norteamericano James Creelman en febrero de 

1908. Díaz expresó que vería con gusto la aparición de nuevos partidos políticos y 

candidatos que contendieran en las elecciones presidenciales. La campaña política del 

coahuilense llevaba por lema "Sufragio Efectivo, No-Reelección". 

El éxito de Madero en su recorrido por el país, fue tan grande que Don Porfirio lo mandó 

encarcelar en San Luis Potosí y lo deja fuera de las elecciones para así ganar "limpiamente" 

la contienda por la silla presidencial. Dadas las circunstancias, Madero decidió lanzarse a la 

insurrección, ya que el camino electoral había fracasado, tendría que recurrir a las armas. El 

coahuilense se fugó a San Antonio, Texas desde donde lanzó el Plan de San Luis en 

octubre de 191 O, desconociendo las elecciones, asumiendo provisionalmente la Presidencia 

de la República y convocando al levantamiento armado para el 20 de noviembre. En ese 

viaje estaría acompañado por personajes como Juan Sá:ichez Azcona, Vito Alessio Robles, 

Abraham González y Luis Cabrera, quienes ven en la causa maderista un ideal por el cual 

luchar. 

El 18 de noviembre las fuerzas del gobierno acribillan, en la ciudad de Puebla, a los 

hermanos Serdán, fieles seguidores de Madero. Tal acontecimiento provoca que estalle el 

movimiento armado del 20 de noviembre. En esa primera etapa de la Revolución destacan 

en el Norte las campañas revolucionarias de Pascual Orozco y Francisco Villa, mientras en el 

sur la de Emiliano Zapata. 
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El 1 O de mayo de 1911 , las fuerzas revolucionarias toman Ciudad Juárez y se recrudecen las 

presiones para que Díaz deje el poder, lo que sucede finalmente el 25 de mayo del mismo 

ano. Porfirio Díaz, acompañado de sus principales allegados, se exilia a Francia en donde 

morirá posteriormente en 1915. 

A su triunfo, Madero decide respetar las instituciones del gobierno anterior e incluso deja en 

el poder a porfiristas de tradición. Entre éstos se encuentra Francisco León de la Barra, quien 

ocupa la presidencia en forma interina. Felix Díaz, sobrino del ex dictador, y Pedro 

Lascuraín. Finalmente se celebran elecciones presidenciales en las cuales el líder 

revolucionario arrasa en las votaciones. La vicepresidencia es ocupada por el licenciado José 

María Pino Suárez, originario de Tabasco. Al formar su gabinete, Don Francisco continúa 

conservando a algunos miembros del Antiguo Régimen. No obstante, logró insertar algunos 

personajes afines a él. Evidentemente dichas determinaciones causan inconformidad entre 

aquellos que habían luchado por derrocar et régimen dictatorial. 

Emiliano Zapata y sus fuerzas campesinas, al ver que las promesas del "reparto de tierras• 

que habían sido su principal interés en la lucha revolucionaria, se alargan y no se cumplen, 

lanzan el "Plan de Ayala". Se rebelan contra el nuevo presidente, mientras que en el Norte de 

la República se levanta en armas el general Pascual Orozco. 

Para someter ambas rebeliones, Madero se ve obligado a recurrir a los servicios de 

Victoriano Huerta, general porfirista26
• Huerta logra someter a Pascual Orozco en la celebre 

batalla del "Cañón de Bachimba" y, si bien no llega a dominar a Zapata, si reduce su 

influencia al estado de Moratos, con lo cual logra un gran prestigio. Lo anterior, hace al 

porfirista acreedor de una fuerte aceptación por parte de los ciudadanos. 

En Febrero de 1913, durante los sucesos conocidos como la "Decena Trágica", et general 

porfirista Manuel Mondragón se rebela contra el presidente Madero. Para ello libera a varios 

distinguidos porfiristas como Felix Díaz y el general Bernardo Reyes, quienes estaban 

20 Vk:toriano Huerta fue el general que tuvo el ·AJto Honor- para él, de escolar en su rec:on1do a Veracruz. al General Porfirio Dlaz, para que 
de ahl &&llera desterrado a Francia. 
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detenidos porque anteriormente habían encabezado levantamientos contra el primer 

mandatario, y se instala en la Ciudadela, cercana a Palacio Nacional. Madero busca apoyo 

en las fuerzas que le son leales y se entabla una recia batalla en la Ciudad de México. 

Al ser herido el general Lauro Villar, comandante militar de la Plaza Central y encargado de 

proteger al presidente, Madero, decide nombrar en su lugar a Victoriano Huerta. Dicha 

decisión provoca una fuerte oposición de sus más cercanos colaboradores, los cuales 

desconfiaban de este personaje.zr Después de algunos días Huerta, conjuntamente con 

Henry Wilson, embajador de los Estados Unidos y personajes porfiristas como Pedro 

Lascurain, ministro de Relaciones Exteriores, urden un complot contra el Presidente Madero 

y se alían con las fuerzas rebeldes. 

Victoriano Huerta toma prisioneros a Francisco l. Madero y a José María Pino Suárez, a los 

cuales obliga a renunciar el día 19 de febrero. Su renuncia es aceptada por el Congreso28• 

Toma la presidencia el licenciado Pedro Lascurain, quien nombra a Huerta Secretario de 

Gobernación. El presidente renuncia a su cargo cuarenta y cinco minutos después de su 

ele=ión. Acto seguido, el nuevo Secretario de Gobernación asume la primera magistratura, 

con lo cual el usurpador Victoriano Huerta llega al poder. 

Madero y Pino Suárez permanecen presos en Palacio Nacional cuatro días. El 23 de febrero 

son llevados a la cárcel de Lecumberri. Se les aplica la "ley fuga" y son asesinados a la 

puerta del penal. Huerta, Madero y Pino Suárez pasan a la historia del país, el primero como 

"usurpador", y los segundos como mártires de la lucha revolucionaria. 

A la muerte de Madero, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, lanza el "Plan de 

Guadalupe" en el cual se rebela contra Victoriano Huerta y se nombra a sí mismo "Primer 

Jefe del Ejército Constitucionalista". La lucha contra el usurpador se va a organizar 

27 Gustavo Madero, hermano del Presidente, se opone, entre muchos otros, a este nombramiento. Más tarde, Vk:toriano Huerta lo mandará 
capturar y asesinar en una forma por demás violenta y cruel. 
28 Mós adelante, al Inicio del Congreso Constituyente, se van a presentar varios diputados que estuvieron en el Congreso que aceptó la 
renuncia de Madeco como Alfonso Cravloto, FeUx Palavlcinl y Luis Manuel Rojas, loe cualee ..,.... fuertemente impugnado& por esa 
actuación. En su defensa argumentan que pretendlan salvarte la vida a Madero para que pudiera ser exiliado y posteriormente se 
reorganizarla el movimiento. Algunos de los diputados que reconocieron la renuncia de Madero y se opusieron a Huerta, como Seraplo 
Rendón y Bellsario Oomfnguez tueron asesinados por el m.urpador. 
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fundamentalmente en el norte del país, donde se forman tres columnas principales: Alvaro 

Obregón en el noroeste, Francisco Villa en el norte centro y Pablo González en el noreste. 

En el sur de la República se encuentra Emiliano Zapata, y por todo el territorio nacional se 

organizan levantamientos armados contra el nuevo gobierno. 

En esos días, llega a la presidencia de los Estados Unidos Woodrow Wilson, quien no 

reconoce a Huerta como presidente legítimo y prohíbe la venta de armas a su gobierno. 

Posteriormente con un pretexto banal, interviene militarmente el Puerto de Veracruz para 

presionar la salida del usurpador. 

Después de fuertes batallas en todo el país, Victoriano Huerta se ve obligado a renunciar a la 

presidencia el 15 de julio de 1914. Álvaro Obregón entra triunfante a la Ciudad de México y 

posteriormente arriba el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza. 

Lamentablemente, la lucha de caudillos no va a terminar ahí. En la guerra contra Victoriano 

Huerta, Carranza, se había comprometido a efectuar una Convención para nombrar un 

Presidente Constitucional, una vez que fuera derrotado el usurpador. Cuando el Primer Jefe 

entra a México, manda a Álvaro Obregón a entrevistarse con Francisco Villa. Desconfiando 

de Villa manda "levantar las vías de los trenes", para restar efectividad a su ejército, lo que 

enfurece a este último personaje29
• 

En la Ciudad de México se lleva a cabo una primera Convención, a la cual no asisten ni 

Francisco Villa ni Emiliano Zapata. AJ seno de la misma, Luis Cabrera propone a Venustiano 

Carranza para que continúe al frente del gobierno, lo cual es aceptado por los 

convencionistas, haciendo más tirante la situación con los otros caudillos revolucionarios. 

Álvaro Obregón propone realizar una segunda Convención en Aguascalientes, conforme lo 

había solicitado Francisco Villa. Se acuerda que en esas juntas no participen civiles pero se 

29 Se recogen testimonios en los cuales ae dice que Villa. molesto por lo& actos de C#ranza, Iba • fusilar a Obregón, lo que a.e pudo evitar 
por la participación do personajes como FeUpe Ange._, general Vilista, y Francimco Serrano. e.cano a Obr9gón. 
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logra la presencia de representantes de Villa, Zapata y de Carranza vía el propio Obregón. 

La Convención de Aguascalientes nombra Presidente a Eulalio Gutíérrez. 

Mientras tanto en la Ciudad de México, Venustiano Carranza, molesto con dicho resultado, 

decide trasladar su gobierno a Veracrui3". El rompimiento entre el Primer Jefe con Villa y 

Zapata es definitivo. Alvaro Obregón se inclina por apoyar a Carranza. Por lo tanto, en 1915 

se inicia otra cruel contienda entre los caudillos que habían sido aliados y ahora, en el 

momento de su triunfo, se disputaban el poder. 

Durante los enfrentamientos, Obregón recupera la Ciudad de México que había sido tomada 

por las fuerzas zapatistas y villistas. Los carrancistas desmantelan fábricas y las llevan hacia 

Veracruz, con lo cual la situación de los capitalinos empeora. Para recaudar dinero, Alvaro 

Obregón se enfrenta a la Iglesia Católica, exigiéndole fuertes sumas monetarias y llegando 

incluso a encarcelar sacerdotes. 

Los encuentros definitivos entre las fuerzas de Francisco Villa y las de Alvaro Obregón se 

dieron principalmente en Celaya, León, Aguascalientes y Ébano (San Luis Potosí) en los 

meses de marzo a julio de 1915, resultando vencedoras las fuerzas del segundo.31 Posterior 

a dichos encuentros, Francisco Villa seguirá en la lucha pero ya no será un peligro real. Con 

estas victorias, la gran mayoría de los jefes revolucionarios se agrupan en tomo a Carranza y 

Obregón. En ese mismo año Zapata, que había logrado nuevamente llegar a las cercanías 

de la Ciudad de México, es replegado por las fuerzas de Pablo González a su estado natal, 

More los. 

En 1916 Venustiano Carranza nombra a la ciudad de Querétaro como capital de la 

República. El 21 de septiembre lanza la convocatoria al Congreso Constituyente con el 

objetivo de otorgar un marco institucional a la lucha revolucionaria. 

30En Veracruz estarán personajes como Vito AlessJo Robles, Adolfo de la Huerta, Fellx Palavicinl y el joven abogado Rafael Martlnez de 
Escobar. 
:u La Batana de Celaya se da sin que pudlera Uegar a apoyar a Francisco VIUe el general FeMpe Ánge'8s, considerado el gl'9n estratega de 
la División del Norte. En encuentros posteriores entre VUla y Obregón, concretamente en un combate que ae lbra el 3 de julio de 1915 en la 
hacienda de Santa Ana del Conde, cercana a Celaya; el gene:ral Obregón pierde un brazo como r..ullado de una gninada que estallo cerca 
cerca de él y estuvo a punto de quitarle Ja vtda. 
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2.2 Rafael Martinez de Escobar: sus Pñmeras Actuaciones 

Veíamos anteriormente que, desde los primeros años de la Revolución, cuando la "caballada 

se estaba alebrestando" como decía el Presidente de la República Don Porfirio Díaz, fue 

cuando Rafael comenzó a mostrar su espíritu revolucionario. El licenciado Ignacio Rodríguez 

Morales, compañero diputado de nuestro personaje, corrobora lo dicho: 

El licenciado Rafael Martínez de Escobar desde que se inició la revolución maderista, 
siendo estudiante de la escuela de Jurisprudencia se afilió a ese movimiento y formó 
parte de diversos clubes, destacándose siempre por el valor y sinceridad que ponía en 
todos sus actos, situación que se refleja por los vibrantes discursos pronunciados. Entre 
otros hechos revolucionarios y políticos en que el señor Licenciado Martínez de Escobar 
figuró, pueden citarse los siguientes: formó parte de la Comisión Estudiantil que estuvo 
presente en el Palacio Nacional de México a pedir la renuncia del señor general Don 
Porfirio Díaz ... 32 

En 1911, Martínez de Escobar, ganó en su Universidad el premio de oratoria, lo cual 

constituyó un punto clave en su carrera. La principal arma de lucha del tabasqueño durante 

todo el período revolucionario sería precisamente la palabra, que a través de sus discursos 

haría vibrar a quienes le escuchaban. El dominio de "el arte de hablar" le haría ganar los 

nombres de la "Lengua de Plata• y el "Gallo Canelo" por su gran elocuencia y fuerza en sus 

discursos defendiendo las ideas de la Revolución. 

Para comprender el sentido que Martínez de Escobar le daba al uso de la palabra nos 

permitimos exponer un fragmento de su libro de apuntes: 

... hijos gemelos de la libertad, a la vez que sus paladines, son el periodismo y la oratoria. 
De ella nacidos, con ella viven y crecen, con ella se identifican, por ella pugnan hasta el 
sacrificio, como que es ella su condición necesaria de vida. Muerta Ja libertad, vano seria 
buscar en las hojas impresas el latido del periodismo o el grito de la oratoria .... Sólo en 
una ocasión enmudece la oratoria, en los funerales de la libertad . 

.. Las democracias que son vida, movimiento y acción, han menester, para no ser 
torbellinos fatalmente agitados, de fuerzas directrices que orienten sus impulsos y éstas 
son el periodismo y la oratoria. Numerosos han sido nuestros oradores de talla y nuestra 
oratoria ha sido brillante, eSPlendida, deslumbrante. 

32 Certificado expedido por Ignacio Rodrlguez Morales, Abogado, Presidente de la Unión de Veteranos de la Revolución de Departamento 
del OSstrlto Federal a aoliclud de la ser.ora Feliz.a V. Vdll de Mmtlnez de e.cot>ar en el Disbto Federml • los velnUcinco dfas del mea de 
marzo de mil novecientos cuarenta. Archivo Famlllm'. 
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Una República, una democracia muda es inconcebible. La cosa de todos, res pública, 
debe ser por todos examinada y discutida por todos, si no directamente si por sus 
órganos, ora oficiales, ora independientes. Mientras la oratoria se ejercita en las 
asambleas populares representativas el periodismo difunde por los cuatro vientos las 
ideas que en ellas honraron por voz de sus oradores. 

Como muchos oradores han florecido en los tiempos en que se han agitado los grandes 
intereses públicos, tienen por precursor al licenciado Verdad que en pleno imperio de la 
política de derecho divino, ve proclamar, con la elocuencia del valor, del saber, del 
talento, de la convicción y de las mas altas aspiraciones del patriotismo, la doctrina de la 
soberanía popular. 

En ese mismo año, 1911, Martínez de Escobar fue delegado por Tabasco al Congreso del 

Partido Nacional Progresista, que designó a Madero y Pino Suárez como gobernantes. 

"Maderista de corazón, su rea=ión contra el viejo dictador fue agresiva y de ataques 

sistemáticos, creando prosélitos y llegando a ser jefe y cabeza de un grupo de estudiantes de 

leyes que lo seguían en sus actos subversivos".33 

En el centro de la capital, en el panteón de San Femando que se encuentra cercano a la 

Alameda entre las calles de Guerrero y San Femando, Rafael solía asistir con sus amigos. 

Desde una pequeña tribuna improvisada, Martínez de Escobar y sus correligionarios 

improvisaban discursos haciéndose escuchar por los transeúntes. Dicha actividad les valió 

conflictos con la policía. 34 

El 20 de agosto de 1911 pronunciaba un discurso en la manifestación organizada en la 

ciudad de México D.F., por los clubes "Aquiles Serdán" y "Liberal Estudiantil" del cual 

copiamos los siguientes fragmentos: 

. .. . Los derechos del hombre son el fin y efecto, base y objeto, causa eficiente y causa 
final de nuestras instituciones, esto es, que la sociedad debidamente constituida en 
Estado es la agrupación consciente y voluntaria de unidades, de individuos que se 
conferan, que se unen, que se agrupan para la satisfacción de su bienestar y felicidad, 
siendo solo el estado, la manifestación externa de ese conjunto asociado de unidades 
todas iguales ante la ley, todas iguales ante el derecho, sin más límite que la libertad 
individual, que la libertad de los demás individuos, que la libertad social, que es lo que 
constituye la democracia ... 

23 Bulnes, Pepe. Datos B!oaráOcos del Ucenciado Martlnez de Escobar HuimanguRlo, Tab., Mayo de 1969. DocUmento preparado para 
ceremonia de Abanderamiento e Inauguración del •centro Vespertino• que lleva el nombre del Hu.lre a-pwecido lieenciado Refael 
Martfnez de Eecobar. 
>t Entrevista con la Sra. Gloria Schoeman Vargas. Sobrina politica de Uarllnez de EscotMlr. 
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.. . con el grito de Hidalgo y de Moratos, que hicieran nuestra Independencia, con ese 
mismo grito el "loco• Francisco 1 Madero, el soñador, desplomó la Dictadura Dlaz-Corral. 
Aun no hace tres meses que entró el triunfante et caudillo revolucionario, el Apóstol de ta 
Democracia a la Capital de la República, y como ta ley de su vida no es ser sanguinario 
no manda matar en caliente, una lluvia de injurias y denuestos lo destacan tos pseudo
patriotas; pero en vano claman el "Diario" y et "Imparcial", ta envidia y la maldad en 
contubernio odioso, nada podrán esas destempladas injurias de los que aún viven 
afianzados como muérdagos, al caldo tronco de la tiranía y sueñan con el cacicazgo, 
pues la bandera democrática, la enseña gloriosa del pueblo mexicano, flota vencedora 
con el Plan de San Luis Potosi, sobre la cima de nuestra patria ... 

.. . Compañeros estudiantes: nosotros que somos la juventud, el descubrimiento de un 
horizonte inmenso, que es la vida al decir de Renán, juremos trabajar en pro del pueblo, 
con nuestros corazones y nuestros cerebros elaborando asl sentimientos e ideas 
democráticas, motores poderosos y únicos que pueden encauzar a la República por el 
sendero de la evolución progresista ... 

Con un grupo de coneliglonarios rnaderlst•s. Lorenzo Mler y Ter6n, Rar .. 1 ~rtlnez 
de Escobar, Gastón Sotan, Rafael Lebrij• y Manuel Mrandal Florea. Ciudad de 
México a 2 de aeptiembre de 1912 

2.3 La Revolución en Tabasco 

"La raíz revolucionaria de Tabasco, aparte de estar enlazada con el temperamento liberal de 

la mayoría de sus habitantes, puede ser localizada en la explotación irrestricta del peón 

acasillado en las haciendas; 16 años de ejercer el gobierno una misma persona con su 

camarilla, en perjuicio de todo derecho y toda libertad ciudadana; la consecuente 
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entronización de un grupo económico privilegiado por cuyo conducto se manipulaba y 

escamoteaba en la política y las reele=iones de Porfirio Díaz."35 

En 191 O comienzan a aparecer pequeños grupos dedicados a la agitación política, aunque 

sin mucha importancia. Sin embargo, Abraham Bandala, que se había mantenido dieciséis 

años en el poder, renunció a la gubernatura. Dicho acto fue provocado más por los 

acontecimientos nacionales que por las presiones internas. El 1° de enero tomó posesión 

como nuevo gobernador Don Policarpio Valenzuela, el conocido terrateniente que había 

ocupado anteriormente el cargo, pero tuvo que declinarlo a favor de Bandala por presiones 

de Porfirio Díaz. 

El cambio con respecto a Bandala, como inmediatamente se apreciaría, no fue 

significativo36
• La situación estaba lejos de estabilizarse y continuaron las pugnas. Los 

principales líderes revolucionarios tabasqueños como Mestre Ghigliazza, Borrego, José 

María Pino Suárez, Luis Felipe Domínguez e Ignacio Gutiérrez se unieron al movimiento 

encabezado por Madero. Lograron derrocar a Valenzuela, convocaron a ele=iones y resultó 

triunfador el primero de ellos, Mestre Ghigliazza. 

Al usurpar el poder, Victoriano Huerta fue reconocido por el gobierno de Mestre, al mismo 

tiempo que le rendía un homenaje a Madero, a=ión que le costó el puesto. Mestre tuvo que 

entregar el primer mando del estado a Agustín Valdés. Los actos de rebeldia continuaron 

encabezados por personalidades como Ramón Sosa Torres, Aurelio Sosa, Manuel Torruco, 

Carlos Greene y Pedro C. Colorado quienes se proponían derrocar a Huerta. 

Fue durante el transcurso de dichos acontecimientos que Martínez de Escobar realizó un 

viaje a Tabasco, pues acababa de fallecer su padre. En el pueblo de Huimanguillo se reunió 

con los generales tabasqueños de la Chontalpa, entre los que se encontraba Pedro C. 

Colorado, de quien se convertiría en cercano colaborador. El grupo se dedicó a elaborar un 

plan revolucionario, cuyo principal contenido era: derrocar al usurpador, instaurar un gobierno 

3s González Calzada, Manuel Historia de Ja Bevo11Jd6n MeJdcana de Tablsco Talleres Griflcoe de lll Nación, M6Jdco, 1972 p.13 
36 Martlnez Assad, Carla&. Op ctt. p. 107 
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legitimo, garantizar el sufragio efectivo y la no reelección, y suprimir las jefaturas políticas y la 

contribución personal. 

Rafael se regresó a México; su despacho se convirtió entonces en un nido revolucionario, 

donde la juventud se congregaba para apoyar al movimiento. Asistían a dichas reuniones 

personajes como el señor Juan Manuel Giffard y el licenciado Luis llizaliturri que serían 

posteriormente sus compañeros en el Congreso Constituyente, representando a los estados 

de México y Nuevo León respectivamente. Tales actos propiciaron que Martínez de Escobar 

tuviera que salir de la ciudad hacia el Norte, pues a pesar de tener únicamente un pequeño y 

sencillo despacho recibió anónimos de que éste sería cateado37
• En Saltillo y Monterrey se 

encontró con Jesús Acuña38
, quien sería pieza clave en su vida política futura. Al poco 

tiempo llegó también a esas tierras Pedro Colorado. 

Como se mencionó anteriormente al consolidarse el rompimiento entre Villa y Carranza, los 

revolucionarios se reunieron en la Convención de Aguascalientes. El general Colorado no 

pudo asistir por tener que presentarse en la Ciudad de México y tuvo que designar a un 

representante. Como no se admitían civiles, solamente los militares, el licenciado Martínez 

de Escobar no pudo ejercer dicha misión y entrar en los escaños de la Convención, pero sin 

embargo se fue a Aguascalientes y allí estuvo presenciándolo todo39
• La representación de 

Pedro Colorado, la llevó Adolfo de la Huerta. 

Al termino de la Convención, Martínez de Escobar se fue a Veracruz, donde el general 

Colorado le encargó se entrevistara con Adolfo de la Huerta, quien le invitó a quedarse en 

ese Estado. El general tabasqueño lo persuadió de que no lo hiciera. En esos días, el 

ingeniero Félix Fulgencio Palavicini (quien durante el Congreso Constituyente sería su 

principal opositor) le ofreció fuera su secretario particular. Martínez de Escobar rechazó 

ambas ofertas para irse de campaña con el general Colorado, a desempeñar el cargo de 

Secretario Particular del mismo. Siempre se encontraba a su lado y por ello creció un gran 

afecto entre ambos. 

37 Diario de los Debates. Congreso Constituyente (OOCC) Martes 28 de noviembre de 1916. p. 162 
3& El licenciado Jesús Acul\a fue Secretario de Relack>nes Exterior• y de Gobernación durante el gobierno de Venustiano Carranza. 
38 DDCC Loe. Cit. 
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Rafael Martínez de Escobar acompañó a Pedro C. Colorado a Saltillo para que conferenciara 

con el Jefe Supremo, el señor Carranza, y viajó en los trenes de la comitiva del Primer Jefe. 

Durante el desempeño de dichas actividades, sostuvo varias entrevistas con el hermano de 

éste, Jesús Carranza. En 1914, Don Jesús, estaba a cargo de enfrentar a los federales que 

quedaban en el ltsmo de Tehuantepec con cuartel general en Salina Cruz, como él mismo lo 

relata en sus cartas a Feliza: 

..... 'Ten90 tres áias aquí, vi11e áe.sáe !Monterrey con ta comisión que trae e( Sr. Carranza en su trm 
especial; pero yo áe.sáe ayer me separi porque me enco1nrnáaron una ta6or en 'Tampico a ámuú me ury 
mañana y a áonáe permaruceti unos seis u ocfw áW cuanáo menos para vofver quizá por esta misma -vía 
o ta( vez por 'Veracruz aún tw f.o sé, pu.es soy en estos momentos representante áe fas Tl!VOfucionarios 
ta6asqueños a quien fes ten90 que maruíar toáo un car9amento áe armas y parque que áe6e Ue9ar pasaáo 
mañana, pues e( Señor Carra1u;a. que está muy raáacaJ; quiere que ta revofución sea ta que tome a sanare y 
fueoo ta capitaf áe aquef'Estaáo y as( (e átó oráen a( 9eneraf<Fl:áro Coforaáo que está aquí y a quien (e átó 
para e( efecto toáo fo necesario: armas, parque y muy fane suma áe ámero áe ta que yo estoy 9astanáo. 
<E( 9eneraf Coforaáo safe para 'Ta6asco áentro áe tres áias y yo fo ury a representar en !Mbijco en toáo fo 
necesario."'º 

... 'Tres o cuatro fíneas te escrifio solamente en virtuá áe que áentro áe áiez minutos o un cuarto áe fiora 
safoo a encontrar a <Don :Jesús Carra=a que está a afounos fijfómetros áe aquí rum6o a sarma Cruz y 
áespués reoresaré a fin áe áiritJirme a <Puerto !Mbji:o y fue90 a 'Frontera y San :Juan <Bautista, creyenáo 
por cáfcufo que /Ie9aré a esta cúuúuf áentro áe ocfio o .Ziez; áías, no antes. 41 

.. ..}l.yer pensa6a salir para <Puerto !Mb;jco, y ya -ws áe áondé te envW mis fetras amarosísimas que 't'<Jn a 
6esarte mucfio y a repetirte toáas mis promesas que af cumplirfQs yo soy e( que seré contento y ftliz, más 
que tú. .}lnocfie áonní en 'Teliuantepec y fioy pro6a6femente aquí, pues se9ún me áifo <Don :Jesús Carranza 
con quien aca6o áe fza6far muy ~amente fiasta mañana muy temprano safáremos a <Puerto !Mé;¡jco en 
áonáe yo con e( ficencúuW !Morares 9'{olina áefe9aáo áef mencionaáo 9eneraf partimnos juntos af arre9fo 
áe ta politica en 'Ta6asco que fa ""'ºpor fa im6ecúuúuf áe fos jefes áe ese <Estaáo un poco tur6ia, pero en 
fin yo procuraré estar en e(justo meáw ya que mi fa6or sení sin liipér6o(e casi titánica en aque( meáw áe 
perversos inteÚ{Jentes y áe tontos 6ien intencionaáos .. .. ., 

Al triunfo del Constitucionalismo, Rafael Martínez de Escobar entró el 13 de septiembre de 

1914 a San Juan Bautista con las fuerzas revolucionarias victoriosas de los generales Carlos 

Greene, Isidro Cortés, Pedro C. Colorado y Ramón Sosa Torres. Se convirtió en uno de los 

oradores oficiales de la Revolución en Tabasco. "Sus discursos y arengas se escuchaban por 

todo el estado en aquella época de transición política y social. Lo mismo en la plaza pública, 

«1 Archivo RME. Carta de Rafael a Fellza. San Luls Potosi a once de agosto de 1914 
'

1 Archivo RME. Carta de Rafael a FeUza. Santa Lucrecia, Veracruz a 5 de septiembre de 1914 
0 Archivo RME. Carta de Rafael a Fellza. Salina Cruz a 7 de septiembre de 1914 
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que en el Teatro Merino donde se efectuaban las asambleas revolucionarias. El auditorio 

revolucionario escuchaba su voz vibrante valiente, de giros incendiarios y pensamientos 

atrevidos llenos de fUego y rebeldía" .43 

Geney Torruco Saravia44 nos narra el día da la llegada de las fuerzas triunfantes a San Juan 

Bautista: 

Bajo el sol flameante, la multitud sudorosa y enrojecida, llegó a la plaza principal. Este era 
el lugar destinado a la apoteosis. Allí escucharíamos a los oradores que cantarían nuestras 
acciones heroicas.- Comenzaba la labor de los políticos.-El primero Santamaría, afilado, 
fino, sutil, castizo al grado de intercalar períodos completos del Quijote en su peroración -
Martínez de Escobar, vibrante, fogoso, entusiasta y vivaz, con su manía de citar episodios 
de la Revolución Francesa.- Ramírez Garrido, con ese "no se que" del orador popular que 
electriza, sacude y hace estallar en gritos a las multitudes. 45 

Las celebraciones del triunfo continuaban: 

En los festejos de las fiestas patrias se hace hincapié en la presencia de los jetes 
revolucionarios tabasqueños, y en la del coronel Pascual Morales Malina, representante de 
don Venustiano Carranza.- El día 15 dicen discursos Antonio Hemández Ferrar, Rafael 
Martínez de Escobar y José Domingo Ramirez Garrido; el evento se realizó en el teatro 
Merino a partir de las 21:00 horas.- El 16 desfilan las fuerzas constitucionalistas y hay 
audiciones musicales en la plaza de la Constitución, en los parques de la Paz y Juárez. "" 

Bajo esa coyuntura, Martínez de Escobar fue comisionado por el gobierno revolucionario 

para dar una serie de conferencias en Tabasco, cuya temática eran los problemas políticos y 

sociales del movimiento. "Dio tres conferencias muy jugosas para fortalecer el espíritu de las 

masas explicándoles los beneficios de la revolución constitucionalista, tocando de 

preferencia el problema del proletariado para fundar con habilidad elocutiva y filosófica 

profundos temas sobre la evolución político-social del pueblo mexicano. Estas conferencias 

del licenciado Martínez de Escobar dieron por frutos la fundación de una sociedad 

cooperativa de obreros de San Juan Bautista, con ramas en distintos puntos de Tabasco, y la 

43 Bulnes, Pepe. Datos Biográficos del tlcenc!ado Martinez de E§Cobor Op,Clt. 
"Torruco Saravla, Geney. Op Clt p. 291 
'"Martinez de Escobar, Santamarla y Ramirez Ganido van a aer personajes fundamentales de la Hbdoria de la Revolución Mexicana en 
Tabasco, los dos primeros como civiles y el tercero como multar. Sus trayectorias pollucas van a estar aiempre unidas tanto a nivel estatal 
como nacional. 
.. ktemp.294 
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conexión armónica de estas agrupaciones con la Casa del Obrero Mundial, viniendo a 

México como delegado el mismo señor Martínez de Escobar. "47 

Mientras todo ello ocurría su amada Feliza lo ponía al día sobre los acontecimientos en la 

capital.: 

... supe por conáw:to m~ se9uro que 'llilia tiene prisionero a 06re9ón y que se árri(Je a fa capüaf en 
actituá compfetamente fwstil; esta es una notida casi oficia( y -viene a confinnaña e( liecfio áe que ya 
fiicieron prisionero en esta a( In9. !Manue( <Bcmilúi conáu.ciénáofó a fa Q'enúenciaria, ri¡¡urosamente 
incomunicadó. 'E( noventa y nueve par ciento áe fas personas áe aqu~ fiasta fas que se mastra6an muy 
partiáarios áef Sr. Carmnza, afiara se encuentran compfetamente inárgnaáos contra if porque sin /án.::ar 
nintJún áecreto ni fey áe e:q>ropiación, se fia 'Visto caso en que familias que no lüm tenúfo me=fa en fa 
pofitica son déspojaáas áe sus automóvil"es cuanáo pacíficamente safen a pasear.se en ellós, este proceáer 
se tia se9uúfo (iasta con e>(Jranjeros . .}! fa mayor parte áe éstos fes fum quitaáo sus ca6allós. 
'l"oáa fa metrópoli como es natura( está sumamente afannaáa pues tufrmás áe lós áestror.os que se espera 
cometan fós mismos carrancistas, áesáe (ue90 se áeja venir e( espantoso fantasma áe fas ;:;apati.rta.s que ya 
están en e( <Poáre9af áe San .}Ín9e( ¿Qui w a ser áe nosotros? Sóló <Dios ló salie y es e( único que paárá 
safvamos áe tan áesesperanu situación ... 48 

El general Pedro C. Colorado al estallar el choque de armas entre la División del Norte y el 

Ejército Constitucionalista, fue designado para tomar parte en la campaña del Ébano. 

Martínez de Escobar a pesar de no ser militar, acompañó a su jefe en dicha contienda como 

lo constata Jacinto B. Treviño en su calidad de general de División del Ejército 

Constitucionalista de esa época: 

El licenciado Rafael Martinez de Escobar, prestó importantes servicios a la Causa 
Constitucionalista, habiendo formado parte de la Bogada Colorado que se incorporó a las 
fuerzas defensoras del Campo Atnncherado de Ébano S.LP. bajo las órdenes del suscnto 
la tarde del 24 de marzo de 1915. Estas fuerzas en su totalidad estaban compuestas por 
contingentes reclutados en los Estados de Tabasco y Chiapas. 
El C. licenciado Martínez de Escobar desempeñó las funciones de Secretario Particular y 
Asesor de C. General Pedro C. Colorado, comandante de esta Brigada. Asistió con este 
carácter a todos los ataques y contra-ataques que tuvieron venficativo desde la fecha de 
la incorporación hasta el 31 de mayo de 1915 en que finalizó la defensa de este punto con 
la ofensiva general que tomaron todas las fuerzas bajo las ordenes del suscnto y que dio 
por resultado la derrota y desbandada completa del enemigo. 49 

47 Archivo RME. Recorte de periódico sin fecha titulado: "Abogado Consultor de la Secretaria de Relaciones Exteriores: el licenciado Rafael 
Martlnez de Escobar elemento puro del constituclonaltsmo· 
... Archivo RME. Carta de Feliza a Rafael. México a 14 de septiembre de 1914 
.e Archivo RME. Certificado expedido por el General Jacinto B. Trevh'\o, abalado por la Dlrecci6n de Atchlvo Militar de la Secretarla de la 
Defensa, a los veintiséis dlas del mes de abril de mll novecientos cuarenta. 
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Estando en el campo de batalla, Martinez de Escobar no peleó con las armas sino con la 

lealtad que siempre le tuvo al general Colorado y una vez más, a través de la palabra, 

plasmando sus emociones e inquietudes en los relatos que hacía a su novia Feliza: 

!Mi fináa mía: 
!Me p<m(JO a cscrifiirte con fos oúl'os cornpfetamente aturaufos, pues áesáe fás tns y meáta áe ta mañana 

son estos 11UJ1nentos las áos áe ta taráe, no lía cesaáo un sofo instante ef ataque áe fás fue= vi/listas a 
fos posiciones que íos constitucionafütas tienen en este fugar, sietufo ef cañoneo teTri6Ce, as{ corno ta 

.Jusikrla y ef funcionamiento áe fás arnetralládóras. 'Ef ataque a ésta empezó ef veintiuno áef mes pasaáo, 
(ta&ruúJ /Ie9aáo nosotros ef 24, facfia en que te escrilií áe <Tarnpieo rato antes áe saftr. <lbr fo que parece ef 
corn6ate áurará a/jjún tiempo, sin poáer preáecir ef resuftaáo, pues fie poauió convencerme que am6os 
com6atientes poseen (os mismos ef.ementos, más o menos. Lo único que te pueáo cúcir es que só(o parque 
estoy aquí, me conven::;o áe que líe wniáo 6uscandó ef pefioro y faene. <Tan sofo por arnistaá af 9eneraf 
Coforaáo pues yo no soy /Wm6re áe annas y aunque no (ie entruáo a pefear, si estoy en un cerro o6jetiw áe 
(os que ataaJ.n, con mi rifa Cuto en mano. ¡ te estoy escri6ienáo y zum6an rasganáo e{ aire muy cerca 
in.finiáaá áe rnetrallás! <Pienso ir a esa, corno te árje, en ef mes áe jufio, es áecir safáré áe aquí si ef fae90 
viffista me fo penn.ite, e{ veintiuno o wintidOs áe este. "º 

. . . ~i primer pensamiento fwy fue un intenso n:cueráo t~, que áelicaáamente amoroso acarició mi 
afma que te envío en atas áe mif suspiros que van tímiáos y atreviáos a 6esarte a flór áe ta6ios áonáe 
áuenrum mis sueños, mis 6e1Ias ifusiones áe oro ... :Hace ya tn:s áías que aquí reina una cafrna soñoCienta 
sturoernente tranquifa, no (tan acornetiáo nuevo ataque fás fue= vülistas áesáe ef ata siete que fue 
sofemnernente espantoso corno te árje en mi carta áe aque/úJ facfia fo que /iace suponer o que ven9an a 
n:tirarse o que estén afütánáose para tran.ifinumrse en ti¡¡n:s y car6onizar e.sto ¡Quién sa6e! .Yo sofo por 
ef 9eneraf Coforaáo corno tú sa6es estoy aquí y caáa áía me áecepciono más áe fos pro-fiom6res áe ta 
revofución, que áía a áía mancilfun, ta 9ran mayoná, íos iáeafes su6/ime.r que ta misma entrañ6, pero ta 
n:vofución triunfará y am>jará en ta marr:lia ascenáente a íos liom6n:s que no ten¡]an (a estatura áe su 
9ranáes principio.s.51 

... . :Jíoy mismo a fas cinco áe (a taráe a6anáonaré esta n:9ión potosina que será áe eternos recuerdó.r para 
mi. ... y áonáe sin fiiper6oCizar e.stuve en inminentes pefioros áe pen:íer fa VÍlÍa áonáe tns 6afas fiamiciáas 
que lTevo conmigo,, casi me rozan. .. pero tuvieron mieáo áe cegar mi u;istencia. ... tal w.z a ~ a mamá 
faerun a quien temieron!! 
:Jfoy es tu cumpfeaños y por eso antes áe partir quiero mi 'Fe/iza áarte un saúu/O áonáe pDn(JO toáa mi 
afma. ......... . 

'Ya me siento nervio.so Crnáa mía porque alicrita e.stá proáuciéndó.re un zum6ar áe 6afas que me están 
áespertanáo fa sensación áe que siento áentro mis cauces alguna áe e/úJs, ya que aqui áonáe te escri6o es 
un canv áonáe vivimos.si 

Las fuerzas constitucionalistas al mando del general Colorado salieron triunfantes del 

enfrentamiento después de más de dos meses de lucha: 

50 AJchlvo RME. Carta de Rafael a Feliza. El Ébano, San Luis Potosi, a 2de abril de 1915 
s, Archivo RME. Carta de Rafael a Fellza. El Ébano a 12 de abril de 1915 
52 Archivo RME. Carta de Rafael a Feltza. El Ébano a 21 de abril de 1915 
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El general Colorado, al frente de la brigada "Colorado", compuesta de 800 soldados 
tabasqueños estuvo peleando durante 73 días en El Ébano, siendo el jefe del ala izquierda 
de las fuerzas constitucionalistas, de la que es general en Jefe el ameritado general señor 
Jacinto B. Treviño. Saben nuestros lectores que en El Ébano las fuerzas leales dieron 
pruebas infinitas de pujanza y patriotismo y que cuantas veces atacaron los reaccionarios 
fueron éstos rechazados con grandes pérdidas hasta que, después de una serie de 
continuos y sangrientos ataques, tomó la ofensiva el general Treviño que puso en 
dispersión a los reaccionarios quitándoles sus posiciones, artillería, parque y todo su 
bagaje. En estas acciones tomó parte principalisima el ala izquierda constitucionalista, a 
cuyo frente estuvo siempre el general Colorado, alentando con su empuje y arrojo a los 
soldados tabasqueños que en El Ébano lucharon con todo entusiasmo y patriotismo hasta 
alcanzar el triunfo definitivo53 

2.4 Asesinato del General Pedro C. Colorado 

La destacada actuación revolucionaria del general Pedro C. Colorado le valió el 

nombramiento de gobernador del estado de Tabasco, cargo que ocupó el 28 de agosto de 

1915. Lamentablemente ese mismo día al regresar en la madrugada del pueblo de Atasta, 

tras apadrinar el casamiento de uno de sus principales colaboradores, el tren en que viajaba 

sufrió una emboscada. Et general bajó del tren para encararse con sus asaltantes y en ese 

momento fue cobardemente acribillado. El cuartelazo estaba al mando del Coronel José Gil 

Morales. 

Horas antes el sobrino del general Pedro C. Co!orado, Femando Aguirre Colorado habla 

recibido la noticia de una sublevación de batallones encabezados por Gil Morales. Salió 

inmediatamente a buscar al general-gobernador quién aún no había regresado de Atasta. 

Corrió hasta ta Comandancia Militar a poner al tanto a su hermano Rafael Aguirre Colorado, 

quien era jefe de ta Guarnición do la Plaza. Se dió inmediato aviso al Inspector de Policía don 

Amaranto Martínez de Escobar, quien se acercaba ya hacia sus oficinas en compañia de su 

hermano Federico. Los Aguirre Colorado y los Martínez de Escobar5" hicieron todo to posible 

para evitar la asonada, pero los golpistas se les adelantaron y ordenaron a Amaranto pusiera 

la policía a sus órdenes, apresando al inspector y a otros colaboradores del gobernador. El 

coronel comalquense, José Gil Morales, amaneció el 29 de agosto de 1915 como 

"gobernador villista" de Tabasco, después de encabezar ta asonada de la noche anterior que 

53 Archivo RME. Periódico ·e1 Pueblo•. El General Don Pedro C Colorado llego antier o Mta caQlta!· Esl:UYP en El Ebaoo 73 dfp siendo el 

~';!'~N!~e~~!~nY:~e~~ ~:,::•:.d:,:!.ba en la clud•d de MéJdco. 
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costó la vida al general Pedro Cornelio Colorado Calles, gobernador Constitucionalista 

nombrado por el Primer Jefe don Venustiano Carranza.55 

Los acontecimientos anteriormente narrados llenaban de pesar a la familia Martínez de 

Escobar como lo expresaba la señora Rosario, madre de Rafael, Federico y Amaranto, a la 

novia de su hijo menor. 

... <;reo que ffa sa6ras por qq,faelito fos sin sa6ores que ftuy nos persiguen con fa su6/évación áe fas tropas 
en 'Ta6asco y que mataron a{ genera{ Coforaáo tan amilJo áe nuestro '](fifaef, cuanta ló siente mi ftijo y con 
ra.wn si a6ia siáo para e[ ftun áesinteresaáo amilJo y muy faf en su amistaá para con et; <Dios peráúne alós 
áesgraciaáós que ftunáieron sus puñafes en e[ corw:ón áe ese 6aliente general 
<Y en esa su6fe6asion aprisionaron a toáas fas autoriáaáes y coma mi ftijo .)lmaranto era una áefas 
prinsipafes autariáaá tam6ú:n fo aprisionaron y no se (iasta lioy que suerte acorriáo mi ~anto tu lóconoces 
6ú:n 6eráaá, pues el siempn: me a6fa6a áe ti con 6enfaáero cariño pues e[ 6ien sa6ia fo mucfto que mi 
<R.;ofae/ito te quú:rr: y e[ reconoce fas cuaf"táaáes y tiene para ti un 6erdááero aftcta áe (iermano, po6rr:sito 
nuestro ~antita tantos ftijitos que tiene por quien úi6irquú:n sa6e aestas ftoras que sera áe mi ftijo naáa se 
áe e[ pues <Feáerico sa(w áe San :Juan sin tener noticias áe su ftermano, {fa este tam6ien estara pasmuló sus 
(wras amargas en San :Juan pues temían que atacar fiastt:1 aganu.r a esos cfesgrasiaáos ... .s6 

El golpe del Coronel villista José Gil Morales, permitirá a éste asumir la gubernatura de 

Tabasco solamente por ocho días. Su sublevación se circunscribió a los límites de la capital 

del estado. El 6 de septiembre, al enterarse de la llegada de fuerzas constitucionalistas a la 

ciudad de Frontera para atacarlo, Gil Morales abandona Villahermosa. 

Serán gobernadores por lapsos breves el mayor Cesar Jiménez Calleja y el coronel Aquiles 

Juárez, esperando la llegada del gobernador interino nombrado por Don Venustiano 

Carranza. En este período se logra la captura de Gil Morales y sus partidarios. 

El 10 de septiembre de 1915 llega a Tabasco el nuevo gobernador, el general Francisco J. 

Múgica, nombrado por el Primer Jefe. Sus primeros actos de gobierno van encaminados a 

liquidar por completo la rebelión de Gil Morales. Para ello formó un Consejo de Guerra 

56 Bu1nes, Pepe.- Gobernante de TPbaflCº <65 Anos de Episodios Naclonafn>. Edk:i6n del Autor, Méxk:X> 1979, p. 81 
ea Archivo RME. Carta de Chartto (Ro&arto, madre de Martlnez de Escobar)• Feliza. V.-.cruz. agoato de 1915. La carta está tnlnacrtta 
fielmente del original. por lo que se respetaron las tal.as ortográf1Ca&. 

39 



Sumarísimo a los rebeldes, con órdenes directas del primer jefe de fusilarlos por villistas57
, 

eliminando así este desagradable movimiento en contra del general Pedro C. Colorado. 

2.5 De regreso a la Ciudad de México 

Posterior a la campaña con el general Pedro Colorado, Martínez de Escobar regresó a 

México para tratar los asuntos de su despacho, aunque no por ello renunció a la lucha por los 

ideales revolucionarios. En los primeros meses de 1916 viajó a Veracruz donde le ofrecieron 

el puesto de abogado consultor del Ministerio de Relaciones Exteriores, a cuya cabeza 

estaba Don Jesús Acuña. 

Por esos días la familia de su adorada Feliza, a causa de los acontecimientos 

revolucionarios, tuvo que trasladarse temporalmente a Zacatecas. Para dibujar la situación 

del país en aquella época, presentamos algunos fragmentos del diálogo epistolar entre los 

dos enamorados que una vez más se encontraban separados a causa de los problemas que 

aquejaban a la nación: 

.. Jfyer IIegó un tren a ésta, pero como yo no ló sa6ía, no me .fue posifife enviarte lás cartas que "'111 IUijuntas 
a ésta. Seguramente .fue un tren V(!raorúmario peáufo por lás famiEas que 1Jinieron a refauiane aquí 
liuyenáo áe lós -vi/Tistas que entroron a :Jorre-ves, '](jo <;¡nnufe y 'Fr1'sni1ID cometienáo toáa cláse áe (wrrores, 
cosa que liacen con .frecuencia en esas mismos ruoares. 'Toáos lós lia5itantes están muy áescontentos con e( 
go6emaáor áe('Estaáo a quien culpan áe fa situación, porque áicen que con toáa oportuniáaá se fe avisó 
áef pefiom y no proceáe a manáar tJinguna fuer.A para que áefienáa lós runa= que tiene a6solittamente 
a6aruúmaáos. Cuanáo sw:fe IIegar aJóuna tropa, es pn:cisamente cuanáo lás otras ya lían a6anáonaáó fa 
pfua que /iicieron en víctima.. Jláemás aicen que e( mismo go6emaáor es e( que lía áecomisaáo e{ maíz y 
áemás efementos áe viáa, por cuya razón este es ef'Estaáo que se encuentra quizá en peoru conáiciones que 
lós áemás: no liay que comer. .. " 
•.. '1é pfaticani a(go áe mis asuntos, pues ya es tiempo que te uiyas enterandó áe lós mismos y tománáofes 
sa6or, ya que tu serás muy pronto (a áufce e intefioente compañera que me .rynáará a {uc/iar en fa terrifife 
6atallá áe fa -viáa áiaria. . . . y otros negocios más que me tienen enteramente a6sorliiáo pero que 
seguramente para un porvenir no léjano me áejarán 6uenas sumas en recompensa. áe ló muclio que liay me 
liacen tra6ajar. JI veces líe (iasta pensaáo en retirarme áe fa pofitica múuante y a«náer s6/ó mi áeJpa&Jú> 
pero tam6ién es veráaá que sí me están 6uscanáo mis clientes es porque sa6en soy parte integronte áe este 
granáe y safvaáor movimiento rn,olúcionario . .. ,. 

u El articulo 18 de la ley del 25 de enero de 1862 permitla esto al senalar expresamente: • La rebeU6n ~ tas autortdades legltimamente 
constituidas, será castigada con la pena de muerte•. 
u Archivo RME. Carta de Fellza a Rafael. Carillas, Zacateca& a 28 de marzo de 1916. 
6111 Archivo RME. Carta de Rafael a Fellza. Méldco a 20 de marzo de 1916 
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.. . .:Jfasta fioy naáa pueáo áecirte áe mi tJiafa a <ra6asco pues ignorn a6sofutammte cuarufo limzarán (a 

com>ocatoria que espero y afgunos liasta aseguran que no fui6rá efeccitmes, sino que (os arputaáos 
constituyentes (que áejarán áe serfó) serán cíesigna@s arrectamente par e( 906iemo, (o que yo no creo, 
porque seria causa áe nueva y terri6fe ntxJ(uci6n, ya que a través áe (a fiistoria áe todós fós pue6fós, un 
Congreso Constituyente tiene por 6ase e( Su.ftuoio <RJpulár; en este caso nvoGu:ionario y sen! razona6{e que 
se coartará (a lwertaá a( enemigo r<accionario y naáa más. Si fuera cierto fó que ya se au:e, yo ni que me 
pagarán mifes áe pesos a( mes, no aceptaría ser arputaáo en taíes coná"iciones parque seria vergonz:oso, e( 
Constituyente áéjará áe serió para convertine en escfavo áe un au:taáor. .. 60 

•. . :J(oy en fa tanfe, a fas seis safgo, para Queritaro, San Luis <Pbtosi y <rampü:o, a( arregló áe un negocio 
6astante áeficaáo pues piáieron un a6ogaá"o áe confianza y apto y e( Sr. !Múu¡ui= so6rino áef<Primer :Jefe, 
se interesó en que yo .fuera áe manera áe que estari ausente afgunos quince áú:u y si a mi vueúa me .fuer< 
posi6Ce, me prometo, para agraáo intimo pasar a verte ¿sa6es mi reinecita monisima? Pues áe San Luis 
<Potosi procuraré 1'r a esa. . . 61 

En abril de ese año el licenciado Acuña fue sustituido por Cándido Aguilar, yerno de 

Venustiano Carranza, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por una incompatibilidad de 

caracteres y de forma de pensamiento, Aguilar, remueve a Martínez de Escobar de su puesto 

argumentando que no entregaba los reportes a tiempo. Rafael le dirige una fuerte carta 

criticándolo por su actuación, logrando que el ministro rectifique pero Martínez de Escobar 

toma una determinación y abandona el puesto: 

:Jfoy presenté mi renuncia a fa Secretaria áe ~faciones ~res, pues tropecé con afgunas 
aificuúaáes a causa áef cam6io áe !Ministro y tenía que optar par e( puesto, (uuienáo fiaras áe cificina, o 
por mis negocios y preferí estos ¿qué opinas? .ft.áemás yo a6orre=o ser empfeaá"o y me npugna e( lieclio 
áe finnar nóminas para co6rar áecenas que matan fa iniciativa. 62 

Mientras esos acontecimientos se sucedían su antiguo jefe, el licenciado Acuña, le mandó 

decir que era necesaria la presencia de jóvenes revolucionarios que fueran a San Luis Potosí 

a ocupar puestos públicos, pues se necesitaban personas de acción vigorosa y entusiasta. 

En su opinión, Martínez de Escobar era idóneo para la ejecución de dicha tarea pero se le 

presentó otra oferta.63 

80 Archivo RME. Carta de Rafael a FeUza. México a 25 de marzo de 1916 
•

1 Archivo RME. Carta de Rafael a Feliza. México, abrU de 1916 
112 Archivo RME. Carta de Rafael a Fellza. Mé>dco a 5 de mayo de 1916 
03 Instituto de la Revolución Mexicana, Q!arlo de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917 Seel'etarta de Gobernación, México, 
2002. p. 165 
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Compartiendo suet\oa revolucionarios. Martlnez de EacQbar sentado en l• cuarta 
posición de derecha • Izquierda. 

2.6 Secretario General de Gobierno en Tabasco. 

En el Congreso Constituyente de 1916-1917, Rafael Martinez de Escobar, explicaba a sus 

compañeros diputados la razón por la cual no se dirigió a San Luis Potosi: 

Me iba yo, cuando entonces el conjunto de generales tabasqueños, al saber que yo me 
iba a San Luis Potosi, se unieron todos, me fueron a ver a mi casa y me dijeron: •no 
licenciado Escobar, usted no debe ir a San Luis Potosi, sino a Tabasco•. Entonces me fUi 
a Tabasco, hecho que lamenté y lamento mucho porque allí, a la verdad, existe un 
gobernante que no es revolucionario ..... 

Asl fue como a finales de agosto de 1916, Martínez de Escobar, tiene que salir de nuevo 

hacia Tabasco. Realiza el habitual trayecto en barco de vapor pasando por Puerto México 

(hoy Coatzacoalcos) y Frontera, para finalmente llegar a San Juan Bautista. Anterior a su 

llegada se preparaba ya una recepción popular en su honor como lo demuestra el siguiente 

boletin publicado en la prensa estatal el 31 de agosto del mismo año: 

" Loe. Cit. La alusión de Martlnez de Etlcobar ae refiere al generail Luis Felipe Oomlnguez. 
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REVOLUCIONARIOSlll 
En la firme seguridad de que interpretamos el sentir de todos los buenos Constitucionalistas 

coterráneos, hemos acordado hacer un entusiasta recibimiento al inmaculado revolucionario 
tabasqueno licenciado Rafael Martinez de Escobar que se encuentra próximo a llegar a esta 
ciudad. 

Tal Idea no ha sido inspirada por la vil adulación que para nosotros es cosa abominable, sino por 
la simpatia, admiración y gratitud que sentimos hacia el revolucionario de verdad, que sin alardear 
de amigo del obrero, del oprimido, como acostumbran pregonar los farsantes ha sabido estar al 
lado del pueblo en los supremos Instantes de prueba. 

Por lo tanto atentamente Invitamos a nuestros campaneros de lucha, obreros en general y a 
todos los revolucionarios tabasquei\os para que se sirvan concurrir a la manifestación que se 
efectuará el dia del anibo y que partirá del mueble de esta población a la hora que oportunamente 
publicaremos. 

¡VIVA TABASCO! V1Va el integrénimo revolucionario Rafael M. de Escobar! MUERAN los falsos 
revolucionarios. 

Villahermosa 31 de agosto de 1916 

En esas fechas, como mencionamos en párrafos anteriores, encabezaba el gobierno del 

estado el general Francisco Múgica. Un grupo de generales tabasqueños solicitaron al 

Presidente de la República, Don Venustiano Carranza, la destitución del mismo, pues 

querían en el poder a un oriundo de Tabasco. El 13 de septiembre el general Múgica hace 

entrega del gobierno al Sr. General Don Luis Felipe Domínguez, y por petición los mismos 

generales que habían solicitado al licenciado Martínez de Escobar su presencia en Tabasco, 

éste ocupa el puesto de Secretario General de Gobierno del Estado: 

A las tres en punto salió de su casa rumbo a Palacio el Sr. general Dominguez 
acompañado de los siguientes Sres. Coroneles: M. Pérez Berenguer y Francisco Payró, 
licenciados Rafael Martínez de Escobar, José Calzada, .... A las cuatro de la tarde en punto 
reunidos en el Salón de Actos del Palacio y bajo la cúpula central los Grales Dominguez y 
Múgica y sus acompañantes se dio lectura al acta de entrega del poder. El Sr. general 
Múgica con voz ciara y potente dio lectura a un informe sobre su gestión administrativa que 
fue escuchado con bastante atención por la concurrencia. El. Sr. licenciado Rafael Martinez 
de Escobar contestó al Sr. general Múgica y en su discurso delineó el Plan Político que 
seguirá el nuevo gobierno del Estado. 65 

En su calidad de Secretario General de Gobierno, Martínez de Escobar hizo ciertas 

declaraciones al periódico Tabasco Gráfico sobre la política que pensaba desarrollar el 

nuevo grupo en el poder. Así habló de que se tenía en mente la reorganización de la 

., Archivo RME. Nota de periódico sin fecha, tttulo ni nombre del periódico. 
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administración desarrollándose dentro de un programa revolucionario evitando monopolios y 

favoritismos, para lo que se estaba seleccionando personal identificado con la Revolución y 

de conocida e intachable honradez. Manifestó la voluntad del gobierno para pacificar al 

Estado, por medio del diálogo con los alzados en armas para hacerles ver que el gobierno 

iba a garantizar el cumplimiento de las promesas hechas al pueblo y a solucionar los 

problemas revolucionarios. Cuando se le interrogó sobre Agricultura y Comercio habló de 

otorgar garantías a la agricultura e intentar que los impuestos, que eran sumamente altos 

fueran más moderados. El comercio tendría libertad completa con intervención del gobierno 

sólo en casos de emergencia y que se buscaría reanudar cuanto antes la exportación del 

banano, considerado la base de la riqueza del Estado. Finalmente anunció que la prensa 

independiente sería libre para opinar. 

En menos de una década, Martinez de Escobar, había logrado escalar vertiginosamente las 

filas políticas de la Revolución. Su carácter fuerte, su compromiso con la causa 

revolucionaria y sus ideales le habían valido un gran prestigio y reconocimiento por parte de 

los altos jefes revolucionarios, tanto a nivel estatal como nacional. Al tiempo que se daba a 

conocer entre los ciudadanos por su elocuencia y compromiso con los problemas que 

aquejaban a la nación. Todo lo anterior lo haría acreedor a ser electo como representante 

popular de los tabasqueños en el Congreso Constituyente de 1916-1917. 

2.7 Una historia dentro de la Historia 

Desde sus primeros años de vida revolucionaria, el licenciado Rafael Martínez de Escobar, 

estuvo acompañado por su adorada lsolda quien permanecería a su lado hasta el final de 

sus días. Cuando ambos se encontraban en la Ciudad de México acostumbraban ir al cine, al 

teatro o a pasear a los parques capitalinos. Solian pasar mucho tiempo con sus familias por 

lo que desarrollaron excelentes relaciones con las familias politicas como lo demuestran los 

siguientes testimonios: 
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... 'Tu queriáa mamá me ucriDió áe 'llenicruz:I Si vieras como me sent{ trena áe ftlicüíaá cuanáo me fei sus 
cariñosas fetras tuteánáome y Dmnándmne su liija queriáa. 'Efla me compnmaró; compnrná"ió e( tesoro áe 
cariño que 9uaráo para ti y que con e( fiaré áe nuestro lio9ar un paraíso que efla compfetará, si (a quiero y 
muerto .•. 66 

.)lyer mismo, fuimos a('léatro, 'Klppfer y Cliaro, !Moya y <;¡onzaló, mamá y yo y áespués áe tenninaáa (a 

función nos áiri¡¡imos a (a 'Europea a cenar y tanto en uno como en otro fugar toáos te rr:coráamos muclio 
con infiniºto cariño,, en wráaá yo estuve muy triste y quú;ás por esto a caáa instante mis acompañantes 
prvnuncia6an tu áufcfsimo y acawraáD nom6re 67 

A pesar de que la agitada vida revolucionaria de México los obligaría a separarse en 

repetidas ocasiones, la pareja mantenía encendido su amor a través de la distancia por 

medio del diálogo epistolar que entablaban con intensa frecuencia: 

!Naáa (ie sa6iáo áe ti in9rata, y (u: sufridC fuerte contrarieáaá porque fanáaáamente tenia esperanzas áe 
encontranne carta tuya en esta ciwf'aá; pues te (u: escrito áos ·veces y tú muáa y .sifencio.sa por úacenne 
sufrir. !}{o seas así mi cúamaquita encantad"ora, áeja áe ser mafita, se 6uena como yo conti¡]o1 se muclio 
miry carilfosa conmilJ01 pues mi sofo sentimiento,, mi única úíea, mi a6sofuto pensamúnto eru tú mi 
á"rvina, mi e:ic_quirita, mi áelicaáa y mi sa6rosa 'Fefi.r.a, tú que serás mi eterna compañera y únsCa 
áeposi.taria áe mi porvenir. No áuáes, no 'f)(JCi(es, te11 fa íntima se9uriáaá y convicción que naáre sino tú 
ocupa ni un instante mi cere6ro y mi cora=ón que son tuyos, tuyos, muy tuyos. 61 

.. .<Desáe que ffe9id a esta cUufaá toáos Ws áias, sin áescontar nin9uno, líe veniáo sa6on:anáo e( agnufo 
intensísimo áe pltJtü:arte aunque sea un momentito, 90::.anáo con e( contento que sé sentirás a[ feenne~ ya 
que a mi si me es áe( toáo imposi6fe 9ustar áe nin9una frase tuya, tan !Tenas áe amor, como tú, sow tú, 
sa6es áecirfa em6ria9ánáome y entenu:ciéndmne reina a6so(uta áe mi viáa, que 9rita áe amor por tus 
encantos cuyo ÍUfJº áufcísimo pronto líe áe aspirar: 

'Tu recueráo áivino -.,;.., conmi(Jo y mif pre9untas me f"'IJO constantemente ¿no nie o(viáará mi 'Feíiza? 
¿qid liará en estos momentos mi áulée y cariciosa Isotaa? .)lsf pasan Ws áfas cliapita lináa y mía, 
aáDránáote sin cesar, cil!rro lós ojos y por virtuá áe una O(Jraña ilásián, te miro acariciaáora, riente y 
junuetona, lia6fánáome con pasión áe tus justos sueños áe amor y o:perimento fa suave y cáíuía 
sensación áe que tus manos amdlán fas mías, áe que tus fa6ios 6rvtandó amor se pe9an a Ws míos 
aáora6femente y áe que estaOán 6esos supremos a .Jfor áe nuestros '!ios flameanáo nuestras pupifas 
rvjamente encemíuías áe puro y arásente cariño; asi te siento muy cnr:a áe m~ juntitos muy juntitos, 
fasimtanáo nuestros armas y nuestra naturafe:za toáa entera en una sora en áonáe reina so6ervnamente 
e{ amor1íumano y <Divino! 69 

.. . .)lunque fejos áe ti, mi corazón úa sentiáo aftuyo muyáe cen:ay w lía 6esaáo muclio áepositanáo en é( 

toáa (a esencia y e( peifunie áe su amor infinito .. . .)1( áespertanne como a fas cinco áe (a mañana te 
soña6a amorosísima y 6efla crteme que 9usté con wfuptuosiáaá espirúuaf (a suaviáaá en/;Jqueceáora áe 

ee Archivo RME. Carta de Fellza a Rafael. México a 24 de aeptlembre de 1914 
.., Archivo RME. Carta de Rafael a Feuza. México a 6 de marzo de 1916 
•Archivo RME. Carta de Rafael a Fellza. San Juan Bautista de Tabasca a 16 de &eptlembre de 1914 
•Archivo RME. Carta de Rafael a Fellza. Monterrey a 8 de abrU de 1916. 
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tus encantos inquietantes liasta quemarme e( aúna y sentirme tem6/ároso por lá fa6re áe una rojisa 
pa.sWn que me áa6a fa viáa a fa par que (a muerte, enáufzanáo y amargand"c a fa va mi espíritu toáo, 
eternamente estremeciáo y vi6mnte a( n<cueráo sonrosaáo áe mi apeteci6fe y aáoraáa 'FeliLa. 'Y toáos /Os 
instantes áe este áía fum siáo para tf, mi caricioso ensueño, y tanto te líe pensadó que en momentos tu 
queriáa y arvina imagen se me fui presentaáo 6ajo (a tangi6Uufaá áe una e:(jstencia rea(, que me atrae y 
me seáuce fuista enftnnar mi afma áe nostaliJia y mefancofia a( áespertar áe mi ensueño ar.u( y vivir fa 
sensación áe que fuctuosamente mis fa6ios no lían 6e6iáo fa sangre: confortante y generosa áe tu 6oca áe 
fara . .. que pronto lía áe sacuair mi aráiente naturaleza juwnif en un esposmo espirituoso áe intenso 
goce y ftliciáaá supn<ma ... 'º 

En 1916 Martínez de Escobar al renunciar a la Secretaría General de Gobierno en el estado 

de Tabasco continúa su actuación política en Querétaro participando en la elaboración de 

nuestra Carta Magna. Feliza, a pesar de sufrir porque el hecho implicaba que el 

distanciamiento se prolongaría, apoyaba y animaba a su amado, convirtiéndose en su mayor 

admiradora. La señorita Vargas todo el tiempo se mantiene informada del acontecer al seno 

de la Asamblea Constituyente por medio de la prensa. 

70 Archivo RME. Carta de Rafael a Fellza. Múico • 21 de abrB de 1916 
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Capitulo 3 

El Congreso Constituyente 

3.1 Un panorama de México en 1916 

El México de principios 1916 es un país devastado por seis años de guerra continua. Sus 

vías férreas se han destrozado. La agricultura, la industria y el comercio se encuentran 

paralizados; las cosechas han sido destruidas. el ganado se ha sacrificado para dar alimento 

a los ejércitos y a la población, las inversiones productivas se han alejado por el desorden 

que ha imperado en el país. 

En todo este caos dos actividades se han conservado con un mínimo de daños e incluso han 

tenido un notable incremento en su producción: el petróleo y la minería. Ambas industrias 

aparecen con propiedad mayoritaria de extranjeros. Los ejércitos revolucionarios respetaron 

siempre las instalaciones en estos sectores y la Primera Guerra Mundial ha incrementado la 

demanda de estos productos. 

En las ciudades la escasez de alimentos provoca continuamente que las autoridades locales 

sancionen fuertemente a los comerciantes que especulan con estos productos. Otro factor 

crítico es la existencia de distintas monedas que han puesto en circulación los diversos 

grupos revolucionarios. Todo esto provoca un constante incremento de precios en los 

artículos de consumo. Otras plagas son el constante cierre de empresas, el desempleo, la 

inseguridad y los incesantes saqueos a los habitantes. 

Los periódicos de la época hablan de que las ciudades poco a poco van regresando a "la 

normalidad" entre el segundo semestre de 1915 y el año de 1916. Es una "normalidad" 

aparente, consecuencia de la guerra que ha pasado y las guerrillas que continúan. 
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El grupo triunfante en ese momento es el ejercito Constitucionalista, cuyas grandes figuras 

son Venustiano Carranza y el general Alvaro Obregón. Otra figura importante es el general 

Pablo González. 

3.1.1 La relación con los Estados Unidos de Norteamérica 

La relación con Estados Unidos sigue siendo particularmente difícil. La necesidad del 

gobierno de contar con recursos fiscales le hace aumentar los impuestos al petróleo y las 

actividades mineras, los cuales habían sido mínimos durante la época de Porfirio Díaz, lo que 

provoca airadas protestas de los gobiernos y de las empresas extranjeras que explotaban 

estas actividades. 

A los roces constantes entre ambos países se va a sumar un conflicto adicional el 9 de enero 

de 1916. Ese día, Francisco Villa ataca la población de Columbus en Nuevo México, Estados 

Unidos. Para contestar a esta agresión, el gobierno norteamericano decide enviar a México 

una expedición militar con el pretexto de capturar a Villa. Dicha intromisión es rechazada 

enérgicamente por el gobierno de Don Venustiano Carranza, pero aún así se lleva a cabo y 

los norteamericanos van a permanecer en nuestro país hasta el 3 de enero de 1917. 

Durante todo 1916 se llevaron a cabo negociaciones entre ambos países para exigir la salida 

de los soldados estadounidenses del territorio nacional, incluso se llegan a dar diversos 

encuentros militares entre las tropas mexicanas y las norteamericanas. 

Francisco Villa en ese año prosigue con su constante Guerra de Guerrillas en los territorios 

del Norte de la República, incluso llegará a tomar la ciudad de Torreón en diciembre de 1916, 

en pleno auge del Congreso Constituyente. 

La posibilidad de una invasión norteamericana de mayor escala y consecuencias en esos 

años fue real. Se evitó por la firme posición del gobierno de México y sus pobladores. Otro 

factor que contribuyó decisivamente fue la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos quería 

conservar al gobierno mexicano como uno de sus aliados contra los alemanes. 
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3.2 La necesidad de una nueva Constitución 

Las nuevas condiciones que imperaban en el país requerían de soluciones drásticas. Las 

secuelas ocasionadas por la lucha armada tanto a nivel político como social tenían que ser 

atendidas con carácter de urgencia. Desde tiempo atrás, se hablan acumulado muchas 

situaciones injustas difíciles de resolver con las leyes anteriores. La Constitución de 1857 ya 

no se encontraba acorde con la situación del país. Las condiciones de vida habían cambiado 

y se requería que la legislación se adaptara. 

Cómo explica Pastor Rouaix1
, Carranza y sus colaboradores sabían que "esas 

modificaciones radicales .... no podían ser aplicadas por un gobierno al restablecerse el orden 

constitucional, porque estarían en pugna con los principios básicos de la Constitución de 

1857 que garantizaba el derecho de propiedad sin limitaciones ni taxativas, lo mismo que 

garantizaba otros derechos y otros principios que era indispensable remover ... .". Dicha Carta 

Magna contenía diversos preceptos que beneficiaban a las clases privilegiadas, modificarlos 

de manera drástica podría acarrear graves tensiones que era lo último que necesitaban. 

Se requería establecer nuevas instituciones. Así, a finales de 1914, Carranza plantea a la 

nación la necesidad de una nueva Constitución y se compromete a que al restablecerse la 

paz "se deberá convocar a un Congreso Constituyente 

constitucionales las reformas dictadas durante la lucha armada"2
• 

para elevar a preceptos 

Para cumplir con este ofrecimiento, el 19 de Septiembre de 1916, Carranza expidió la 

convocatoria para la reunión del Congreso Constituyente, el cual debía iniciar sus trabajos en 

la Ciudad de Querétaro a partir del 1° de diciembre de ese mismo año. 

3.3 La integración del Congreso Constituyente 

Al seno del Congreso se manifestaban claramente dos tendencias de carácter politico y 

social. La una, radical, representada por el grupo que apoyaba el general Obregón3 , 

, Pastor Rouab<, Génestsde los articul95 Zl y 123 de la Con§tituc!ón Pot!tlca de 1917.Goblemodel Estado de Puebla, 1945. 
2 Discurso de Venustlano Carranza el 3 de febrero de 1915 
3 En oplnlón del historiador Enrique Krauze, Obregón con un bUen sentido polltico, utilizó el Congreso Constituyente de 1917 para •robarte 
un poco de cámara• a Carranza, aprovechando la oportunkiad para -parairae púbUeamente del carrainclamo y cel'Wrae U'l halo de temeridad 
Ideológica, apoyando las medidas más extrem11a del Constituyente. El mismo autor define • Obntgón como un hombre -ncialmente 
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Secretario de Guerra y Marina. La otra, moderada, de oposición a la radical, conformada por 

un grupo de revolucionarios de cultura indiscutible, y sin duda, inspirados en el mismo 

patriotismo que sus adversarios ideológicos, que apoyaban a Carranza. 

Emilio Portes Gil, incluye entre los diputados constituyentes del grupo radical a Francisco J. 

Múgica, Heriberto Jara, licenciados Rafael Martinez de Escobar, Juan de Dios Bojórquez, y 

Froylán C. Manjarrez, entre otros. El grupo conservador, estaba dirigido por Luis Manuel 

Rojas, Félix F. Palavicini, José Natividad Macias, Pedro A. Chapa, y Luis llizaliturri, formaban 

parte del mismo Cándido Aguilar, Alfonso Cabrera, Alfonso Cravioto, y algunos más. 

El proyecto de la nueva Constitución que va a presentar Carranza fue elaborado por el 

segundo grupo de diputados, los cuales eran colaboradores cercanos del presidente y serán 

los que defiendan este proyecto al seno del Congreso Constituyente. 

Las pugnas entre ambas facciones ya existían en el momento de iniciar los trabajos en el 

Congreso de Querétaro. Venustiano Carranza, con el grupo de los conservadores, quería 

mantener el control de la Asamblea Legislativa, se dice incluso que esperaba pocas reformas 

a su proyecto de Constitución. Los radicales, apoyados por Obregón, impugnarán 

fuertemente el contenido del proyecto constitucional y lograrán llevar adelante substanciales 

reformas al mismo. El tercer hombre fuerte en ese momento, el general Pablo González, no 

parece haber estado identificado con alguno de estos dos grupos. 

Creemos importante agregar que si bien las tendencias políticas dentro del Constituyente 

parecen representar a los dos personajes de esa época, a lo largo de las discusiones del 

Congreso, los diputados, cualquiera que fuera su tendencia, van a mostrar una gran 

independencia tanto de Carranza como de Obregón, manejando todo el tiempo sus propias 

ideas basadas en su experiencia revolucionaria. 

pragmático. ·A diferencia de Carranza y de los legisladores que habla apoyado, Obregón no es un hombre -mMble a las ldeologlas. Sus 
Ideas sociales y pollticas son eminentemente práctk:aa.· 
Krauze, Enrtque, ·A1varo Obfea6n el Vértigo de ta Vfctoda•, Fondo de Cultura Económica, 1995, pp. 57 y 77. 
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3.3.1 Campana Electoral de Martinez de Escobar en Tabasco 

Rafael Martínez de Escobar regresa a Tabasco en Septiembre de 1916 con objeto de 

participar en el gobierno del General Domínguez, sin embargo sólo llega a ocupar la 

Secretaría de Gobierno dos semanas aproximadamente, pues al salir la Convocatoria para el 

Congreso Constituyente, los tabasqueños lo ven como un firme candidato a diputado para el 

mismo. 

Los periódicos tabasqueños de la época, consignan como en ese mismo mes de septiembre, 

se empiezan a formar los clubes de apoyo a su candidatura. 

Él mismo, en su correspondencia habitual con su novia Feliza, nos permite ver esta situación, 

así en una carta fechada el 1 de Octubre de 1916, se refiere a ello como sigue: 

... 'Estoy satisftcfw áe lia6er wniáo aquí (a 'ViJJáliennosa) y no (ia6enne iáo a San Luis <lbtosi; pues es 
intensamente pa(pa6(e (a simpatía con que me (uzn n:cí6iáo (a oran mayoría áe ros ta6asqueños y aunque 
esto lia áespertaáo cero y áesconfian:.a yo me siento satisftcfw. - !Mañana pn:sento mí n:nuncía a 
Secretario qenera(, pues ·varias aorupacíones poütícas fian fan.::.aáo mí canáuíatura a <Díputaáo 
Constituyente y (a líe aceptaáo. 'Estas efeccíones serán e{ 22 áe{ pn:sente, como lia6rás feiáo en ef 
<Decreto-Convocatoria áe{ 19 áe{ mes pasaáo, a;peáráo por e{ primer :Jefe ..... • 

Nuestro personaje deja la Secretaria de Gobierno de su estado el 16 de octubre de ese año, 

para lanzarse a la campaña por la representación de Tabasco en el Congreso Constituyente. 

La renuncia era obligada dado que de acuerdo a los estatutos para la convocatoria al 

Constituyente, no era posible aspirar a un puesto dentro del mismo si se tenía algún puesto 

público. 

Los periódicos locales de la época mencionan sus giras políticas en el primer distrito electoral 

de Tabasco por el que contendía, que comprendía los municipios del centro del estado como 

Villahermosa, Teapa, Jalapa, Tacotalpa, y Atasta. Las crónicas también se refieren al éxito 

alcanzado en las mismas gracias a sus discursos y las ideas que expresaba5
. 

4 Archivo RME. Carta de Martlnez de Escobar a Feltza Vargas. VUlahermosa, Tabasco a 1 de octubre de 1916. 
5 Recordemos que Mt le conocla como ·Et GaUo Canelo· y el •Lengu• de PJM.a. por aua dot• de ~-
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Los señores Felipe N. Aguilar y P. Antonio López C., personajes que apoyaban su 

candidatura, se refieren a él en los siguientes términos: 

Es aún muy joven. Es un nuevo paladín de la democracia, que con lucientes armas y 
recia contextura toma sitio en esta lucha triunfal de las grandes ideas ... 
Entra con todo el ardimiento de los hombres de hoy, que se proponen concluir para 
siempre con el oprobio y los errores del pasado. De cerebro rico en altos pensamientos, 
y corazón sensible a los infortunios de la patria y a los anhelos del pueblo. 
Amigo de la verdad, se yergue altivo proclamándola con su verbosidad candente, 
impetuosa, con vuelos de catarata y pujanza de águila, sin que le importe el sordo 
murmullo de los pantanales. 
Hay en Rafael una cualidad sobresaliente que le singulariza a nuestros ojos; su 
sinceridad; siempre está dispuesto a decir lo que piensa y siente acerca de los hombres 
y de las cosas. Quisiéramos encontrar esta virtud en todos los ciudadanos de la 
revolución, porque ser sincero es un signo de perfe=ión moral. La sinceridad es atributo 
de las almas grandes. 
Rafael confraterniza con el obrero, le tiende su diestra con entusiasmo, y seria capaz de 
sacrificarse en pos de las tendencias nobles de ese gremio de abnegados que constituye 
la vanguardia del pueblo ... • 

También en otro recorte periodístico se conservan sus ideas acerca de su objetivo al lograr ir 

al Congreso Constituyente: 

El Congreso Constituyente, a no dudarlo, será el paso saludable y benéfico del periodo 
preconstitucional al constitucional a que ya aspiran todos los revolucionarios de ideales ... 
Su función principal será organizar jurídicamente a nuestra sociedad, es decir, 
constituirla en estado, pues dejó de serlo desde que Ja Revolución Constitucionalista 
destruyó el funcionamiento de los Poderes Públicos y la existencia de estos.' 

Durante su labor proselitista es entrevistado por la prensa. Afirma que algunas cuestiones de 

fondo del la Constitución de 1857 no se van a modificar con la nueva Carta Magna, como son 

el Sistema Republicano y el Sistema Federativo. Por el contrario, habla de la necesidad de 

revisar a fondo los preceptos relativos a las garantias individuales y sociales, el sistema 

electoral, la relación entre los tres Poderes de la Unión: "la coexistencia armónica de los 

poderes públicos, pues hay ausencia de verdadero equilibrio y definitivamente no hemos 

vivido en esencia el principio de la división e independencia de aquellos sin que estén 

justamente definidas las verdaderas atribuciones que a cada uno corresponde". 8 

•Archivo RME. "Siluetas Revolucionarlas", recorte periódico Tabasco. Villahermosa 18 de octubre de 1916. 
7 Recorte periódico Tabasco, ain nombre. Villahermosa 6 de Octubre de 1916. 
•Archivo RME. Recorte de perfóc:Ueo sin nombre. Vlllahermosa, Tabasco a 6 de octubre de 1916 
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Asimismo resalta la necesidad de revisar el amparo, al cual lo considera como: 

un medio para hacer efectivas las garantías que la Constitución otorga y de hacer 
efectivas las soberanías que coexisten en nuestro sistema federativo. El amparo que no 
es ni un juicio ni un recurso, y que de nuestras conquistas científicas, quizá sea la más 
preciada, será reformado en su organización a efecto de que de una manera rápida y 
efectiva se establezca al quejoso en el imperio de su garantía Individual, pues su 
organización actual adolece de graves deficiencias que hacen ilusorio el sagrado respeto 
que debe tenerse a los derechos fundamentales del hombre. 

En lo relativo a la relación de los estados con la federación, expresa lo siguiente: 

Tengo la firme creencia que se tenderá a establecer una perfecta descentralización 
administrativa, y aunque sin romper la necesaria dependencia, a una descentralización 
política, volviendo a los estados su soberanía, de la que han sido privados, de una 
manera relativa en cuanto al derecho escrito, y absolutamente puede decirse, en cuanto 
al hecho y a la práctica. 

En cuanto a la necesidad efectiva de realizar un Congreso Constituyente, en lugar de llevar a 

cabo las modificaciones a través del Congreso de la Unión, nuestro personaje explicaba: 

Se requiere el Congreso Constituyente, en otra forma, la indispensable concurrencia de 
las legislaturas locales haría seguramente embarazosa y dificil, y en muchos casos 
imposible, la cristalización de dichas reformas. Éstas en su gran mayoría están hechas y 
se siguen haciendo por la Primera Jefatura, por medio de decretos que se elevarán a 
preceptos constitucionales, previas ratificaciones, adiciones, innovaciones o 
rectificaciones que el Congreso juzgue de importancia hacer. 

Éstas son algunas de las ideas que Martínez de Escobar llevará al Congreso Constituyente, 

éstos serán algunos de los puntos básicos que se incorporaran en la nueva Constitución. 

Resultan electos para representar a Tabasco en la histórica asamblea: por el primer distrito 

{Villahermosa), el licenciado Rafael Martínez de Escobar; por el segundo {Villa de Jonuta) 

Atener Sala pero su credencial es rechazada y ocupa su curul el suplente Santiago Ocampo; 

y por el tercero {Cunduacán) el licenciado Jesús del Carmen Sánchez Magallanes. 
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Diputados Constituyentes por Tabasco. Sr. Santiago Ocampo, Licenciado Rafael Martlnez da 
Escobar, Licenciado Jesús del Carmen Sénchez Magallanes 

3.3.2 Revisión de credenciales 

Las labores del Congreso Constituyente iniciaron formalmente el día 1° de diciembre de 

1916. Poco antes, a partir del 20 de noviembre de ese año, los diputados constituyentes se 

reunieron en Juntas Preparatorias, para discutir y aprobar o rechazar, en su caso, las 

credenciales de los diputados que habían sido electos para actuar en el mismo. 

Para la discusión de credenciales 

se nombró Presidente del 

Congreso al diputado Manuel 

Amaya y como secretario a 

Martinez de Escobar. 

En estos días previos a los trabajos 

legislativos, se van a dar fuertes 
Mesa Directiva de las .Juntas Preparatotlas del Congreso Constituyente de Quertharo. 
De lzqulerda a derecha Ignacio Peaquelra, Manuel Ameya (president•) y 
Rafael Martlnez de Escobar. 
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debates entre los grupos reunidos en el Constituyente. Ya hemos hablado cómo estaban 

representadas las corrientes de los •renovadores" y los •radicales" y lo que cada corriente, a 

pesar de ser ambas revolucionarias, perseguían. La discusión de las credenciales de los 

principales integrantes de las mismas iba a mostrar las fuertes diferencias entre ambas, las 

cuales, además, se iban a radicalizar aún más por los debates que se dieron en esta etapa. 

A manera de ejemplo de los enfrentamientos, comentaremos lo sucedido en la aprobación de 

las credenciales de los diputados Carlos M. Ezquerro, del grupo radical, Felix Palavicini, otros 

integrantes del grupo conservador y nuestro personaje, en las cuales la participación de 

Martínez de Escobar va a ser decisiva. 

El Diputado Carlos M. Ezquerro, diputado por el tercer distrito electoral de Sinaloa, había 

servido durante 20 días al gobierno de la Convención cuando fue Presidente Eulalio 

Gutiérrez9
, después de lo cual volvió a reintegrarse al grupo constitucionalista. En realidad, el 

rechazo de su credencial por el grupo de los ·renovadores• no estaba nada más provocado 

por su corto periodo como partidario de la Convención. El punto principal era su postura 

política, Ezquerro era un devoto constitucionalista, pero no un carrancista apasionado, si se 

lograba su eliminación con esas bases también podían lograr la de los obregonistas con 

otras.10 

La principal defensa de su credencial le correspondió a Martínez de Escobar, el cual con su 

discurso, contribuyó a que la credencial fuera aprobada11
• Su estrategia consistió en hablar 

primero de las contradicciones de los diputados •moderados": Rojas, Macias, Cravioto y 

Palavicini, a los cuales critica por su actitud ante la renuncia del presidente Madero y por 

otorgar su apoyo a Victoriano Huerta. Se pregunta si no son ellos los deberían quedar fuera 

del Constituyente por su actitud durante el gobierno del usurpador. 

• Eulallo Gutiérrez fue Presidente representando a la Convención. Acorde al Oecreto para el Congreso Constttuyente, no podlan parUclpar 
en el mtsmo, aquellos que hubieren servklo a los goblernoa de la Convenclón. 
1° Charles C. Cumberlancl, "La Reyo!ucl6n Mexk;ana 109 a008 Constttuclonaliltas". Fondo de Culura Ecoo6mlca , México, 1992, p. 204 
n La credencial del diputado Ezquerro fue dlacutida en la Segunda Reunión Preparatoria del Congreso Constituyente el dla 25 de 
Noviembre de 1916. Los discursos y las actuaciones de estoe personajes pueden verse en el Diario de lol Oebat• del Congreso 
ConsUtuyente de esa fecho. 
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Este discurso va a provocar otro de Alfonso Cravioto, en el cual se defiende de las 

impugnaciones de Martfnez de Escobar. Cravioto explica que al momento de la renuncia de 

Francisco l. Madero, la familia del presidente les pidió aceptaran la renuncia para salvarle la 

vida y permitir que fuera desterrado. Ellos consideraron viable esa solución. Para Cravioto el 

asesinato de Madero fue una segunda traición de Victoriano Huerta. Se defiende relatando 

su historia revolucionaria y termina recordando su participación en el gabinete de 

Venustiano Carranza en Veracruz12
. 

La credencial de Martínez de Escobar13 va a ser fuertemente impugnada por el grupo de los 

"renovadores". Nuestro personaje había atacado cada una de las credenciales de los 

"renovadores", en particular la de Palavicini, y la respuesta de éstos no se hace esperar 

cuando toca discutir la de Martínez de Escobar. 

La discusión inicia con una acusación del diputado Gilberto Navarro donde acusa al 

tabasqueño de ser amigo de Jorge Huerta, pariente del Dictador14 pero sin presentar 

pruebas. Martínez de Escobar la califica de calumnia y señala su supuesta relación con 

Jorge Huerta como falsa. En su defensa, al igual que Cravioto, habla de su historia dentro de 

la Revolución15 y de los ideales que ha perseguido en la misma, consiguiendo al final la 

aprobación de su credencial. 

Por su parte Felix Fulgencio Palavicini16 lo acusa de ser incondicional de Jesús Acuña y 

Álvaro Obregón, incluso lo considera un títere de los mismos. Menciona que cuando conoció 

a Martínez de Escobar lo consideraba un "joven revolucionario sincero, entusiasta y viril"17 

pero que se había equivocado. Finaliza su intervención apelando a los constituyentes de 

corta edad que imitaran a los jóvenes que luchaban, no aquellos que se aniquilaban como 

Escobar. 

12 En esa sesión, Vanustlano Carranza habla enviado un comunicado a los Constituyentes, defendiendo al grupo de los ·renovadores" que 
hablan sido diputados en la época de Victoriano Huerta. En el comunicado explicaba que 'I 1 .. habla aoMcttaido permanecieran en el 
Congreso de la Unión en esa época para, desde allí, obstacultzar al usurpador. 
13 La discusión de la credencial del Licenciado Rafael Martlnez de EllCObar se llevó a cabo en la Sexta Junta Preparatoria al Congreso 
Constituyente, el 28 de noviembre de 1916, según consta en el Diario de los Oebat• del Congrno Conatituyente. 
" No se indica en el Diario de los Debates el parente8CO de Jorge Huerta con Vk:toriano Huerta. 
15 Su blograna revoluclonarta la hemos tratado en el Capitulo 2 de eete trabajo 
111 Felbc Fulgenclo Palaviclnl era oriundo de Tabasco pero en el Congreeo Constituyente participa repreaontando al quinto distrito de la 
Ciudad de México. 
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El ingeniero Felix F. Palavicini es considerado por muchos autores como el personaje más 

controvertido del Congreso Constituyente18
, además de ser otro magnifico orador. En el 

momento de la discusión de su credencial es impugnado fuertemente por los "radicales•. 

Martínez de Escobar arremete con fuerza contra Palavicini19
, lo llama "mancha negra• y sin 

sentimiento revolucionario, lo acusa de porfirista y de plagiador. Le reclama el abandonar a 

Madero y de "votar todo" con Victoriano Huerta. El "Gallo Canelo" afirma que Palavicini no 

puede ser considerado revolucionario. En su opinión, fue a Veracruz con Venustiano 

Carranza, como titular del Ministerio de Educación Pública a no hacer nada20
• Continúa 

diciendo que Palavicini le abre los brazos a todos los reaccionarios de Tabasco y que en ese 

estado la gente le pidió que exhibiera a Palavicini como reaccionario. 

El ingeniero Felix F. Palavicini en su defensa explica sus acciones y responde en el mismo 

tono de agresividad, con más ironía, a Martínez de Escobar. Explica sus motivos políticos. Se 

defiende del cargo de "plagiario" que le hace el periódico "El Debate"21 • En alguna parte de 

n Diario de los Debates del Congreso Constituyente (en adelante DDCC). Sexta Junta Prep•ratorl•, 28 de novtembre de 1918 
1

• Su credencial se discute en la Séptima y en la Novena sesión prep11ratoria del Congreso Constituyente, toa dlas 28 y 29 de Noviembre, 
seglin aparece en el Diario de los Debates 
,. La enemistad palmea entre Palavlclnl y Martfnez de Escobar va a durar hasta la muerte de este úJUmo. Aunque llegan a compartir ideales 
comunes como la propia revolución y en 1927 la lucha eontra la •No-Reelecctón• de Obregón, ae van a comportar siempre como enemigos 

~~:=k:inl fue ministro de Educación Pública en el Gobienlo Provisional de V•nusliano Carranza en Veracruz. 
21 El gooiemo de Dfaz habla mandado• Palavtcinl a Europa a estudiar las lnstltuciomta educativaa de ese continente. Al regreso de su 
viaje e1 tabasqueno da una CQOferencia donde se deacubre que los dat03 aportados por el orador eomo suyos estaban copiadoa de una 
tes.is recién publicada en Sulza con el mismo tema. 
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su alocución recuerda a los diputados más jóvenes que "cuando se inician las revoluciones 

no se grita nada, todo se hace en sigilo y entonces no es posible decir a los tiranos, desde la 

tribuna, lo que son"22• Acusa a la familia de Martínez de Escobar de esclavista. Habla sobre 

el trabajo de los "renovadores" en las Cámaras y de su labor como Ministro de Educación; 

del apoyo que le presta Carranza; y de sus "supuestas• riquezas y de sus pleitos con Jesús 

Acuña, Secretario de Gobernación y con Alvaro Obregón, Secretario de Guerra23• 

La intervención del General Cándido Aguilar logrará calmar los ánimos entre ambos 

diputados y los grupos que representan. Aguilar menciona en su discurso, un comentario de 

Obregón y de Jesús Acuña, los cuales dicen que Felix Palavicini "está dando mucha guerra, 

pero ya verá, no va a ir al Congreso". Estas participaciones, entre otras, logran finalmente 

que se acepte al ingeniero Felix F. Palavicini como diputado constituyente. 

Otro suceso ríspido se va a dar en la discusión de la credencial de Gerzayn Ugarte24
, 

Secretario Particular de Venustiano Carranza. Martínaz de Escobar es contundente y sólo 

dice que tendría que hacerle los mismos cargos que a Jos demás renovadores. Se produce 

un enfrentamiento verbal entre él y Ugarte que casi llega a la agresión física.25 

En la discusión de la Credencial del licenciado José Natividad Macías26
, otro de los grandes 

representantes del grupo "renovador", Martínez de Escobar se refiere con ironía a Macias y a 

Palavicini, vuelve a decir que Palavicini es el verdadero intrigante. Hace ver que Macias es 

diputado desde la presidencia de Manuel González y lo califica de perverso y de "ultrajar la 

justicia". Insiste en que ellos fueron los que crearon un "desbarajuste en Veracruz". 

Nuevamente será la participación de gente más mesurada como Cándido Aguilar, la que 

logre calmar el debate. 

~ DOCC Sexta Junta Preparatoria 28 de noviembre de 1916 
:n En la etapa de ocupación del Gobierno Constituelonalista en el puerto de Veracruz, se da un fuerte enfrentamiento entre eatoa tres 

§>4~~=J~~°n5 d'!,~a ~~~=aJu1::~ª;'~~=~~~lm;or:=: 6:~~~~~~:,1:1ud~~n ~~~~~':!!bre, en el Diario de los Debates. 
25 En su correspondencia personal del die primero de Diciembre de 1916, con la aenortta Feliz• Varga, Martlnez de Escobar expone la 
tirantez aJcanzada en el pleito con Ugarte y le renere lnduao que estuvieron a punto de darse de baaazoa entre amtx.. 
211 La Credencial se dlscute en ta d6cima Junta preparatoria del Congreso Conetltuyente, el dla 29 de noviembre de 1916, aegún aparece en 
el Diario de los Debates. 
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Estas sesiones preparatorias del Congreso Constituyente son muy interesantes. Nos revelan 

un Congreso compuesto con gente de mucho valor, todos ellos revolucionarios, aunque de 

diferentes tendencias, unos más radicales y otros más conservadores. Los futuros diputados, 

si bien pertenecen a diferentes corrientes ideológicas, se ven con bastante independencia de 

ellas. No es el objetivo de este trabajo analizar el comportamiento de cada uno de los 

constituyentes, sino el dar un esbozo del nivel de discusión que se alcanzó en estos debates, 

y de la participación dentro del mismo de nuestro personaje. 

Consideramos importante rescatar algunos fragmentos de la correspondencia personal de 

Martínez de Escobar con su compañera Feliza Vargas27, en la cual le refiere sus impresiones 

sobre su actuación en las sesiones preparatorias del Congreso Constituyente, como sigue: 

<Dulée amormío: 
)fyer vino a mí tu idófatraáa cartita, [a que me enviaste con ~áa", y en e([a feo una .finísima ironía 
consistente en áecimu: que reciliiste mi O(Jensfsima carta, cuanáo no te escrifif. !No seas así reinecila áe 
mi afma, pues si no te escn·6o se9uUfo, como es j'usto que fo anlie~ y conw son mis 'intensos áeseos, es 
áe6iáo a una tem6fe rurviosiáaá en que me encuentro, ron motiw áel inmenso tm6ajo que entraña fa 
Secntaría áel Con9reso, pues aáemás áe atenáer este ca1lJo, tomo parte muy principal en los fo9osísimos 
áe6ates, pues no ánáo (ia6rás feíáo en fa prensa, no en elVnrvenaf que por ser <Jb/ávicinista suprime mi 
nom6re, /ós fonniáa6les ataques que fiice a /ós famosos ronservaáores que no se áesvanecierrm a pesar áe 
los 9ranáísimos es.fue= que áespfe9ó .ft lfonso Gravioto, pero es el caso que afiora están foriDsos contra 
mí y <Pfá¡¡iavicitti sonfamente me intrioa áe urui manera teni6fe porque a él le fíe áaáó muy áuro y sa6e 
que ló -v<ry atacar terri6lementc cuanáo se aiscuta su ekcción que es a to"'2s luces frauáulenta. <Dicen 
que a mi me van a áespeáaz.ar cuanáo se arscuta fa mía, pero en veráaá no les temo y 9ustoso me seguiré 
enfnmtanáo con elWs y muy especialmente ron !Macias, <Paúrvicini y <;¡er=ayn Vgarte. 
<Píen.ro ir para el pro:.:ftno áomingo y pasarló a tu faáo, aunque no es se9uro, pues Fiasta IWy no nos fían 
paoaáo un sofo centm..o áe viáticos, ni aun áe suefáo y fa viáa aquf esta carl.sima. .. , 
Cuéntame lo que sepas áe 'Ta6asco pues yo lo único que sé es lo que arce el VniPenaf que postulan al 
<;¡eneral <Domín9ue=., pero ten90 lá se9uriáaá áe que sus postulántes sólo son sus cortesanos que no 
tienen ninguna si(¡nificación. 'Tenoo lá convicción áe que /ós otros 9enerales tam6iin lanzarán su 
canclráatura y aunque es fácil áerrotarlós a toáos yo sólo me les enfrentaré en efcaso que no pueáa elucltr 
el compromiso con algunos cfa6es áe alTí; pero por IWy no tenfJO 9mn interts en liacerlo y erro, como 
juiciosamente me lo aconsejas, que es mejorespemrpam elprr»dmo pemáo. 
)farós á"roina mía, te envío toáo mi inmenso amor. 
<J«zfaet:" 

!M.i únú:o y eterno amor. 
)f unque sea muy 6='t!mente tenoo fa satis.facción íntima áe ent,jarte mis útms. 

27 Martlnez de Escobar y FeliZa Vargas mantienen un noviaz:go en esa época. Su matrimonio se va a dar Uno& mes.as después de que 
termine el Congreso Constituyente. 
28 Macada es un personaje amigo de la familia. 
28 Archivo RME. Carta de Rafael a Feliza. Cuerdtaro, a 27 de noviembre, 1916 
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Como lia6rás sa6iáo, estos áiás fue separaáa para árscusión especiaI mi crráencial; por intrigas áe 
<Pfagiavú:ini, y no tenienáo é( fa franque= áe atacarme se vaf"ró áe otro que .fue su instrumento, 
liacienáo yo sensacionaf áefensa por una liora en fa tri6una y ataques formiáa6fes a t;Pa/ávicini que éste 
contestó. !Mi CTl!áenciaf .fue entusiastamente apro6aáa. 'En fa taráe se árscutió fa áe <Pfagiavú:ini y yo fa 
ataqué en otro sensacionaf árscurso que no puáo áestruir <Pfagia, pero fa prnisa tiene censura y no áu:e 
naáa que se asemeje a fa u:ráaá. Sófo si áecirte que me fíe fieclio famoso en ef Conorr.so y se áecfara que 
naáie tiene ef vafor civif que yo .... .}lliora t""f}o que atacar a fieTZaY" Vgarte. 
<Pronto -wy n!inecita mfa y par liuy reci6e tú y mama toáo un gran cariño. 
'l{efael'º 

.}láomáa amor mío: 
Supongo estarás ya más contentit~ pues te lie escrito casi á"rariD. 
¡Si fa prensa áijera toáa fa u:ráaá, o af8o áe e/Ia, que áe cosas tan sensacionafes no árria fa prnisa, liuy 
-vená"ufa como ayer! 
<Pfagiavicini esta6a áerrotaáo, con toáa fa asam6fea en su contra y en mi favor, pero entonces e( qral 
.)lguilát; sienáo fas áie::; áe fa nocfie supCu:ó saCrera toáo mundó pon¡ue ifia a liocer terrififes 
áecfamciones. <Dijo, fingienáo fwnáa emoción, que é( era fa -wz áef Sr. Cammz;a y que manifesta6a que 
sófo intrigas áe .)lcuña, 05regón y 'R.9'lue <Estraáa, intrigas sucias, eran fas que querlan arrojar a 
t;Pa/ávicini áef Congreso y que aáemás porpatriotismo peáía se apro5ara a este sujeto, pon¡ue "'1l1á liacia 
un momento que lia5ía tomaáo Cliiliualiua. que esta5a fanniáa5fe, y que ya e( :Jefe lia6ía oráenaáo 
5atieran a fas americanos par lia5er impeáufu soúar un pan¡ue a VerlJC111Z y que ya éstos áesem5arca5an 
en este <Puerto. 'Toáas esas mentiras áijo, se proáujo un tremenáo estupor y por eso .fue aceptaáo este 
infaCu; intrigante. 
La sesión áe ayer en fa mañana.fue más terrifife puest;Pafavicini, con fa renuncia áef Liceneiaáo.)lcuña'1 

((amó a éste intrigante y a mí nuevamente joven sin lionory atquilááo áe aquel 
Suúí yo a fa tri6una y áurante meáta fwra lia5fi áe( golpe teatra( que nos áw e( gencrai".Jlguiláry que no 
poáíamos CTl!erfe pon¡ue no era posifife que Vrueta, 'Escuáero y Veráugo y Zu5arán en 'Veracruz;, que se 
áerrifianm, y lioy .}!cuña, 06regón y 'Estraáa en 9'(éJ(jco, .fueron toáos intrigantes y no t;Pa/ávicini,· 
áesaJTV/ll este tema y me ITeW áuramente a Vgarte, 9'tacias, <lbfavicini y anuncié e( áenum5amiento áe 
Carran::;a par roáeane áe toáos estos pilfos. ¡'Fue terrifife fa sensación lia6ía pú6Cu:o y prensa! 'Y más áe 
cinco minutos me apfauáreron frenéticamente. Vgarte quiso lia5far y estU1JO en fa tri5una como áter. 
minutos y fo 5ajaron a gritos sin que puáiera liacerló, me increpó a mí pemmafmente, yo fo regañé y fo 
silóarrm, me áesafió, "Vine par mi pistofa, fO fui esperaruló en áos fugares par á<máe pasó junto a m{ y 
naáameáijo 
.)lunque efVnW.rsal árga ló que quiera me traigo aquí un gran cartel <Ef general.Jlguifarqueáó sumiáo, 
me manáó lia5far anocfie, me áró un estreclío a6ra::;o por mi va/Or inmenso y me liiu> mif insinuaciones 
llénas áe afecto . 

.)faW.s mi ímáa. con mis cariños para mamá. 
'Rflfael" 

30 Archivo RME Carta de Rafael a Fellza. Querétaro, a 28 de noviembre, 1926 
3

, El licenciado Jesús Acufla tuvo que presentar su renuncia al Mlniaterio de Gobernación mottvado por laa di&cusionea que se estaban 
llevando a cabo en el Congre&O Constituyente, en donde él salia a relucir apoyando uno de loa grupo&. Al .. Hrtomó la presidencia del 
Partido Liberal Constltuclonaltsta. 
32 Archtvo RME. Carta de Rafael a Feliza. Quenttaro a 1 de Diciembre de 1916 
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En todos los debates donde participa Martinez de Escobar, se pueden ver diversos matices 

de su forma de pensar, de cuyos pensamientos vertidos en estas discusiones escogemos los 

siguientes: 

... La justicia, que no sólo esparce su brillo en las altas regiones en donde se cierne el 
águila, sino en los hondos valles donde las mariposas revolotean, la justicia, que vive 
entre dos infinitos: un infinito de altura y otro infinito profundo, uno que busca el silencio 
del espacio y otro que también penetra a las más hondas, a las más protundas entrañas 
de la tierra: la justicia, que es una aureola inconmensurable, inmensa, ante la cual se 
hacen añicos y se rompen en mil pedazos todas las calumnias, esa es la justicia que se 
va a abrir paso en estos momentos aquí. .. 

... Yo nunca he querido tener un puesto público, jamás, absolutamente jamás, y hasta 
ahora en el constitucionalismo, únicamente por patriotismo, porque llevo una antorcha de 
luminosos ideales, porque realmente me siento revolucionario, porque la revolución, bajo 
la forma de sentimentalismo, bajo la forma de ideales, anida en mi alma; porque cada 
uno de mis actos, mi vida entera, lleva el sello del más absoluto radicalismo 
revolucionario, porque todos los que me han conocido, saben que soy revolucionario y lo 
seguiré siendo y lo voy a probar ... 

... Las Revoluciones son los estremecimientos necesarios para regenerar a los pueblos, 
es el grito del ideal, es asomo de esperanza y explosión de anhelos de luz, es la 
transfiguración de los pueblos... las revoluciones son las que han sancionado las 
libertades ... 

... Los grandes principios, las sublimes ideas, los ideales nobles se nutren y alimentan 
con la muerte de los hombres supremos y sobre sus cadáveres es donde toman savia, 
donde extraen jugo, donde toman nervio y sangre, y es allí, sobre los grandes muertos, 
donde verdaderamente se nutren los ideales y se salva a los piases y se salva a las 
naciones, enarbolando principios regeneradores. 

3.4 Participación de Martínez de Escobar en el Congreso Constituyente 

El día 1° de diciembre de 1916, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano 

Carranza, inauguraba en el Teatro lturbide de la ciudad de Querétaro (después llamado 

acertadamente de "La República") los trabajos del Congreso Constituyente. 

En la Sesión Inaugural de la histórica asamblea se leyó "La Exposición de Motivos" del 

proyecto de Carranza, en donde se habla del principio de "la No-Reelección" como un ideal 

revolucionario. 
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El compromiso del Primer Jefe era presentar "un proyecto en el cual se conservaría intacto el 

espíritu liberal. .. y la forma de gobierno de la Constitución de 1857; dichas reformas sólo se 

reducirían a quitarle lo que la .hace inaplicable, a suplir sus deficiencias, a disipar la 

obscuridad de algunos de sus preceptos y a limpiarla de todas las reformas que no hayan 

sido inspiradas más que en la idea de poderse servir de ellas para entronizar la dictadura" .33 

Carranza no pretendía dictar una nueva Constitución, sino reformar la existente, las 

modificaciones originalmente propuestas no fueron abundantes, por ejemplo, no propone 

reformar a fondo el artículo 27. El proyecto resultaba más notable por lo que "no incluía" que 

por las propuestas de cambio que sugería. Esto provocó desaliento entre los constituyentes, 

sobre todo en los considerados como "radicales". 

Constituyentes por Tabllsco con .a Venustl ... o carranz.• en •I Congreso Con.Utuy.nte de QUM" .. aro. 

33 ODCC del dla 1 • de diciembre de 1916 
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Para éstos, el proyecto de Constitución no era congruente con la necesidad de los cambios 

que demandaba el país y que habían provocado Ja lucha revolucionaria. Desde el principio 

vieron en el proyecto carrancista una nueva organización y redacción de Ja Constitución de 

1857, con las reformas que se le habían hecho a Jo largo de Jos años y la corrección de 

algunas de sus deficiencias. 

Por otro lado, el grupo "conservador" o "reformador" iba a ser el responsable de defender el 

proyecto presentado por Carranza, en cuya elaboración habían participado varios de sus 

principales representantes. 

Ésta va a ser la lucha de fondo que se va a dar en el Congreso Constituyente, entre dos 

grupos revolucionarios con distintas visiones. Uno de ellos deseoso de grandes 

modificaciones acordes al movimiento revolucionario que se había dado en el país, el otro 

tratando de mantener, en Jo posible, las estructuras de gobierno, adaptándolas a los nuevos 

tiempos. 

En cuanto a Ja composición de los miembros del Congreso, éstos formaban un grupo 

heterogéneo. Los había civiles y militares, pocos de sus miembros tenían grados 

universitarios y menos aún preparación en temas jurídicos. Había obreros, profesionistas, 

pequeños comerciantes, terratenientes, poetas y maestros, entre otras profesiones y oficios. 

Lo mismo sucedía en Jo referente a la edad, donde Jos más jóvenes estaban entre Jos 25 y 

los 28 años, como nuestro personaje, y Jos más viejos en los sesenta. Charles C. 

Cumberland menciona que "los había muy toscos y duros, y otros , de carácter gentil, 

preocupados por cuestiones humanitarias. Rafael Martínez de Escobar - refiere este autor

se emocionaba intensamente al discutir Jos apremios del trabajador" .34 

La participación de Martínez de Escobar en la elaboración de la Carta Magna, se va a dar en 

casi todos los nuevos temas y propuestas principales, así Jo vemos participando activamente 

en Ja discusión de las Garantías Individuales, Ja No-Reelección, el Centralismo y el 

Federalismo, el Presidencialismo, Ja División de Poderes, la Representación Popular, el 
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artículo 27 con temas como la propiedad del subsuelo, el Municipio Libre, el artículo 123 y las 

relaciones obrero patronales, el artículo 3° y la educación laica, las relaciones del estado con 

la Iglesia, la libertad de prensa y el concepto de la nacionalidad, entre otros. 

A continuación presentaremos las ideas de Martínez de Escobar en estos temas vitales para 

el país35
. La presentación la haremos dando una breve explicación del punto a tratar, 

incluyendo sus antecedentes históricos y las opiniones de otros diputados constituyentes, 

destacando las ideas de Martínez de Escobar, buscando, en lo posible, presentar una copia 

textual de lo más relevante de su participación. 

3.4.1 Las Garantías Individuales 

El articulo 1° de la Constitución relativo a las Garantías lndividuales36 de los mexicanos, se 

discutió en la 11ª sesión ordinaria del Congreso Constituyente, celebrada el día 13 de 

diciembre de 1916. 

Si bien la Constitución de 1857 en teoría defendía las garantías individuales, no prohibía o no 

indicaba expresamente su carácter de ser irrenunciables. 

La experiencia en el país, sobre todo entre las clases más necesitadas, y dentro de ellas la 

de los indígenas, había permitido la violación a las garantías individuales del individuo. 

Durante el siglo XIX y la época del Porfiriato, aunque estaba prohibida la esclavitud, la 

situación del indígena y de los peones de las haciendas era similar a ella. 

Destaca en las participaciones para el estudio del dictamen sobre este artículo, el diputado y 

periodista Rafael Martínez, conocido como "Rip-Ripª, el cual se refiere a las condiciones de 

ignominia de las clases explotadas y los indígenas. 
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En su intervención, solicita una mayor claridad al texto del artículo constitucional, en el cual 

se especifique que las garantías individuales son irrenunciables. Para ello, el periodista 

recuerda a la Asamblea Constituyente los casos de los hombres que "empujados por la 

ignorancia y la miseria, aceptaban y firmaban contratos de trabajo, cuyo contenido no sabían 

y no podían leer, en los cuales renunciaban a sus derechos y se obligaban a dejar sus 

lugares de residencia para ir a trabajar a las plantaciones de tabaco del Valle Nacional en 

Oaxaca, a las fincas henequeneras de Yucatán, a las selvas de Chiapas, a las plantaciones 

chicleras de Quintana Roo y a otros muchos lugares parecidos, donde, con la aprobación de 

las autoridades locales y el conocimiento de las federales, iban a ser golpeados, maltratados 

ultrajados, recibiendo trato de bestias de carga y produciendo enormes ganancias a los 

explotadores". 37 

Rafael Martínez de Escobar, en su discurso, presenta un espléndido estudio sobre las 

garantías individuales, donde señala, entre otras cosas, que los derechos individuales son 

aquellos que son parte integrante de la naturaleza humana y que constituyen el elemento 

constitutivo del hombre. Transcribimos los fragmentos más importantes: 

... es natural que si los derechos del hombre surgieron a la maldad del gran tirano de los 
Barbones, aquí también (en México), en virtud de los grandes despotismos en nuestras 
instituciones Republicanas, surgieron los derechos del hombre como limitación del poder 
público; esos derechos, que son parte integrante de la naturaleza humana, que son el 
elemento constitutivo del hombre, que en algunas partes se sostiene que son ilegislables 
porque hay algo que no se le puede quitar al hombre ..... 

Entre nosotros, en toda ley constitucional.. .. que es la ley fundamental de los pueblos, 
porque alll se plasman nuestras instituciones, nuestras costumbres cívicas .... , poo'qUe allí 
se condensa el alma de la vida nacional, el alma de la vida de la pabia.... en toda ley 
fundamental venimos distinguiendo tres elementos: el reconocimiento de derechos, 
limitaciones del poder público, forma u organización de los poderes, manera de 
constituirtos, división de las mismas facultades que tiene cada uno de ellos y la manera 
de hacer efectivas aquellas garantías individuales que se reconocen al hombre frente al 
poder público. Si nosotros vemos nuestra Constitución, indudablemente que se 
distinguen tres clases de principios: el derecho social, el derecho político y el derecho 
administrativo, si se me permite la frase ..... . 

Principio de derecho social es todo eso que se llama derechos del hombre o garantías 
individuales ...... En estos artículos está el principio del derecho social, sin discusión; son 
disposiciones que han determinado la libertad del individuo en la sociedad, en tanto que 
en esta sociedad constituida vino a restringirse la libertad individual en provecho de la 

u DOCC 11• Sesión Ordinaria. 13 de diciembre de 1916 
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libertad social. Principio de derecho político, o sea la fonna de organización, la fonna de 
Gobierno y principio de derecho administrativo el derecho político dinámico, si se me 
pennite la palabra, y el otro derecho polltico estático; uno, derecho político en acción .... 

Los derechos del hombre entre nosotros indudablemente que han sido la gran conquista, 
la conquista monumental, la conquista gloriosa, la conquista soberbia de una reacción 
contra el poder tiránico, de una reacción contra el despotismo ... 

Es claro que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones, 
porque es indudable que las instituciones sociales se hacen para salvaguardar, para 
beneficiar al hombre, para prosperidad del hombre; el Estado no se constituye para 
protección del Estado; el Gobierno no se constituye para protección del propio Gobierno; 
pero del hecho de que los derechos del hombre sean la base, ¿se puede creer que las 
autoridades respeten las garantías de la Constitución? No, señores. No son verdad las 
garantías individuales. Al articulo de la Constitución 1857 bien pudo dársela otra fonna; 
pero nunca debe decirse que las leyes y autoridades deban respetar y otorgar las 
garantías de manera especial al individuo, mejorar al individuo; porque tras ellos se ve 
como un beneficio y esto es si solamente se trata de proteger al individuo, de la 
sociedad, al conjunto de elementos ya acordes para respetar la misma libertad individual 
en provecho de la libertad social... .. 

¿Los Gobiernos necesitan para el bienestar del individuo protegerlo? Pues ahí están las 
garantías individuales, y no se suspenderán sino cuando surja una necesidad política y 
sociaL .. Las garantías individuales no son renunciables: son como el derecho de recibir 
alimentos, que no se puede renunciar. Es la parte fundamental, es la parte principal de la 
Constitución, que nosotros tenemos que examinar antes de escribirta ..... Entre nosotros 
necesitamos que nuestros gobernantes y cada uno de nosotros estemos viendo a cada 
momento que esos derechos deben ser respetados, porque es indispensable, porque no 
hemos evolucionado lo suficiente; quizá mañana no tengamos necesidad de estar 
poniendo constantemente ese derecho, esa garantia que fonna parte integrante de 
nuestra naturaleza jurídica, de nuestra naturaleza social, y bienvenido sea el día en que 
no tengamos necesidad de redactarlo, porque quiere decir que ya estará en la conciencia 
individual, en la conciencia nacional. 

En su discurso también se refiere al tema de los indígenas, los cuales toma como ejemplo de 

la falta de respeto a las garantías individuales a lo largo de la historia del país38
: 

En la época colonial, si nosotros estudiamos las condiciones sociales de las diversas 
clases existentes, se ve que las unas son hennosas y las otras tristemente amargas. 
Vemos al conquistador, al titán de la espada, vemos al militar pretoriano de la conquista, 
a las clases clericales, a las clases dominadoras, en una condición económica y social 
verdaderamente envidiable; y vamos abajo, a las otras clases, vamos al criollo, al mismo 
criollo, al mestizo, y vemos que las condiciones sociales de éstos son enteramente 
distintas, que son enteramente pobres con relación a las condiciones sociales de los 
conquistadores; pero donde el contraste se ostenta monstruoso, es cuando bajarnos la 
mirada hacia la sima en que se encontraba el indio. 

3& Los indlgenas, aunque han mejorado su situación en relación a la de principios del siglo XX. &igUen siendo WlO de los grandes pendtentes 
de México, a pesar de las buenas intenciones de los legisladores de 1917. 
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El indio siempre fue sorprendido por todas nuestras auroras y por todos nuestros 
crepúsculos en la misma triste situación. Siempre el indio fue el siervo de la gleba, el 
esclavo de la Iglesia, el esclavo del encomendero ... 

Cuando aquellas clases conquistadoras levantaban palacios y casas señoriales ya en las 
haciendas, ya en las ciudades, ¿qué era el indio, señores diputados? No era más que el 
que lamia las cadenas, no era más que el que soportaba todas las fatigas, no era más 
que el que iba construyendo sobre sus espaldas, sin tener beneficio absoluto, y con 
relación al clero, el indio era sólo el que levantaba las iglesias ... 

La condición social del indio era muy triste, muy dolorosa, muy amarga, y sólo asi puede 
explicarse que cuando el grito de rebelión, lanzado por Hidalgo, por la exaltación del 
número, por la exaltación religiosa, por la exaltación de la sangre, por la exaltación de la 
patria, aquella clase indígena, siempre entristecida y siempre dolorida, siguió en 
muchedumbre inmensa a aquel hombre, y hasta con palos, con lo que encontraban, se 
lanzó sobre el conquistador y tuvieron lugar aquellos actos heroicos tan inmensos, tan 
grandes y extraordinarios ... 

¿Por qué? Porque siempre tenian a su vista la inmensa boca del abismo que los iba a 
tragar; y si nosotros hemos venido analizando nuestra Historia indudablemente vemos 
que después de la independencia el indio siguió enteramente igual y las clases 
conquistadoras siguieron dominando. ¿Hasta cuándo, pues, señores diputados, por 
medio de una reacción se mejorará la condición de esta clase que las otras clases han 
venido vejando? ¿Cómo mejorar su condición? ..... 

... Pero es una verdad que ya desde la Constitución de 1857 vienen existiendo los 
derechos del hombre; ya vemos cómo la libertad, la propiedad, la seguridad, la igualdad, 
conjunto de manifestaciones liberales de los derechos del hombre ... que se distingue en 
esos veintinueve o veintiocho art!culos de la Constitución, son el derecho de esas 
clases. Que entre nosotros no se hayan podido llevar a la práctica, es indudable, porque 
los gobiernos han sido enteramente tiránicos y despóticos y ellos mismos han contribuido 
a que aquellas leyes sean letra muerta. sean papeles mojados, y aquellas leyes se 
lleven dentro de si el espíritu que las dicta .... 39 

Finalmente, los diputados constituyentes aprobaron un artículo donde hacen constar que las 

garantías individuales no se pierden y no son renunciables. La reda=ión definitiva del 

Artículo 1° de la Constitución quedó como sigue: 

Art. 1°. "En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantfas que 
otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los 
casos y con las condiciones que ella misma establece". 

38 DOCC 11• Sesión Ordinaria. 13 de dk:lembre de 1916 
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3.4.2 La No-Reelección Presidencial 
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Credencial del Lic. Rafael Martinez de Escobar41 

La "No- Reelección" del Presidente es un tema 

intimamente ligado a nuestro personaje. El Pueblo 

mexicano acababa de librar una cruel guerra para, 

entre otras cosas40, quitar del poder al General 

Porfirio Diaz, que había ocupado la silla Presidencial 

durante más de 30 años. 

El peligro de que existiera otro caudillo que quisiera 

hacer lo mismo era real. No era lógico que después 

del costo en vidas de la defensa del "Sufragio 

Efectivo• y la "No-Reelección", los diputados 

constituyentes terminaran aceptando la posibilidad 

de reelegirse del presidente o del cacique en tumo. 

La percepción de los constituyentes era correcta, lamentablemente la historia se los 

confirmaría. Así, en 1920 Venustiano Carranza, si bien no quiso reelegirse el mismo, escogió 

al ingeniero Ignacio Bonillas, un personaje casi desconocido como su candidato oficial a la 

presidencia. Posteriormente, en 1927, Alvaro Obregón decidirá regresar a la silla 

presidencial, apoyado por un grupo de incondicionales que incluso modifican la Constitución 

aprobada hace apenas diez años. 

La discusión del Principio de la "No-Reelección" se llevó a cabo el día 18 de enero de 1917. 

En esta sesión, al preguntar Alfonso Cravioto qué se quería decir con la frase de que el 

Presidente nunca podrá ser reelecto y si la redacción se refería a la prohibición para la 

reelección en el periodo inmediato, recibe la contestación contundente del diputado Paulina 

Machorro y Narváez que le dice: "No solo se trata del periodo inmediato, sino que en tocio 

40 Las causas del movlm1ento revolucionario han sido expltcadas en los capltutoa anteriores. 
41 El mensaje dice: La Revolución de 1910 inscribió en su Plan de San Luis Potosi la cause, final del movlm&ento: Sufragio Efactlvo y No 
Reelección. La causa eftciente del mtamo se manifiesta con el .. talUdo conatltucionali9ta: 9l.I ..,._\ón acd9LEI Congreso Conetluyente 
conduce a ambas causas a un eficiente- final: La revolución polltica -.oclal. Quet'9taro a 22 de enero de 1917. Rar..a M.-tfnez de Eacobair. 
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tiempo, nunca podrá ese ciudadano volver a la presidencia, para evitar lo que ocurrió con el 

compadrazgo de Porfirio Díaz con Manuel González. Este articulo establece, de manera 

terminante, que no podrá ser posible la reele=ión".42 

En la misma sesión se hacen precisiones sobre los casos del Presidente interino, 

concediéndose que pueda ejercer la silla presidencial por un periodo adicional, siempre que 

no sea el inmediato. 

Martínez de Escobar apoya la firmeza del Congreso Constituyente al no titubear y dejar 

claramente establecido que el Presidente en funciones •nunca" podrá ser reelecto. Su 

intervención textual es: 

Yo creo también que debe permanecer alli la palabra "nunca",... Debemos tener en 
consideración las grandes desventajas que a través de nuestra historia hemos venido 
teniendo por la reelección. Eso es indudable y está en la mente de toda la nación; si se 
pone la palabra "no", es cierto lo que dice el señor Machorro y Narváez, que en el 
período siguiente podrá ser electo Presidente el que lo fue en el anterior y esto puede 
dar lugar a lo que hemos tenido en la época del general Porfirio Dfaz y de Manuel 
González. .... de manera que sí debe dejarse aquí, como protesta a todo lo malo que 
hemos tenido en nuestra historia, la palabra "nunca" ... 43 

La reda=ión final del artículo 83 de nuestra Carta Magna fue: 

Artfculo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo et 1° de diciembre, durará en él 
cuatro años""' y nunca podrá ser reelecto. 
El ciudadano que substituyere al Presidente constitucional, en caso de falta absoluta de 
éste, no podrá ser electo Presidente para el periodo inmediato. 
Tampoco podrá ser reelecto Presidente para el periodo inmediato, el ciudadano que 
fuere nombrado Presidente interino en las faltas provisionales del Presidente 
constitucional 

En el año de 1927, Martínez de Escobar deberá poner a prueba su defensa de la palabra 

"Nunca" en la reele=ión presidencial, cuando Alvaro Obregón decide reelegirse. Martínez de 

Escobar será, a pesar de su cercana relación con Obregón, uno de los principales opositores 

de la "No-Reelección", y terminará perdiendo la vida en la defensa de este ideal 

revolucionario. 

42 DOCC 16ª Sesión Ordinaria 18 de enero de 1917 
43 lbidem 
"' El periodo Presidencial de cuatro at\os se modificó en octubre de 1927 a aela aftos y ni permanece 
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3.4.3 Federalismo y Centralismo 

En la 10" sesión ordinaria del 12 de diciembre de 1916, al estar discutiendo el nombre oficial 

correcto de México, pues algunos legisladores, siguiendo el espíritu federal reclamaban el 

nombre actual de "Estados Unidos Mexicanos•, en tanto que otros se inclinaban por el de 

"República Mexicana", se da un intenso debate sobre el concepto de la Federación, en 

oposición al del Estado Centralizado que en algunos momentos se dio para México, y que de 

hecho, en un sentido práctico, era como venía operando la nación. 

En dicha sesión, el diputado Luis Manuel Rojas habla del Centralismo y la Federación en la 

historia de México, dando como ejemplos del concepto de Federación las decisiones 

tomadas en su tiempo por los estados de Yucatán, Campeche y Chiapas en el siglo XIX, que 

les permitió, en una decisión soberana, pasar a formar parte de la nación Mexicana. 

El diputado Fernando Lizardi hace ver cómo en México se había formado una "federación 

artificial" pues históricamente "no hemos sido estados extraños para convertirnos en estados 

unidos". Para él, "esto ha sido una imitación de lo efectuado en la República del Norte•, dado 

que en México los estados han permanecido subordinados al centro de la República. 

Martínez de Escobar, en su participación, expone cuales son las bases históricas de la 

Constitución Mexicana: Estados Unidos, España y Francia. Habla de las constituciones en 

México, se refiere a la época de lturbide y Santa Anna, con los cambios que se dan entre un 

México reconocido cómo una República Centralista para terminar considerándose finalmente 

como Federación. 

Cabe destacar que ésta fue la primera participación de Martínez de Escobar como Legislador 

en el Congreso Constituyente, por lo cual en el inicio de su discurso da la bienvenida a la 

labor del Congreso Constituyente, con estas frases: 

Excelsa y pura es, señores constituyentes, esta gran revolución social, que no sólo 
levanta montañas de cadáveres, que no sólo convierte nuestro extenso territorio en un 
océano de sangre, sino que hasta aftuye por la boca humeante de sus volcanes el polen 
fecundante de intensas reivindicaciones populares, que nos trae en sus alas rojas y en 
su penacho de fuego las ideas que, al caer al surco de antemano abierto y preparado a 
la fecundación, surgen desarrollándose y desenvolviéndose en una robusta ftoración, en 
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un vigoroso florecimiento de saludables libertades públicas que dignifican la conciencia 
nacional y ennoblecen el esplritu humano. 

Ya no nos vamos a ocupar aqul de cosas extrañas; sino del Congreso Constituyente, 
que no es sino una síntesis de este gran proceso revolucionario, que no es sino una 
síntesis de transformaciones político-sociales; ya no nos vamos a ocupar aquí de 
invectivas enteramente desnudas; hoy vamos a las ideas, a los principios, a esos 
principios y a esas ideas, señores diputados, que cuando el ambiente político les es fácil 
y les es amigo, se crecen, se agigantan, se desarrollan y florecen y plasman leyes e 
instituciones y que cuando se les hace la guerra cuando la atmósfera les es hostil, 
entonces estallan y lanzan en mil pedazos al tirano de los hombres que quiere 
encadenar esas ideas y esos principios. 

Posteriormente se refiere en su alocución a las Constituciones que han influido en la Carta 

Magna Mexicana para hablar luego de la historia de las constituciones de nuestro país. Se 

refiere a la Constitución de Apatzingán en la época de la Guerra de Independencia, como la 

primera en México donde se menciona el concepto de República, a pesar de ser todavía 

sujetos a la corona de la Nueva España, situación que atribuye a la influencia de las 

constituciones de Francia y Estados Unidos. 

Analiza la condición de las diversas Constituciones del país en el siglo XIX, en donde se 

cambió del concepto de un estado federalizado a centralizado y viceversa, muchas veces a 

través de "cuartelazos" militares. En su opinión, las etapas centralistas coinciden con la 

aparición de dictadores como Agustín de lturbide y Antonio López de Santa Anna. Defiende 

la idea del federalismo en contra de la del centralismo. Al respecto en su alocución 

menciona: 

Ahora bien, ¿por qué es que en México han existido Repúblicas centrales? Pues es muy 
sencillo: porque la evolución política, como toda clase de evolución, no se hace por 
saltos, ha venido una integración de materia y una sucesión de movimientos; ha venido 
una integración de diversos elementos políticos, y no es posible que diéramos un salto 
tan grande después de haber estado bajo un régimen colonial de tantos siglos, después 
de haber estado bajo el régimen de lturbide y después de haber estado bajo las cadenas 
formidables de las tiranías y de aquellos mal llamados gigantes del corazón que vinieron 
aquí, cuando la conquista, a hacer lo que los sayones hicieron con la túnica de Cristo: a 
despedazamos . 

.... entre nosotros el centralismo va unido a la idea de conservatismo, va unido a la idea 
de absorción del poder; a la monarquía, y el federalismo indudablemente que va unido 
siempre entre nosotros, a pesar, de esa Constitución de 1836, a pesar de esa 
Constitución de 1846, que realmente fueron proyectos y tanteos de tiranos como Santa 
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Ana, indudablemente, dacia yo, que la idea de República va unida a la idea de 
federalismo entre nosotros y la idea de centralismo va unida a la idea de monarqufa ... 

El tema se sigue debatiendo al siguiente día, donde nuevamente participa Martínez de 

Escobar, ahora hablando, entre otras cosas, de lo que debe significar la Constitución: 

Las constituciones indudablemente que son las manifestaciones exteriores, las 
manifestaciones palpables del Estado. El Estado no es otra cosa sino la sociedad 
organizada en Estado, contribuyendo a su marcha las constituciones, ya sean 
constituciones escritas, sean constituciones rígidas, sean constituciones flexibles, sean 
constituciones inviolables o consuetudinarias, como la Constitución Inglesa, pero 
indudablemente que es la Constitución la manifestación exterior de la idea de Estado ... 

Las constituciones, a través de todos los tiempos, han venido siendo en algunos casos 
transacciones entre los reyes y los pueblos; es decir, una transacción entre el progreso, 
en un momento dado, que estalla por medio de una revolución, y la restauración de las 
clases conservadoras, que tienen miedo y tiemblan ante aquellas emancipaciones que 
vienen proclamando los pueblos en estado de rebelión ....... . 

En otros casos son, como en las Repúblicas, tienen el poder avasallador de las 
asambleas representativas, de ciertas necesidades políticas en que se necesita un 
sistema federal para armonizar asi los intereses, de las entidades locales con una 
entidad central, como en Estados Unidos, como en México, como en Suiza, como en 
Alemania, en donde existe el sistema federal más perfecto. 

3.4.4 La División de Poderes 

El Congreso Constituyente en diversas reuniones analiza el tema de la división de los 

poderes. En nuestra opinión, los mejores debates sobre el tema se dan en la 43ª y la 52ª 

sesión ordinaria, celebradas el 17 y 20 de enero de 1917 respectivamente. 

Nuevamente destacará la presencia de Martinez de Escobar45
• Su tesis principal se basa en 

el auténtico equilibrio entre los tres poderes y la no-intromisión entre ellos. Para él, todos los 

poderes son un solo y gran poder público. Se opone al nombramiento de los jueces por el 

poder legislativo y el ejecutivo, señalando como "es necesario que un poder no traspase los 

limites de otro". Si los jueces son nombrados por el ejecutivo, los magistrados serán 

hombres del centro, de la capital, y adeptos al Presidente de la República. 

"ª En el libro "50 discUClOS Doctdnales en el Coogruo Conatltyyente de la Reyo!uclóo Mexk;ana• ae conaktera ..ta participación de 
Martlnez de Escobar como la mis Importante en el tema. 
La obra citada fUe publicada por el Gobierno del Estado de Querétaro y el lnsütuto Nacional de Estudl08 Histórlcoe de la Revolución 
Mexicana de la Secretarla de Gobernación, en los anos de 1967 y 1992. 

72 



Dentro de su ponencia seleccionamos las siguientes ideas: 

El principio de la división de poderes, señores diputados, es esencial en los sistemas 
republicanos, democráticos y representativos de carácter federal. Y digo esto, porque 
este sublime principio que entrevió Aristóteles, que fue definido y desarrollado 
vigorosamente por Montesquieu, debe ser una verdad, una verdad completa, y no 
tratemos de inscribirlo en nuestra Carta Magna con medias tintas y con aguas dulces, 
porque por una parte lo establecemos clara y definidamente como que sabemos que es 
esencial pues el principio de la división de poderes, como existe en la filosofía, cabe en 
la politica constitucional como una necesidad de la división del trabajo, como una 
necesidad de la especialización de funciones, como existe también en la economía 
política y en todos los órdenes de la actividad humana. El principio de la División de 
Poderes es un axioma en la ciencia constitucional. .... 

... Para que nuestro Gobierno en realidad funcione armónicamente, debe existir 
legalmente ese equilibrio armónico que es necesario y fundamental en las instituciones 
Republicanas y al efecto debemos ir delimitando perfectamente bien cuáles son las 
funciones de uno y otro poder, es decir, que unos y otros no se estén invadiendo ........ Yo 
no creo ni sería tan insensato de venir a expresar aquí que ese principio es un principio 
absoluto, es decir, que jamás pueda el Poder Ejecutivo tener ninguna intervención en el 
Legislativo, ni el Legislativo en el Judicial, ni el Judicial en el Ejecutivo: todos son 
elementos que vienen integrando a todo el cuerpo politico; cada uno de estos poderes, 
son ramos de un solo y gran poder público, pero, como antes decía, es necesario buscar 
ese equilibrio armónico, y no que venga uno de ellos invadiendo la soberanía del otro; no 
la soberanía, porque no somos soberanos, sino las atribuciones de cada uno de ellos ... 

... Dice la fracción relativa que los jueces, los componentes de los tribunales de Justicia, 
etcétera, serán nombrados por el Congreso de la Unión en los mismos términos en que 
son nombrados los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos 
que remitimos al artículo relativo al nombramiento de magistrados a la Suprema Corte de 
Justicia; creo que es el artículo 96, si no me equivoco, y en ese artículo vemos, en la 
fracción relativa, que no obstante que el Congreso está ejerciendo funciones de Colegio 
Electoral, eligiendo el personal judicial tiene que ser previa la presentación, digamos así, 
de los candidatos que surjan en el Congreso, al Presidente de la República, para que 
este respetable funcionario de la Federación haga observaciones a esos candidatos o 
proponga a otros. Es indudable que tal sistema es perjudicial y eminentemente peligroso, 
porque dadas las condiciones políticas y circunstancias especiales de nuestro medio, 
entiendo que siempre hemos contemplado tristemente una invasión del Poder Ejecutivo 
sobre el Poder Judicial, de manera que de hecho el Poder Judicial con vida autónoma, 
independiente, nunca ha existido entre nosotros, sino como accesorio y subordinado al 
Ejecutivo .... 

... Debemos fijamos mucho en esto, señores diputados, porque es necesario que 
determinemos, de una vez por todas, que el Poder Judicial no se subordine al Ejecutivo, 
pues de lo contrario, nunca tendremos una verdadera justicia, porque los magistrados de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán siempre dependientes, empleados 
asalariados que tratarán de serle gratos al Presidente de la República para conservar 
sus puestos ... traería grandes perjuicios para el porvenir de la República, si se deja que 
el Presidente, o sea el Poder Ejecutivo, tenga esa intervención en el nombramiento de 
magistrados a la Suprema Corte de Justicia, pues que los magistrados de este alto 
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cuerpo serán hombres del Centro, de la capital; serán los adeptos los delegados del 
Presidente de la República, y entonces yo os aseguro que el sistema federativo entre 
nosotros, el sistema democrático y Republicano, no podrá ser una viviente realidad, sino 
una entelequia, o, cuando más una bella mentira ........ . 

... Entonces el medio constitucional para hacer efectivas estas soberanías coexistentes 
en el sistema federal, medio constitucional que se llama el amparo y que existe también 
y muy principalmente para hacer que se respeten de una manera efectiva las garantías 
individuales que otorga la Constitución, no va a dar resultado entre nosotros. ¿Por qué? 
Porque cuando se invada la soberanía de los Estados, seguramente que los magistrados 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nombrados - pudiéramos decir impuestos, 
porque no otra va a ser la vida real y efectiva del articulo, si se deja en esa forma, 
designados por el Presidente de la República, cuando se invada esa soberania, decía 
yo, estoy seguro de que los magistrados de la Corte, que deberían su puesto al 
mencionado funcionario, dirán, al conocer de la corte no ha habido violación alguna a la 
soberanía de los Estados, pues que ellos están francamente ligados con el Centro, y 
estas obstrucciones a los intereses de los gobiernos de los Estados serían de graves, de 
gravisimas consecuencias ..... . 

... Debemos estudiar con serenidad, con calma, con juicio, la forma de elección de los 
magistrados; no dándole intervención al Poder Ejecutivo, porque, de lo contrario, el 
Poder Judicial será subordinado de aquél, y la actividad de la justicia, que es la más 
fiable del espíritu humano y de que más necesita la República Mexicana, tanto como de 
la libertad municipal de que hablaba ayer, aún más, como que es una función 
esencialísima de la sociedad hecha Estado, que debe llevar pura y limpia la revolución 
constitucionalista en su bandera; y en otra forma será violada, será escarnecida, y, 
constituida, un desencanto más para el pueblo mexicano, abnegado y doliente ... 46 

En la sesión del día 20 de enero, Martínez de Escobar habla en contra de las ideas de Emilio 

Rabasa, considerado la autoridad máxima en el tema de la división de poderes en esa 

época, y recuerda que fue gente de Porfirio Díaz. Se queja de cómo ha funcionado la 

Suprema Corte de Justicia, diciendo que no debía admitirse bajo ninguna circunstancia la 

intervención directa del ejecutivo en ella. En sus palabras, "el poder Judicial viene a definir el 

alcance del derecho, tiene la obligación de definir hasta donde llega la libertad individual y la 

libertad social.. ."47 

Define la función de los poderes públicos sobre la base de la libertad humana. Nos recuerda 

como "el gobierno es una institución creada por el pueblo para encomendarle su actividad 

.o DOCC 4SI' Sesión Ordinaria 17 de enero de 1917 
47 DDCC 53• Sesión Ordinaria 20 de enero de 1917 
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colectiva, su actividad social, su actividad politica; para definir cuál es el derecho del 

individuo frente al individuo mismo y frente al estado y frente a la colectividad" 

Vuelve a insistir en la necesidad del equilibrio entre poderes y nos dice: 

... repruebo todo aquello que entre nosotros tienda a romper la armonía que debe existir 
entre los poderes públicos, como que no es Poder, propiamente hablando, ninguno de 
ellos, sino que todos juntos forman un solo y gran Poder ..... . 

... La soberanía viene de dos palabras: "súper y omnia", poder sobre todos los poderes, 
o sea poder máximo. El poder sobre todos los poderes, señores constituyentes, 
solamente puede existir de una manera perfecta, sólo puede residir de una manera 
esencial en el pueblo mexicano; sólo el pueblo mexicano es soberano, por eso es que no 
tenemos ni Poder Ejecutivo; ni Legislativo, ni Judicial soberanos: no, señores; no hay 
más que una soberanía esa soberanía es absoluta es indivisible, es enteramente 
exclusiva. ¿En dónde reside? En la nación. Esa soberanía no puede dividirse diciendo 
que los Estados son soberanos y es soberana Ja Federación ..... . 

. . . de manera que el Poder es uno y ese poder único lo forma el pueblo; no se fracciona 
sino por divisiones del trabajo por especialización de funciones, pero en el fondo existe 
un Poder único. El Poder de la Federación se ha dividido para su ejercicio, es decir, el 
Poder único ya en actividad, en estado dinámico, no en estado estático; se ramifica en 
tres poderes y por eso tenemos el Poder L~islativo para legislar, el Ejecutivo para 
hacer cumplir la ley y el Judicial para aplicarla. 

3.4.5 El Presidencialismo 

Estrechamente ligado al tema de la división de poderes está el del sistema Presidencial. Los 

países para que funcionen requieren de la existencia de un estado fuerte, organizado y cuya 

forma de gobierno corresponda la que requieren sus gobernados. 

Uno de los puntos más controvertidos del Congreso Constituyente, es aquel en donde se 

pone a debate si el país debe contar con un régimen de tipo Presidencial o de tipo 

Parlamentario. El primero funcionaba básicamente en Estados Unidos y el segundo era el 

sistema propio de Europa. Ambos sistemas son buenos, lo que había que determinar era 

cual sería el mejor para el México de esos años. 

Acorde a lo expresado por Alvaro Matute, en el Congreso Constituyente "hubo una corriente 

fuerte favorable al parlamentarismo", la cual estaba plenamente justificada dado el exceso de 

"lbldem 
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poderes que había acumulado la figura Presidencial en la época de Porfirio Diaz, "la 

respuesta a favor del presidencialismo la dan algunos diputados como Pastrana Jaimes, 

Manuel Herrera, pero, sobre todo, Rafael Martínez de Escobar. Para él no existen sistemas 

buenos o malos en sí, lo importante es que estén adecuados a la realidad del pueblo que se 

organiza conforme a cada sistema". 49 

Los principales debates en esta materia se dan en la 29ª sesión ordinaria, celebrada el 4 de 

enero de 1917. Los oradores a favor del sistema parlamentario hablan expresado 

argumentos en el sentido de la fuerte vinculación existente entre parlamentarismo y 

democracia, la necesidad de que existiera una oposición organizada e institucionalizada 

frente al gobierno. Existían opiniones en el sentido que fuera el Congreso de la Unión el que 

designara a los Secretarios de Estado. Froylán C. Manjarrez recordó como la revolución se 

había levantado contra el ejecutivo extremadamente fuerte de Porfirio Díaz, lo cual se debía 

volver a evitar. Se tenía que evitar que se repitiera una concentración de poder tan elevada. 

Martínez de Escobar en su participación, menciona no ser enemigo del sistema 

parlamentario, pero no lo cree aplicable al México de esos días. Piensa que el poder sobre 

todos los poderes sólo puede residir de una manera esencial en el pueblo mexicano. Insiste 

en que el poder ejecutivo en una nación nueva como México requiere una unidad de acción. 

Se declara partidario de que el Presidente sea el único que debe escoger su personal 

idóneo, principalmente a los ministros o secretarios de estado, para satisfacer las 

necesidades de gobierno. En su extensa participación, habla que si se deja esa facultad al 

Congreso se despierta la politiqueria y la intriga. Afirma que nunca va a haber un Congreso 

uniforme, pues hay tendencias similares entre sus miembros, pero no iguales. Termina 

declarándose por un sistema presidencial completo, equilibrado con las otras dos fuerzas: el 

poder Legislativo y el Judicial. 

A continuación damos las partes más significativas de su exposición: 

•• Álvaro Matute, •EJ Congreso Constítyyente de 191T HlstprJa de México, Satvat Mexicana de Ediciones, S.A. de C.V., 1978, p 2473 
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No existe más que una verdad absoluta, y ella es que todo en la vida es relativo. Vengo 
a producirme en favor del dictamen, vengo a hablar en contra del parlamentarismo como 
institución en México. Sin embargo de ello, yo no soy, ni podría ser jamás, un enemigo 
jurado del parlamentarismo, como tampoco soy, ni podria ser nunca, un enemigo jurado 
del sistema presidencial. Indudablemente, señores diputados, que si levantamos nuestra 
vista a Norteamérica, vemos que el sistema presidencial es potente y vigoroso, y vemos 
cómo semejante sistema político funciona tan armónicamente, que trae fecundos 
beneficios para aquel país ... 

Sí pasamos nuestra mirada por Inglaterra, contemplamos que el sistema parlamentario 
es bueno, supremo, saludable y necesario para que funcionen firme y armónicamente 
aquellas instituciones políticas, por eso exclamo: declararse aquí en esta tribuna 
enemigo del sistema parlamentario o del sistema presidencial, es sencillamente 
escuchadme bien, no tener ni siquiera rudimentarios conocimientos de socíotogia 
política, porque uno y otro sistema son buenos y su bondad depende del medio politico 
en que se apliquen ... 

es necesario que condenemos para siempre la existencia de poderes 
dictatoriales .... pero no estoy conforme con que en un momento dado, por la falta 
absoluta del Presidente de la República, el Congreso de la Unión sea et que tenga 
facultades para elegir a este alto funcionario de la Federación, porque debemos 
colocamos en nuestro medio político, porque debemos adaptamos a nuestro medio 
constitucional, porque debemos legislar para México y no para otro pais ..... 

En efecto, la historia nos suministra una serie de hechos y vemos una invasión constante 
entre unos y otros poderes, y así no podemos olvidar cómo lturbide disolvió un 
Congreso, cómo Santa Anna disolvió otro Congreso, cómo don Juan B. Caballos disolvió 
también otro Congreso, y cómo Huerta, repitiéndose la historia, disolvió asimismo otro 
Congreso. ¿Por qué, señores constituyentes? Por esa constante agresión del Ejecutivo 
al Legislativo, y recíprocamente de éste o aquél, y como los dos tienen cierta fuerza, y 
tienden a expansionarla, siempre domina el que posee la fuerza militar, y ese choque 
bien puede producirse con el Poder Judicial... 

.... ¿ Es casi posible que aquí en México sea útil, pueda traer consigo algún beneficio a 
nuestra sociedad, algún beneficio a la colectividad mexicana el hecho de que los 
llamados ministros sean electos por el Presidente con aprobación del Congreso, es decir, 
que en definitiva sean electos por el Congreso de la Unión? No, señores diputados; es 
enteramente imposible, absolutamente imposible; el resultado seria un desastre, un caos 
político ..... . 

Pues bien, vuelvo a afirmar que tos que aquí opinan por et parlamentarismo, son en este 
momento como plantas exóticas como gestos fantásticos no están con la verdad 
sociológica, no están con ta verdad política, ni con la verdad histórica. Si aquí 
implantamos el parlamentarismo, nunca tendremos un Gobierno estable ...... . 

Yo condeno que los ministros (secretarios de estado) sean electos por el Congreso de la 
Unión. ¿Por qué? Porque nuestras condiciones sociológicas no son propias a este 
sistema, como sí son tas condiciones que existen en otros países, por ejemplo, en 
Inglaterra y en España, que ya tienen muchos años de vida democrática, que ya tienen 
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muchos años de vida libre; allá hay una relación, una afinidad intima entre gobierno y 
gobernados, entre los poderes mismos, como órganos de Gobierno y de Estados ..... 

.... pero no es posible que nosotros coloquemos acertadamente en el mismo lugar a un 
pueblo joven como México y a un pueblo antiguo como Inglaterra. Esperaos, señores 
constituyentes, que dentro de tres o cuatro siglos ya no tendremos necesidad de todas 
estas argumentaciones, hijas de nuestra edad y de nuestro medio. Nuestros programas 
serán pacíficos, en tanto que ahora nuestros programas no pueden ser más que 
vibrantes, sacudimientos revolucionarios que no sólo flotan en la atmósfera politica, sino 
en la justicia ideal y en el alma de cada individuo de cada conciencia mexicana ...... 

El Gobierno, para que pueda tener una vida dinámica, saludable, para que pueda 
realmente existir como Gobierno fuerte, para que no claudique por su base necesita de 
esa unidad de acción, y para que esa unidad de acción exista, es indispensable que 
haya unidad de idea y de pensamiento, que haya unidad hasta de sentir en el fondo 
espiritual de cada uno de los individuos que van a formar parte integrante como 
auxiliares del Poder Ejecutivo, éste es el único que puede escoger sobre esta base su 
personal idóneo para satisfacer las funciones de Gobierno y dictar resoluciones de 
Hacienda, Relaciones, Fomento, etcétera, pues aquél que constituye el Poder Ejecutivo 
de la nación, el Presidente de la República es el único capaz de seleccionar sus 
ministros, el único capaz de escoger a todos aquellos que actuarán dentro de una unidad 
de acción como base de Gobierno, con el criterio del Poder Ejecutivo, y si nosotros 
dejamos esa facultad al Congreso de la Unión, la de elegir el Ministerio, entonces, ¿qué 
acontecerá? Se despierta la politica, pero no sólo la politica ciencia, basada en la 
experimentación, sino la politiqueria y la intriga, que hacen caldear hasta el rojo blanco, 
hasta el rojo vivo, las pasiones humanas, despertando el deseo sin limites de figurar, y 
en ese Congreso de la Unión, señores diputados constituyentes, existirá una enorme 
ambición de poder, y los representantes sólo lucharán por ver de ocupar tal o cual 
ministerio, y entonces caerá, pues seguramente, en un momento dado ganarán unos y 
en otro momento ganarán otros, y el vencido jamás se conformará .... 

Sencillamente en esta Cámara no existen dos partidos políticos precisamente, sino 
existen dos tendencias, bien marcadas y opuestas en su finalidad ¿Por qué? Porque no 
todos los que aquí estamos somos iguales física ni filosóficamente; no hay dos flores 
iguales, ni dos árboles, ni dos águilas, todo es incesantemente desigual; pues asi sucede 
en esta Asamblea que está integrada por muchos hombres que piensan y sienten 
distinto, y chocan entre si por sus tendencias diversas, y he aquí la causa determinante 
de los bloques. Aquí habrá alguien que se parezca a Rabasa, otro que se asemeje a 
Macado, pero no hay dos enteramente iguales a estos hombres. 

Yo no sólo deseo que exista en nuestras instituciones ese sistema semipresidencial, 
sino presidencial completo, para que las facultades del Ejecutivo no puedan ser 
esterilizadas por ninguno de los otros poderes, como no deseo tampoco que el Poder 
Ejecutivo pueda romper la convergencia armónica que debe existir entre las múltiples 
acciones de los otros poderes públicos. De manera que, seamos lógicos, vivamos 
nuestro medio, no nos embriaguemos con sueños; pues si nosotros disponemos que los 
ministros sean designados por el Congreso, entonces, señores constituyentes. ¿sabéis 
lo que determinamos? Que no haya Gobierno estable, sino una constante sucesión de 
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gobiernos en México. Por eso pido a la Asamblea que no se establezca el sistema 
parlamentario en este país.50 

3.4.6 Representación Popular 

El Congreso Constituyente se ocupa del tema de la representación popular en su 26ª sesión 

ordinaria, celebrada el 29 de diciembre de 1916. 

Durante su intervención, Martinez de Escobar vuelve a atacar a los renovadores. Analiza el 

sistema representativo en México y en Estados Unidos. Menciona las ventajas y las 

dificultades para el manejo de las multitudes en los congresos. En cuanto al tema de la 

relación entre número de diputados, refiriéndose al costo económico de una Cámara con 

mayor numero de representantes, recuerda como siempre existe la alternativa de bajar el 

sueldo de los representantes y señala además: "si una nación está en bancarrota, no va a 

subsanarse su déficit económico con la cantidad que requiere el Congreso de la Unión", 

inclinándose por aumentar el numero de diputados, sugiriendo nombrar uno por cada 

sesenta mil habitantes, propuesta que finalmente queda en el texto definitivo de la 

Constitución. 

En su discurso destacan las siguientes ideas: 

... Nuestro sistema de Gobierno es Republicano, democrático, representativo, federal y el 
sistema esencialmente democrático ..... La democracia pura no puede existir en una gran 
colectividad territorial. Nuestro sistema como antes dije, es representativo, es decir, se 
ejerce el gobierno no por derecho propio de los que lo ejercen, sino por delegación que 
en ellos hace el pueblo, en donde reside esencial y genuinamente la soberania .... 

Se ha dicho aquí en esta tribuna: Es necesario que no sea un número considerable de 
hombres el que venga a integrar una Asamblea, porque hay un gran peligro, un peligro 
inminente de que aquellas asambleas no razonen, no piensen, porque en aquellas 
asambleas no se puede hablar a la intelectualidad, sino más bien al alma, al corazón; en 
ellas no hay raciocinio, no hay discernimiento, porque la reunión de este conjunto de 
individuos, cuando es numeroso, tiene todos los defectos de las multitudes psicológicas; 
y en verdad la multitud de un Congreso tiene todos los caracteres generales psicológicos 
de cualquiera otra multitud; por ejemplo: esa multitud es capaz de actos heroicos y de 
actos grandes, y también de grandes monstruosidades y de grandes crímenes ... 

.... (hablando de Jos argumentos en contra) Primero, razón económica: el presupuesto es 
excesivo; es necesario, en virtud de las condiciones sociales en que estamos, de la 

110 ODCC 29" Sesión Ordlnarta 4 de enero de 1917 
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pobreza que casi nos mata, es necesario que no haya tantos gastos, y por lo tanto, los 
egresos se van a aminorar si se nombra un diputado por cada cincuenta mil habitantes y 
no por cada treinta mil, que agravaría la situación. Era infundada la primera razón, 
porque, como se ha dicho aquí, se puede reducir el sueldo de los señores 
representantes. Segundo: suponiendo que no se reduzca, debemos tener en 
consideración cuál es la magna labor del Congreso, cuál es la elevada misión del Poder 
Legislativo; sencillamente viene a desempeñar la función pública más interesante dentro 
de la gran administración nacional; en último caso se puede fácilmente aminorar el 
presupuesto de egresos en otras partidas; y además, es indudable que si una nación 
está en bancarrota, no va a subsanarse su déficit económico con la cantidad que importa 
el presupuesto del Congreso ..... 

En mi concepto, necesitamos una Asamblea compuesta de un grupo numeroso de 
individuos, ¿por qué? Porque como muy bien dijo antes el señor Espinosa, las 
asambleas entre nosotros han sido de perros mudos. Yo tampoco los quiero perros que 
ladren, porque tanto los unos como los otros no harán ninguna labor benéfica para el 
pais. Pero seguramente en México, si nos decidimos por tener ciento veinte o ciento 
cincuenta diputados, vamos a encontrar ocho o diez de temple, de carácter, que sabrán 
enfrentarse con el monstruo llegado el caso ..... 

Ved, pues, cómo a través de nuestra Historia, las Constituciones de las dictaduras, de 
los despotismos, de las tiranías, siempre han querido reducir el número de los diputados 
que integran el Congreso, en tanto que nuestras Constituciones liberales siempre han 
tendido a aumentar el número de los mismos. Tengamos como norma la conducta de 
Zarco, de Ramirez y Vallarta, y votemos cuando menos por que haya un diputado 
siquiera por cada sesenta mil habitantes.51 

3.4.7 El artículo 27 de la Constitución 

El artículo 27 es uno de los preceptos más importantes de nuestra constitución. Se refiere al 

tema de la propiedad de la tierra y del subsuelo, que representan la causa principal de la 

Revolución Mexicana en el campo. 

El problema agrario era uno de los más urgentes. Las tierras se encontraban concentradas 

en pocas manos y ciertamente no pertenecían a aquellos que las trabajaban. El problema no 

sólo estaba vinculado a la prosperidad de las clases trabajadoras, sino a la constitución 

orgánica de la nacionalidad misma en su base fundamental, que es la tierra52. 

El conflicto campesino era de tierras y de corrupción. Las tierras de las haciendas habían 

crecido en el siglo XIX quitándoselas, en muchos casos, a los ejidos y a los pueblos, con la 

51 OOCC 26ª Sesión Ordinaria 29 de d;ctembre de 1916 
52 Berta Ulloa, •Historia de la Revolución Mexk:ana, La constitución de 1911, El Colegio de Méx~o.1985 p341 
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complacencia de las autoridades. En este sentido, la lucha más tenaz en defensa de la tierra 

fue la de Emiliano Zapata. 

En otro sentido era necesario legislar sobre el subsuelo, en especifico el petróleo y las 

minas que ya pertenecían a extranjeros y que contribuían escasamente al erario público. 

La presentación del proyecto constitucional del artículo 27 desilusionó a los diputados del 

grupo radical. No veían avances o modificaciones importantes en el mismo. Con el pretexto 

de dar seguridad jurídica no se habían tocado los temas urgentes que reclamaba el país. 

El general Francisco J. Múgica, al iniciarse los debates sobre estos temas, en un arranque de 

cólera y desesperación, se refirió a sus colegas diciéndoles: •¿Vamos a dejar eso de esa 

manera, nada más porque la ley lo permite? ... Entonces ¡maldita revolución, mil veces 

maldita si fuésemos a consentir en esa injusticia¡ ... Si para que haya justicia estorba la ley, 

abajo la ley, venimos a reivindicar todas las propiedades despojadas al amparo de una ley 

creada para favorecer a los poderosos, y bajo cuyo amparo se cometieron muchas 

injusticias". 

El artículo hace ver que corresponde a la nación el dominio territorial y será ella la que 

otorgue la propiedad privada a los particulares. Da las bases para la reforma agraria, 

postulada por la revolución. 

La idea era constituir un régimen de pequeña propiedad combinada con la dotación de los 

ejidos. El artículo 27 conserva del capitalismo la propiedad privada pero limitada a una 

extensión máxima. Del socialismo, impulsa la propiedad colectiva establecida en la época 

colonial.53 

Para la creación de este artículo, al ver la necesidad de contar con nuevos preceptos 

distintos a los propuestos en el proyecto de Venustiano Carranza54
, el Ingeniero Pastor 

53 Alvaro Matute, Op.Ctt. .. p 2466 
M Et Proyec:to del articulo 27 presentado por el Presidente Carranza fue elaborado por José Natividad Macias y Luis Manuel Rojas 
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Rouaix y otros diputados, entre ellos Martínez de Escobar, proponen la conformación de una 

Comisión voluntaria que elaborara una iniciativa "capaz de llenar el vacío desolador" que se 

presentaba en este tema tan urgente. 

El grupo de trabajo se reunió diariamente del 1 O al 24 de Enero, en juntas informales y 

privadas, "sin choques ni alardes de oratoria", a la cual asistían esporádicamente otros 

diputados. Estaba integrado por los diputados Pastor Rouaix, Julián Adame, licenciado David 

Pastrana, Pedro A. Chapa, José Alvarez, José Natividad Macias, Porfirio del Castillo, 

Federico lbarra, Rafael de los Ríos, Alberto Terrones, Samuel De los Santos, Jesús de la 

Torre, Silvestre Dorador, Dionisia Zavala, Enrique A. Enríquez, Antonio Gutiérrez, Rafael 

Martínez de Escobar y Rubén Martí. También se contó con la participación activa de Andrés 

Melina Enríquez, gran conocedor del tema. El ritmo de trabajo resultó intenso, pues debla 

combinarse con los trabajos propios de la labor constituyente. 

En esos días, y corroborando el intenso ritmo de trabajo, Martínez de Escobar deja de 

escribir a México y lo hace hasta el día 24 de enero de 1917. En una muy breve carta, le 

escribe a su novia Feliza diciéndole, entre otras cosas: 

'lé escri6o corto, pues aáemás áe /ás sesiones áe fa mañana y áe fa nodu:, estoy toáa fa mañana con e( 
Ingeniero <]Wuavc.fiacümáo /ás féyes o6T1'ras y agrarias. 

Se entrega el nuevo proyecto en la tarde del 25 de enero y luego la Comisión de Constitución 

que presidía Francisco J. Múgica lo presenta, con algunas ampliaciones, a la Asamblea 

Constituyente el 29 de enero de 1917. 

Antes de que se formara el grupo de apoyo, se habían venido dando múltiples intervenciones 

de los diputados radicales y conservadores, "poniendo de manifiesto las profundas 

diferencias ideológicas entre unos y otros, pues en tanto los primeros invocaban y se 

apoyaban en los ideales y promesas de la revolución para mantenerse inflexibles en las 

substanciales modificaciones que proponían, los segundos fundaban sus objeciones y 
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oposición a ciertos aspectos de las reformas, en los principios tradicionales de la ciencia 

jurídica y en propósitos de conciliación y concordia entre los mexicanos".55 

El 29 de enero, la sesión de la Cámara se constituye en permanente. Se dan cinco horas de 

debate intenso con un receso de una hora para que Múgica y su equipo incorporaran las 

modificaciones solicitadas y aprobadas por la asamblea. 

En esta segunda presentación, se logra una votación unánime a favor del nuevo articulado. 

En nuestra opinión la labor previa del grupo de trabajo, las reuniones que este equipo había 

tenido con sus otros compañeros legisladores, fue pieza clave para esta rápida aprobación. 

Todos sabían que el artículo aparejaba una reforma agraria de amplio vuelo y ponía severas 

restricciones a la propiedad extranjera y a la utilización del suelo y del subsuelo.56 

Don Emilio Portes Gil, experto en el tema a quién le tocó vivir todos esos acontecimientos, 

nos dice con respecto a la importancia de este precepto: 

En el articulo 27 de la Constitución descansa todo el régimen de la propiedad territorial. 
La primera declaración que hace en el sentido de que "la propiedad de las tierras y 
aguas comprendidas dentro del limite del territorio nacional, corresponde originalmente a 
la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de trasmitir el dominio de ella a los 
particulares, constituyendo la propiedad privada", constituye el reconocimiento claro, 
preciso y definido de la limitación del derecho de la propiedad de los individuos frente a 
los intereses de la colectividad, de jerarquía superior a los del simple particular ....... La 
Constitución de 1857 daba preferencia y daba un respeto absoluto a la propiedad 
particular ... 

Se permite al estado la expropiae1on de las tierras para establecer un sistema más 
equitativo y justo de la propiedad, especialmente de la rural, en beneficio no tan solo del 
individuo, sino principalmente de la comunidad, a fin de que cumpliera la verdadera 
función social que les corresponde .... 

En ella se plasma la obsesionante idea de los constituyentes de favorecer la creación de 
la pequeña propiedad ... La experiencia del pasado, que había dado pie al acaparamiento 
de la propiedad en unas cuantas manos y al latifundismo, situación a la que se atribuían 
todos los males del país, determinó que el Constituyente se resolviera a imponer a las 
autoridades competentes el exterminio de los latifundios y el fomento de la pequeña 
propiedad y el ejido. 

oa Emilio Portes Gil, AutobloaraOa de la Reyo!UC!ón Mexjcana. Instituto Mexicano de Cuftura, M6xk:o, 1964, p.204 
50 Chartes C. Cumbertand, Op.Clt. p 317 
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Se declara la nulidad de todas las diligencias de apeo o deslinde, concesiones, 
composiciones, sentencias, enajenaciones o ventas que hayan privado a los pueblos de 
sus tierras, aguas y montes57 

••• 

Charles C. Cumberland nos hace ver cómo el articulo 27 subordina todos los derechos de la 

propiedad a las necesidades de la sociedad. Con su promulgación, la nación asentaba su 

dominio directo sobre todos los depósitos del subsuelo, incluyendo el "petróleo y todos los 

carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos". La propiedad nacional de estos 

depósitos era "inalienable e imprescriptible". 58 

El artículo 27 constituía el primer paso, entre otras cosas, para reparar los abusos que con 

formulismos legales se habían cometido en perjuicio de los pueblos y las clases bajas, 

despojándolos de sus posesiones inmemoriales, en muchos casos con violencia. Se 

pretendía evitar que en el futuro, con ardides semejantes, pudieran ser privados de las tierras 

y aguas que les correspondían. 

Una vez promulgado el artículo sobre la tierra, los afectados con estas medidas invocaron los 

principios jurídicos de la no-retroactividad, "olvidándose de que las revoluciones son 

generadoras de un nuevo derecho y tiene facultades para establecer un nuevo orden social, 

económico, jurídico y político".59 

3.4.8 El Municipio Libre 

El tema del Municipio Libre se discute en diversas sesiones del Congreso Constituyente y 

aparece ligado con el relativo a la autonomía o no del Distrito Federal. En los debates sobre 

el tema vuelve a aparecer nuestro personaje. 

El 14 de Enero de 1917, en la 42" sesión ordinaria, al tocarse los temas sobre el Municipio 

Libre y la situación jurídica del Distrito Federal, Martínez de Escobar toma la palabra para 

exponer su punto de vista. 

57 Emilio Portes Gil, Op.Clt. ,p. 207 
M Char1es C. Cumber1and, Op.Ctt. p. 320 

84 

------ -------~~ --- ------ -----



Para el huimanguillense, el Municipio Libre constituía la ralz de las Instituciones 

Republicanas. Hace ver que desde la época de la colonia existe el ayuntamiento en la 

Ciudad de México, que incluso existió con Porfirio Díaz. Insiste en que esa figura político 

administrativa se debe conservar. Habla de evitar dispendios en edificios como el Correo y 

que esos recursos los utilice el gobierno del Distrito Federal. 

Defiende la necesidad y el derecho que tienen los habitantes de la Ciudad de México de 

constituir o formar un ayuntamiento libre, en contra de la propuesta del proyecto 

constitucional de Don Venustiano Carranza y nos dice: 

El ideal es este: formar hombres libres dentro de municipios libres; municipios libres 
dentro de estados libres y estados libres dentro de naciones libres... En la Ciudad de 
México no es posible que el pueblo deje de ejercer su soberanía... El municipio libre es 
el progreso de los pueblos, es el árbol secular a cuya sombra debe descansar la 
verdadera libertad y la verdadera democracia sobre nuestro fecundante suelo, 
esencialmente federativo. 

Otro diputado, Luis Espinosa, complementa los puntos de Martínez de Escobar diciendo que 

así como en una capital de estado donde existe un gobierno funciona perfectamente un 

ayuntamiento, de la misma manera puede funcionar en la capital de la República". 

La Constitución de 1917 respetará el derecho del Distrito Federal a ser un ayuntamiento, 

lamentablemente pocos años después, en el periodo de Álvaro Obregón, se reformará la 

Constitución para privarle de este derecho. 

Sobre el Municipio Libre, leemos en el discurso de Martínez de Escobar los siguientes 

pensamientos: 

Sin duda ninguna, una de las cuestiones de más significación y mayor trascendencia, 
para que nuestras instituciones Republicanas sean fundamentalmente una verdad, es 
indudablemente el Municipio Libre. Es necesario que sea un hecho y una realidad entre 
nosotros. Así como lo que viene a ser la simiente para la raíz, lo que viene a ser la raíz 
para la planta, lo que viene a ser el cimiento para un edificio, es indudable que es, para 
la libertad, la existencia del Municipio Libre, la existencia de los ayuntamientos ..... . 

La revolución, señores diputados, proclamó la libertad municipal; indudablemente que 
todos los señores diputados constituyentes son revolucionarios en este 
Congreso eminentemente liberal, y porque todos son liberales tienen que saber que la 

58 EmlUo Portes Gil, Op.clt..p209 
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conquista más grande, la más importante, una de las más trascendentales, de las más 
significativas, de las que indudablemente justifican este gran movimiento revolucionario, 
es la libertad del municipio, que es la idea-fuerza de nuestro sistema de Gobierno, que 
es la base esencial de nuestro sistema Republicano, de nuestro sistema democrático, 
de nuestro sistema federal.. .... 

¿Cuál es el ideal de los pueblos que tienen igual forma de Gobierno que tenemos 
nosotros, o por lo menos, que aspiramos a tener, porque, aunque la hemos tenido 
escrita, nunca le hemos vivido? El ideal es este: formar hombres libres dentro de 
municipios libres; municipios libres dentro de Estados libres y Estados libres dentro de 
naciones libres ..... 

El Municipio Libre es el progreso de los pueblos, es el árbol secular a cuya sombra 
deben descansar la verdadera libertad ~ la verdadera democracia sobre nuestro 
fecundante suelo, esencialmente federativo. 

Su defensa de la soberanía o de la necesidad de que exista un ayuntamiento en la Ciudad de 

México la entrelaza con las ideas anteriores y nos dice: 

El Ayuntamiento existe en México desde hace muchos años, desde hace siglos. 
Señores diputados, desde el año de 521. Seguramente que si fuéramos al Ayuntamiento, 
veríamos en el archivo que existe en el Ayuntamiento de la ciudad de México que desde 
el año de 1521 ya existen actas referentes al Ayuntamiento de lo que hoy constituye la 
Ciudad de los Palacios ... 

De todas maneras, infantilmente su señoría (se refiere a un diputado opositor que iba en 
contra de la existencia del Ayuntamiento libre en la Ciudad de México) acepta que se 
ataca en cierta forma a los poderes federales, que en algo viene a estorbar el 
funcionamiento de éstos. Y yo pregunto: ¿Cómo el Ayuntamiento de un Estado sí puede 
coexistir con los poderes de ese mismo Estado? Indudablemente las mismas dificultades 
se le presentan al Ejecutivo de una Entidad federativa que al Ejecutivo de la 
Federación ..... . 

Es tradicional la existencia del Ayuntamiento en la Ciudad de México; en la Ciudad de 
México ha habido Ayuntamiento desde hace cincuenta o sesenta, cien y más años; 
¿cuándo no ha existido Ayuntamiento en México? Ni en la época de Porfirio Díaz; aun 
entonces, que sabemos que se le restringieron facultades ..... Pues bien, entonces la 
razón que impulsó a aquel Gobierno para proceder así, fue una razón puramente 
material. Esas restri=iones, señores diputados constituyentes, tuvieron el objeto de que 
ciertos contratos enteramente leoninos, que se hicieron a favor de ciertas compañías, 
como la pavimentación de calles y otros de índole análoga, se hicieran de acuerdo con el 
Ministerio de Gobernación, para que estos contratos beneficiaran y enriquecieran a 
determinados individuos y compañías ...... . 

Es necesaria esa coexistencia de esos diversos elementos: el Estado con la nación, el 
hombre con el municipio, ¿y por qué razón el municipio de la ciudad de México no va a 

"° ODCC 4~ Sesión Ordinaria 14 de enero de 1917 
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ser electo popularmente?. ¿Y por qué razón no va a existir en esta forma? No encuentro 
yo ningún razonamiento de peso y si, al contrario, veo que se hallan en cierta forma 
nuestras instituciones democráticas ..... . 

... las razones económicas expresadas para decir que el Ayuntamiento no podrá existir, 
no podrá vivir, porque le faltan fuerza y vida, no son de peso, no son invencibles, pues es 
necesario que algo deba hacer la revolución; debe buscar los medios adecuados y 
proporcionarle todos los elementos que necesita; debe evitar que se levanten esos 
inmensos edificios, como el Correo, que es un edificio hermosísimo, algo 
verdaderamente lujoso, de lujo asiático, en donde se ostenta una inmensa riqueza; un 
teatro, como el actual, en via de terminar su construcción; en fin, un Palacio Legislativo6 1, 
en donde se derrocha el dinero nacional; esto ha sido lo malo; por eso no ha podido 
existir el Ayuntamiento en México de una manera efectiva y real. Pero entonces, ¿qué es 
lo que ha venido haciendo la revolución?. ¿Cómo se curan esos males? Evitando que se 
levanten edificios tan gravosos como esos y dando atención a las necesidades del 
pueblo, a la soberanía del pueblo, que es lo que debe ser objeto de nuestro profundo 
respeto ..... 

... Yo digo: si la libertad del municipio no existe en México, si ese gran principio de 
libertad que ha proclamado la revolución y que ha entusiasmado intensamente al pueblo 
mexicano no va a ser un hecho, entonces los que somos liberales, verdaderamente 
liberales, debemos protestar enérgicamente y debemos apresuramos a votar en contra 
de ese dictamen que nos presenta la Comisión, porque no lo podemos considerar 
realmente liberal; porque no es liberal bajo ningún concepto ..... 

¿Cuál es la historia de la libertad inglesa? ¿Cuál es la historia de la libertad de 
Norteamérica? Es, señores, la historia de la libertad municipal; pues, entonces, que sea 
la historia de la actual revolución mexicana la historia también del Mundo Libre; pero que 
la libertad del municipio sea un hecho, que de aqui salga ya votada para que la libertad 
municipal sea una verdad confortante; es necesario que sobre esa libertad se edifique 
nuestro sistema de Gobierno y de Constitución, nuestro gran edificio Republicano, 
democrático representativo, que debe tener ese fundamento como vida, luz y calor. En la 
ciudad de México no es posible que el pueblo deje de ejercer su soberanía. 

El 24 de Enero, al discutir las fracciones 1 y 11 del artículo 115 referente a la relación entre los 

estados y sus municipios, Martínez de Escobar se opone a los ordenamientos relativos del 

Proyecto Constitucional, los cuales hablaban de la obligación del municipio de cobrar 

impuestos estatales y de la posibilidad del estado de auditarlos o supervisarlos. Martinez de 

Escobar defiende el "municipio libre", sostiene que los municipios sólo deben recaudar los 

impuestos municipales y deben tener autonomía para administrarlos, hace ver que "en el 

fondo de todo problema hay uno de carácter económico". Algunas de sus tesis son: 

81 Se refiere al Palacio de Correos mandado a construir en la época de Porfirio Diez y que extate actualmente en la Ciudad de México. El 
Palacio Leglslattvo no pudo terminarse por el lnk:to de la lucha revoluelon•rta y deapu6e ae convirtió en lo que ahora conocemoa como 
Monumento a la Revolución. 
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..••. La fracción 11 del articulo 115, no obstante que parece ser muy liberal, es en el fondo 
enteramente conservadora; si incurro en un error, que así se me juzgue, como error, 
pero nunca vaya a creerse que trato de agredir a los dignos miembros de la 2•. Comisión 
de Puntos Constitucionales. La fracción 11 dice: "Los municipios administrarán libremente 
su hacienda, recaudarán todos los impuestos y contribución en los gastos públicos del 
Estado, en la proporción y término que señale la Legislatura local". Perfectamente bien. 
Como vemos, establece en esta primera parte la emancipación del Poder Municipal; 
porque no es propiamente un poder, es que yo, dados mis ideales, deseara que la 
fuerza, es decir, se establece la libertad del municipio, la autonomía de los 
ayuntamientos, pero también agrega: "recaudará todos los impuestos" ..... . 

Los municipios creo yo que únicamente deben recaudar los impuestos meramente 
municipales, los impuestos que pertenezcan directamente al municipio; yo, que soy 
completamente liberal, quiero la libertad del municipio, es decir, que se establezca 
efectivamente la libertad municipal, la autonomla del Ayuntamiento; pero parece que en 
cierta forma, señores diputados, va a subordinarse la libertad municipal del Estado, pues 
es una libertad aparente la que aqui se establece. ¿Por qué? Porque luego agrega 
más adelante la fracción 11: "Los ejecutivos podrán nombrar inspectores para el efecto 
de percibir la parte que corresponda al Estado y para vigilar la contabilidad de cada 
municipio". Pues bien, el hecho de recaudar los impuestos, no sólo municipales sino del 
Estado faculta al Estado para nombrar inspectores, para nombrar vigilantes de la 
actuación del municipio, y esa actuación del Estado, nombrando inspectores y vigilantes 
en cuanto a la recaudación de impuestos, no significa otra cosa sino la intervención 
directa e inmediata del Estado sobre el municipio ....... . 

Yo sé, como ustedes también, que en el fondo de todo problema, sea de carácter 
político, sea de carácter moral, sea de carácter religioso o sea de carácter psicológico, 
existe uno, alrededor del cual giran todos: es el problema económico. En todas las 
actividades del espíritu humano se manifiesta el problema económico, es el que forma la 
idea fuerza, el alma base de todos los otros fenómenos. La base de la libertad 
administrativa de los ayuntamientos está en la libertad económica, y la libertad 
económica está en los términos del dictamen subordinada a la acción de los Estados, y 
por eso me opongo a la fracción 11 del articulo 115 ..... 

La palabra soberanía atrae y seduce, como atrae y seduce la palabra igualdad, la 
palabra fraternidad y la palabra libertad. No hay tal soberanía de los Estados, pero si hay 
autonomía, si hay libertad, y no hay soberanía de los Estados, porque la soberanía, para 
que exista, necesita ser internacional, y esa sólo la tiene el Estado nación. ¿Por qué? 
Porque no puede el Estado elegir su sistema de Gobierno se lo impone uno de los 
artículos de la Constitución, y desde ese momento, los Estados ceden a la Federación 
una parte de su soberanía, y entonces sólo queda en pie la libertad y la autonomía de los 
mismos ... 

Vemos, pues, que hay aquí dos puntos que despiertan interés. Primero: creo que los 
Estados deben recaudar inmediatamente y directamente los fondos que les pertenezcan, 
por medio de sus receptorias de rentas o por medio de las oficinas que ustedes quieran; 
pero deben recaudarlos directamente y no por conducto de los municipios, porque 
aunque aparentemente parece que es una gran facultad que se les da a los municipios, 
no es verdad, porque da lugar a la intervención directa del Estado sobre el municipio, 
nombrando inspectores y estudiando la contabilidad de esos mismos municipios, y por 
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eso no estoy de acuerdo con este punto, y, por otra parte, el municipio, creo yo que para 
que sea completamente libre, como aquí se trata de establecerlo, se necesita ser oído 
ante la Legislatura del Estado, en cuanto a sus impuestos, y aquí únicamente se dice: 
"Contribuirán a los gastos públicos del Estado y en proporción y términos que señale la 
ley". Yo me pregunto: si la Legislatura de un Estado íntimamente unida al Estado mismo 
dicen que debieran contribuir con la mitad de los fondos que recaude el municipio o las 
dos terceras partes, o la totalidad de los fondos, entonces, ¿cuál es la libertad económica 
municipal? Pues queda al arbitrio completo de lo que disponga la Legislatura del Estado, 
y es por eso que en estos momentos me rebelo contra la fra=ión 11 de este artículo, 
porque trata de mutilar la libertad del municipio, que la quiero, que la anhelo, ya que yo 
desearía un verdadero Poder municipal con todos los caracteres constitucionales de un 
Poder; y que aquí, en el fondo de estas libertades, aparece palpitante la intervención 
completa del Estado sobre el municipio; de manera que la libertad municipal viene a ser 
perfectamente estrujada y mutilada, por esa intervención de las legislaturas de los 
Estados, además de la intervención del Estado mismo en la libertad municipal. 

Finalmente el texto Constitucional recoge estas ideas y la reda=ión del artículo 115, en lo 

relativo al municipio, fue: 

Arl. 115, Los Estados adoptarán para su régimen interior, la fonna de gobierno 
Republicano, representativo, popular. teniendo como base su división territorial y de su 
organización po//tica y administrativa, el Municipio Ubre, conforme a las bases 
siguientes: 
I Cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular directa, no 
habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el gobierno del Estado; 
11 Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de las 
contribuciones que señalen las legislaturas de los estados y que, en todo caso, serán 
las suficientes para atender sus necesidades; 
111 .............. . 

3.4.9 El Articulo 123 

Este artículo es otra de las grandes aportaciones de la Constitución de 1917, sus reglas 

buscan ayudar al equilibrio en las relaciones obrero-patronales. 

Alvaro Matute nos dice que en el artículo 123, •et estado asume el papel de árbitro 

regulador ..... El estado reglamenta, legaliza y arbitra ..... Su participación activa (del estado) 

rebasa nuevamente el estado liberal pero no lo trasciende en cuanto a la concepción de las 
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relaciones entre el capital y el trabajo... Lo novedoso al respecto radica en las medidas de 

prevención social favorables a los núcleos proletarios"62
• 

En esos años la situación obrera era delicada. La evolución de los sindicatos, basada en los 

principios revolucionarios, empieza a rebasar al gobierno. Las huelgas se daban en toda la 

República, dado que la situación económica era extremadamente difícil para este gremio. 

Empiezan a tomar fuerza las centrales obreras, así aparece la Federación de Sindicatos 

Obreros del Distrito Federal (FSODF) cuyo presidente Luis N. Morones era a la vez líder del 

Sindicato Mexicano de Electricistas. Esta Federación en agosto de 1916 había llevado a 

cabo una huelga en la Ciudad de México en los servicios de agua, energía eléctrica y 

tranvías, entre otros, la cual fue severamente reprimida por el gobierno, tanto el local como el 

federal. 

Con estos antecedentes se iniciaba el debate de los artículos 5° y 123 en el Congreso 

Constituyente. La presentación del primero de estos artículos provocó una gran discusión y 

pocos acuerdos. El ingeniero Pastor Rouaix (quien acababa de renunciar a su puesto de 

Ministro de Fomento en el gabinete de Venustiano Carranza para poder participar en el 

Congreso Constituyente) propuso la organización de una Comisión voluntaria que 

propusiera cambios a los artículos 5° y 123 del Proyecto del Presidente Carranza, misma que 

fue aceptada63
. 

Los miembros de esta Comisión se reunieron a trabajar los diez primeros días de enero, sus 

sesiones de trabajo las realizaban en las mañanas y las noches para no interferir con su 

trabajo legislativo. Martínez de Escobar se incorpora a dicho grupo desde el principio. 

La Comisión trabaja arduamente. No se levantaron actas de estas reuniones ni se nombró un 

presidente del grupo de trabajo, solo se tomaban apuntes de las ideas fundamentales para 

elaborar las propuestas de estos artículos. 

02 Alvaro Matute, Op.Clt.,p 2468 
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Pastor Rouaix relata: 

... los diputados que con más asiduidad concurrieron a las juntas y con más eficacia 
colaboraron en la realización de la empresa, fueron el Ingeniero Victorlo Góngora, autor 
de la primera iniciativa de ampliaciones al articulo 5° y quién tenía grandes conocimientos 
en el ramo por los estudios que había hecho; el general Esteban B. Calderón, radical en 
sus opiniones, los diputados durangueños, Silvestre Dorador y Jesús de la Torre, 
artesanos que se habían elevado en la esfera social por su inteligencia y honradez y el 
licenciado Alberto Terrones Benitez y Antonio Gutiérrez, que hablan demostrado los 
cuatro, su adhesión a la causa popular colaborando con el ingeniero Rouaix en el 
gobierno de su estado84

; los militares José Alvarez, Donato Bravo Izquierdo, Samuel de 
los Santos, Pedro A. Chapa y Porfirio del Castillo, quienes venían de la campaña bélica a 
la campaña civil para implantar sus ideales: los obreros Dionisio Zavala y Carlos L. 
Gracidas, que ya habían expuesto sus anhelos en las discusiones del artículo 5° y el 
fogoso orador licenciado Rafael Martínez de Escobar del Grupo radical. Muchos otros 
diputados concurrian a nuestras reuniones con más o menos constancia, y sus nombres 
figuran entre los que calzaron con su firma la iniciativa que formulamos.65 

Como resultado de todo este trabajo previo, al presentarse el dictamen de los articules 5° y 

123 al Congreso Constituyente, sólo hay una fracción que es observada por uno de los 

diputados constituyentes, aprobándose el texto del articulo en la misma sesión. 

En el caso de Martinez de Escobar, su participación y colaboración con el ingeniero Rouaix 

en este articulo se da a pesar de que se le reconoce como radical, al igual que en el grupo 

de trabajo para el articulo 27 como veíamos anteriormente. Su preocupación por las clases 

trabajadoras era conocida entre los integrantes del Congreso, incluso se dice que José 

Natividad Macias, uno de los diputados más influyentes del grupo de los conservadores, 

llegó a mofarse de Rafael diciendo irónicamente que "Martínez de Escobar estaba tan 

aterrorizado por las desgracias que les suceden a las clases trabajadoras que no podía ni 

entender la palabra escrita".66 

Esta fue la forma de trabajo en que se construyeron los dos artfculos principales de las 

relaciones obrero-patronales, sin grandes debates pero con un gran trabajo previo en el 

grupo de la Comisión consultiva. 

83 En la misma forma se Iba a crear una Comisión para la rropuesta del articulo 27, a sugerencia del mismo Pastor Rouabc, la cual ya fue 
comentada al ha~ar de dicho articulo. 
64 El Ingeniero Pastor Roual>C fue gobernador de Ourango en 1915 
86 Pastor Rouab<, Op.Clt.,p91 
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Emilio Portes Gil nos menciona que el articulo 123 convierte en realidad uno de los más 

caros anhelos de la clase laborante. La ausencia de una legislación protectora del trabajador, 

había dado lugar a innumerables abusos que provocaron el estallido colérico de los 

asalariados y, por consecuencia, el uso de la fuerza y de la violencia para reprimirlo. En tal 

estado de cosas, resultaba no tan sólo necesario sino indispensable que se remediara una 

situación de notoria injusticia social, tutelando a los trabajadores que, en aras de la libertad 

de trabajo, habían caído en la más oprobiosa esclavitud.67 

3.4.10 El articulo 3°, la Educación Laica 

Éste es otro de los puntos más debatidos en el Congreso Constituyente. Los diputados de 

dicha asambela en su gran mayoría, eran de formación anticlerical. Por un lado se pretendía 

defender la libertad de enseñanza, pero por el otro no estaban de acuerdo con la educación 

religiosa. 

La Revolución requería reconocer que el sentido fundamental de la educación era formar la 

nacionalidad mexicana. En la discusión parlamentaria se dio una fuerte polémica sobre si el 

estado debe ser el titular de la educación y si el clero debía o no de participar en la formación 

de los menores. Alvaro Matute menciona como principio básico del Articulo 3° el de la 

substitución del derecho natural para ser sustituido por un derecho de la sociedad.68 

El proyecto propuesto por Venustiano Carranza mencionaba: 

"Habrá plena libertad de enseñanza, pero será laica Ja que se de en /os 
establecimientos oficia/es de educación, y gratuita la enseñanza superior y 
elemental, que se imparta en /os mismos establecimientos". 

La Comisión encargada de su revisión le agregó la obligatoriedad de enseñanza laica "en la 

escuela primaria y secundaria que se imparta en los establecimientos particularef!t' y se 

agregaba la prohibición de dirigir escuelas de instrucción primaria o impartir enseñanza 

personalmente en ningún colegio a las corporaciones religiosas o a los ministros de culto. 

99 Char1es C. Cumberland, Op.ctt., p,310 
87 Emilio Portes Gil ,Op.clt., p209 . 
.,. Alvaro Matute, Op.cit., p 2465 
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La estrategia del grupo conservador que apoyaba la propuesta de Carranza fue poner el 

dictamen a discusión el dia 13 de diciembre de 1916, contando con la presencia del Primer 

Jefe. Entre los oradores inscritos para hablar a favor del dictamen estaba Martínez de 

Escobar. 

En esta sesión celebrada en la tarde del día 13 no alcanzan a hablar todos los oradores, por 

lo cual la discusión continúa al día siguiente, ya sin la presencia de Carranza, hasta que 

finalmente se decide volver a enviar el dictamen a la Comisión que lo presentó para su 

revisión. 

La Comisión vuelve a presentar la nueva propuesta del articulo el dia 16 de diciembre. En 

esa sesión hablan en contra del dictamen Luis M. Rojas, Felix F. Palavicini, Femando Lizardi 

y a favor Miguel Alonzo Romero, José Truchuelo, Salvador González Torres y Espinosa. En 

una segunda vuelta, el articulo es aprobado por 99 votos a favor y 58 en contra. La votación 

claramente fue en contra del proyecto de Carranza, demostrando la independencia de los 

constituyentes con respecto a Don Venustiano. 

La redacción final fue: 

Art. 3° La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos 
oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria elemental y superior que 
se imparta en los establecimientos particulares. 
Ninguna corporación religiosa ni ministro de ningún culto podrán establecer o dirigir 
escuelas de instrucción primaria. 
Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la 
vigilancia oficial. 
En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. 

Ahora bien, ¿Cuál fue la participación de Martínez de Escobar en la elaboración y discusión 

de este artículo? Formó parte del grupo de diputados liberales que apoyó el nuavo sentido de 

este artículo en contra del proyecto de Venustiano Carranza. Así nos los hace saber en una 

participación posterior en el mismo Congreso, en donde dice en relación al significado de 

esta reforma: 

.... Y aquí, en esta Cámara, señores diputados, pude convencerme bien pronto que 
muchos señores constituyentes sí venían perfectamente convencidos de que en quince 
días, quizá en menos tiempo, se aprobaría el proyecto de reformas de la Primera 
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Jefatura, sin necesidad de un estudio analítico, sin necesidad de un estudio sintético, y 
prueba de ello fue que cuando se discutió aquí el articulo 3º, muchos hombres 
temblaron, hombres cuyo espíritu aún tiembla de espanto y de terror, porque ese 
precepto ha sido reformado por la Asamblea Constituyente con hondo espíritu de 
radicalismo revolucionario; pero pronto me sentí nuevamente satisfecho y contento, 
porque pude ver que las ideas eminentemente revolucionarias florecían en el cerebro de 
otros, de los hombres que aquí nos llamamos con orgullo jacobinos, creyendo de justicia 
manifestar que nos sentimos intensamente satisfechos de serlo, y que pronto pudimos 
dominar a las ideas conservadoras que aquí también florecían en los cerebros de 
hombres que ya señalé anteriormente ... 69 

En cuanto a su participación en los debates, el grupo conservador, para evitar su 

intervención, lo nombró miembro de la comitiva de diputados que iban a recibir al Primer Jefe 

del Ejército Constitucionalista el día 13 de diciembre y asi evitar su participación, como 

puede apreciarse en la siguiente carta que envía a su novia Feliza70: 

!Mi queriáísima y ámna <Feíi.:a: 
.)'lyer me o6sequió e{ correo con e( anraáo intensísimo áe tu cariiiosa carta que 6ien li.ir.o a mi afma, como 
siempre que 9ustas áe ser 6uena y cariíiosísima conmi.¡Jo. Constantemente eres 6onáaáosamente amorosa 
y 6uena, pero afóunas veces más que otras fináa mía, muy mía. .. 

.Jlyer y rwy, nuevamente líe seguiáo vigoroso en fa tri6una, ya a6oráanáo iáeas y principios y no 
personas áe vufóares enemigos. La áiscusión áe fioy en {a taráe, so6n: fa fi6ertaá áe enseñanza es 
interesantísima, áurará áos o tres áias y asiste a efJás e( Sr. Carranza. <Yo fui escogiáo por {a ámctiva, 
entre otros, para reci6ir y se9uir reci6ienáo a á"rclio <Primer .Jefe. Parece que quieren áe.sannanne porque 
sa6en que lia6faré enfa"VOráef áictameny en contra áef artícuw tafy como éf w presenta en su proyecto. 
'ló seré áe Ws últimos oraáores y estoy comisionaáo por nuestro 9rupo para /iacer en mi ~osicién un 
anáíuis áe ws áiscursos áe Luis !Manue( ~as. Crrrvioto, <Paf"avicini y !Macias y Vgarte/ 'Veremos como 
me -iu,· pero cno que como siempre me irá 6'ien ..... . 

Si bien no alcanzó a subir a la tribuna, lo vemos atento a la discusión el día 16 de diciembre, 

en donde con agresividad interrumpe momentáneamente la presentación de Palavicini y al 

diputado Rojas, que criticaban fuertemente la propuesta del artículo 3°, y les grita: "Fuera 

los reaccionarios de esta Cámara". 

Lo volvemos a ver hablando con orgullo del artículo 3° cuando en otra participación Macias 

hace ver a la audiencia que los americanos pintan a los mexicanos como indios salvajes, 

como gente sin respeto a sus dirigentes. En esa ocasión Martínez de Escobar le responde a 

Macias: 

99 DOCC 1 a• Sesión Ordinaria 24 de enero de 1917 
70 Archivo RME, Carta de Rafael a FeUza Vargas. Querétaro, a 13 de diciembre de 1917 
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Ayer casualmente vino a mis manos un periódico de la joven civilización de 
Norteamérica, y en ese periódico debo deciros que aquella caricatura que nos pintara 
monseñor Macías ya está adicionada: os Ja voy a pintar. Viene fotografiado, señores 
diputados, aquel apache de que nos hablaba, con una corona de selváticas plumas en Ja 
cabeza y plumas también en cierta parte del cuerpo y con una macana amenazante en la 
ruda mano; pero ahora hay algo más, porque enfrente a ese apache viene un sol 
pintado, cuyos esplendentes rayos bañan tan intensa y saludablemente a aquel apache, 
que se queman las plumas salvajes, se carboniza la macana y se transforma como por 
encanto mágico en un apuesto y gallardo civilizado, y así, ya gallardo y civilizado, sube a 
Ja cumbre de esta tribuna y toma el vaso que ahí existe, es este vaso de agua, y baña 
con el clarisimo liquido que contiene, el rostro de ese sol, y admírense ustedes, aquel sol 
se extingue, se apaga, porque no era luz propia: sino luz de fuego fatuo; y hay más, 
aquel apache, que ya se ha transformado en hombre cultural, levanta la bandera 
revolucionaria, y en ella lleva escrito el articulo 3°, desciende entre las aclamaciones, 
entre las ruidosas palmadas y los laureles del pueblo de Ja revolución, entretanto aquel 
sol extinto se transforma también en un hombre de faldas negras, en un ser 
completamente asexual, monstruosamente ataviado con prendas sagradas, derrochando 
escapularios, rosarios y Biblias, y entonces ¿qué creéis que entona? entona su negro 
canto de cisne negro en loar a los cuatro evangelistas: San Mateo, San Marcos, San 
Lucas y San Juan, y desciende después entre las aclamaciones, entre los laureles y 
entre las palmas y los clarines de los rea=ionarios y Jos científicos, y entre la burla y los 
sarcasmos y el desprecio de la revolución, del pueblo, de la patria de Hidalgo, de 
Madero, de Juárez y de ese hombre idea

7 
de ese hombre patria, de ese hombre 

civilización que se llama Venustiano Carranza 1
• 

3.4.11 Libertad de Prensa 

El artículo 7° relativo a la libertad de prensa se discute en la 18ª sesión ordinaria del 20 de 

diciembre de 1916. Los legisladores que participan exponen las dificultades que se habían 

presentado en el pasado para que existiera una "prensa honesta". El diputado Luis Manuel 

Rojas, miembro del grupo conservador, se refiere a la imagen "denigrante" que se tiene en 

Estados Unidos sobre México según se aprecia en la opinión de los periódicos americanos, 

causada por artículos como el 3° Constitucional relativo a la educación laica. También se 

incluye en el debate la existencia de Jurados Populares para que sean los que juzguen a los 

periodistas. 

En su participación, Martínez de Escobar critica la participación de Rojas sobre la opinión 

que se dice tiene Estados Unidos de la Revolución, aclarando que otros periódicos 

americanos interpretan el contenido del artículo 3° como un nuevo florecer del país. Habla del 

significado de la libertad de prensa y de imprenta. Se refiere al mal uso de la libertad de 

71 oocc sesión del 20 de diciembre de 1916. 
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prensa en el pasado reciente de la nación, citando los casos de Vicente Guerrero, Juárez y el 

propio Francisco Madero. Considera que en la época de Madero la prensa se excedió, 

seguramente auspiciada por los antirrevolucionarios, en tanto que con Porfirio Díaz, sólo 

adulaba la obra de gobierno y no ejercía ninguna crítica. 

El tabasqueño refiere el comportamiento de la prensa en otros lugares del mundo. No cree 

que sean viables los jurados populares para manejar los delitos relativos a la libertad de 

prensa, pues los ve muy dependientes de los intereses de los gobiernos a los que terminan 

sirviendo. 

Destacamos los siguientes puntos de la intervención de Martínez de Escobar: 

... Señores diputados: acabamos de oir hace un momento leer algo, del libro en donde 
están las crónica del Constituyente del 57. Alguien dijo: "Arrancadme todas las 
libertades. arrancadme todos los derechos, pero dejadme la libertad, de emitir mis ideas; 
dejadme la libertad de emitir mis pensamientos; dejadme la libertad de la imprenta, la 
libertad de la prensa, porque ella transforma el pensamiento en un águila potente que no 
sólo vuela hacia las cimas de las montañas, sino a la cima de todo el mundo, de todos 
los océanos, a todas partes ... 

Si la palabra, señores diputados, es la expresión de la idea, indudablemente que el 
medio de publicidad de esa palabra, más fácil, más indispensable, y que produce efectos 
saludables más rápidos, es la imprenta; la imprenta, señores diputados, que tiene dos 
objetos principalísimos: difundir, propagar la civilización, todas las conquistas de la 
ciencia, todas las conquistas de la literatura ..... y ser el órgano de la opinión publica ... 

Pues bien; entre nosotros, ¿cuál es la libertad de la prensa? Seamos honrados, señores 
diputados, seamos sinceros, señores diputados; digamos la verdad. La prensa entre 
nosotros ha venido siendo un potentísimo instrumento de las dictaduras para corromper 
los pueblos, para destruir el alma popular, para destruir las libertades; y ha venido siendo 
un instrumento potentísimo para favorecer la demagogia y destruir los gobiernos 
liberales ... 

Vemos, pues, cómo en épocas de gobernantes liberales, y no me refiero a la época de la 
prensa del señor Madero, porque aquella prensa sólo fue un chorro de putrefacción, 
vemos, pues, cómo la prensa ha sido un instrumento para destruir gobiernos fuertes, 
gobiernos liberales y gobiernos demócratas. Durante la época de Porfirio Díaz y durante 
la época de Huerta y de todos los tiranos que hemos tenido, ya hemos visto cuál ha sido 
la labor de la prensa: adular al gobernante, quemar incienso y desorientar al pueblo; pero 
yo pregunto ahora: ¿esto quiere decir que no haya habido periodistas honrados? Sí los 
ha habido, ahí está el señor Martínez. Sí ha habido periodistas fuertes y vigorosos, y ya 
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también el señor Manjarrez72 nos ha dicho que después de la Reforma hubo grandes 
periodistas que sucumbieron en la época de la "ley del pan y palo" ..... 

Está allí el pueblo que legisla a la par que aplica la ley y que asimismo designa la pena, 
es decir, primero por medio de sus representantes está legislando; después está 
aplicando la ley e imponiendo la pena. Muy bien; ¿creen ustedes acaso que en la época 
de un Porfirio Díaz o de un Victoriano Huerta el jurado podría realmente juzgar, el jurado 
podría cumplir su misión? ¿Será esto cierto? No, señores diputados. En la época de 
Huerta o de Porfirio Díaz, en Ja época de cualquier tirano de estos, que vengan 
surgiendo en Ja República Mexicana, Jo mismo será un juez que venga a calificar Jos 
delitos de imprenta, que un jurado popular, porque o el jurado popular tiene que admitir 
Ja consigna que le dé el tirano, o realmente no podrá subsistir el mencionado jurado 
popular ..... 

.... no debe ser un jurado popular el que conozca de los delitos de imprenta, porque si 
son un delito Ja calumnia y Ja difamación, debe ser aquel individuo juzgado y sentenciado 
como todo delincuente por Jos jueces del orden común ... 73 

La redacción final del articulo 7° fue: 

Art. 7" Es inviolable la libertad de escribir y publicar articulas sobre cualquier materia. 
Ninguna ley ni autoridad puede establecer Ja previa censura, ni exigir fianza a los 
autores o impresores, ni coartar Ja libertad de imprenta, que no tiene más limites que 
el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá 
secuestrarse Ja imprenta como instrumento de delito ... 

Según Don Emilio Portes Gil, el artículo 7 de la Constitución •consagra la libertad de 

imprenta, que constituye, sin duda, el medio idóneo para la formación de una opinión pública 

y para que el llamado ·cuarto poder", ejerza realmente una función orientadora de la 

comunidad, de sana crítica y constructiva de la institucionalidad del país74
". 

En una participación posterior de Martínez de Escobar, el día 4 de enero de 1917, en la zga 

sesión ordinaria, a la cual concurre como invitado el general Alvaro Obregón, Ministro de 

Guerra, protesta por los comentarios de "El Universal" hacia los diputados radicales del 

Congreso y los atribuye a Palavicini75
• Dice en su exposición que los periódicos pueden ser 

también grandes desinforrnadores. Se refiere a la actitud imparcial de otros periódicos como 

"El Pueblo" y "El Demócrata•. Informa a la Asamblea que el corresponsal del Universal le dijo 

que había línea de Palavicini para tratarlos de denigrar. 

72 El periodista Rafael Martlnez, conocido como •Rlp-Rlp• y el Sr. Froylán Manjarrez eran también diputados constituyentes. 
73 ODCC 1e• Sesión Ordinaria 20 de diciembre de 1916 
74 Emlllo Portes Gii ,Op.clt. p. 210 
rs El Universal acababa de publicar dlas antes fuertes crlUcas a los diputados radicales. 
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Palavicini se defiende y dice que "El Universal es un periódico político, con una línea de 

acción definida. Él sólo es responsable de la página editorial pero responde de todo lo que 

diga ese periódico. 

Participan en la discusión otros diputados, debatiendo sobre si es o no correcto el que los 

periódicos tengan una "línea política" vía la cual mal informen a la opinión pública o lo hagan 

parcialmente. 

En su correspondencia se refería a los motivos de su participación en los siguientes 

términos: 

Q.ueriáa y aáoraáa mía: 
Ingrata y mafosa lías veniáo sienáo conmi(Jo ®r qué tus ktras tan queriáas para mí no vienen a 
arruflánne mas a menuáo. 'Ié riño porque en wráaá no lías siáo úúimamente fináa y cariliosa y por eOó 
mi afma e--u:fama 9'(afa y 'Fea; pero a( mismo tiempo mi com=ón protesta y grita: <Buena y <BelTísima ..... . 

:Huy ury a protestar fonniáa6femente ante fa Cámara por la siniestra y parcia( lá6or áe lá prensa, pues 
toáo fó contrario áe fó que au:e es fó que stu:eáe. Los renovaáores ñon wniáo perá"umáo terreno y en fa 
á"iscusión áe anteayer se áerrum6aron estrepitosamente como politii:os, como m;o{ucionarios y como 
intefectuafes . .. 76 

La actitud de Martínez de Escobar se debía al fuerte escarnio que el Universal, periódico 

dirigido por el ingeniero Felix F. Palavicini, estaba llevando a cabo con la figura de varios 

diputados radicales. Así al diputado José M. Truchuela lo pintan como alguien que "no es 

capaz de concebir un razonamiento, ni un juicio", al General Francisco J. Múgica se refiere 

como que está "mendigando aplausos, como un hombre sin ideales, a Ignacio Ramos 

Práslow como "un diputado que traga camote• y a Martínez de Escobar como un diputado 

que "sólo sabe insultar77
" 

3.4.12 Definiciones sobre Nacionalidad 

La definición de nacionalidad se trata en el Congreso en varias ocasiones. Así tenemos que 

ésta se discute, por ejemplo, al hablar de que entre los requisitos para poder ser diputado, 

está el ser mexicano por nacimiento, y, obviamente toda la discusión que se da en el artículo 

79 Archivo RME, Carta de Martlnez de Escobar a Feliza Vargas. Quer6taro, 18 de diciembre de 1916. 
77 Discurso de Martinez de Eacobar de esa fecha y recortes pertodl.UCO. tormidoe del archivo femillar 
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30 de la Constitución para definir cuándo o cómo se puede ser mexicano: por nacimiento o 

por naturalización. En ambos debates participa Martinez de Escobar con intensidad. 

En la 33ª sesión ordinaria del 6 de Enero de 1917, al estarse debatiendo los requisitos para 

ser diputado y, dentro de estos, el ser mexicano por nacimiento y saber leer y escribir, 

participan los diputados Femando Lizardi, Francisco J. Múgica, Felix F. Palavicini, Modesto 

González Galindo, Paulino Machorro Narváez y Rafael Martínez de Escobar, entre otros. 

En su intervención Martínez de Escobar se refiere a los extranjeros y su influencia en México. 

Aprovecha para recordar el poco apoyo que la Revolución recibió de otros países. Se niega 

a la participación de los extranjeros en los asuntos políticos del país. En su opinión, en los 

extranjeros siempre está presente su interés personal, son contrarios a la Revolución, se 

preocupan por su patrimonio. Habla de los alemanes, los españoles, los americanos y los 

ingleses y del "ideal sudamericano" al que ve como una quimera. 

Profundiza en el sentido de ser "originario de la República Mexicana·. Se opone a que los 

diputados deban nacer en los estados que quieran representar y a que el extranjero 

nacionalizado pueda acceder a las Cámaras. También se manifiesta en contra del requisito 

que para ser diputados se tenía que saber leer y escribir. 

Entre sus citas destacamos: 

... Cuando yo escucho aqul a oradores que desean que vengan extranjeros a ocupar un 
escaño de la Cámara Legislativa, palabra de honor, aunque sean nacionalizados, porque 
éstos no pueden dejar de ser un pedazo palpitante de la tierra en que nacieron, cuando 
oigo hablar políticamente en favor de ellos, surge a mi mente el fantasma de Hemán 
Cortés devorando las tierras nuestras; surge a mi espíritu el fantasma de la triple alianza 
(europea), queriendo volver a conquistamos, a desgarrar nuestra independencia apenas 
acabada de obtener ... 

No es posible permanecer indiferente, como diputado, pues siento todo mi patriotismo 
derramarse y que mi alma se rompe en mil vibraciones de un amor intenso a mi país, y 
un grito de protesta enérgica lanzo desde el fondo de mi corazón contra todos aquellos 
que quieran que los extranjeros no sólo nos sigan arrebatando nuestra agricultura, 
nuestro comercio, nuestras industrias, incipientes todavía, sino que se quiere 
sencillamente que nos arrebaten de una vez por todas nuestras instituciones políticas .... 
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.•.• ¿Cuándo han venido a este país extranjeros que sean profundos filósofos, vigorosos 
hombres de ciencia y que permanezcan en nuestra patria difundiendo sus exquisitos 
enseñanzas? ¿Cuándo ha venido aqui un político de alta talla que venga a laborar con 
nosotros en pro de nuestras instituciones democráticas? Siempre he sentido, siempre he 
sentido y he vivido la convicción de que aquí en México los extranjeros, como regla 
general, porque una excepción nada vale, los extranjeros, decía yo, sólo han sido 
enemigos, jurados de nuestras luchas libertarias. Yo siempre oigo a la colonia alemana 
prorrumpir en invectivas durisimas contra la revolución ..... . 

... ¿Cuándo alguno de ellos ha estado conforme con aquella revolución suprema que 
estremeciera el alma nacional de este país? ¡Nunca! ¿Por qué? Por una razón muy 
sencilla: porque todos ellos quieren solamente la prosperidad de sus intereses, de su 
patrimonio, sólo se preocupan por sus afectos muy íntimos y es perfectamente explicable 
que no tengan interés en que las instituciones de México prosperen, porque aunque 
saben que todo pueblo joven necesita para evolucionar de grandes revoluciones, saben 
también que éstas tienen frente a su gran potencia creadora una gran potencia 
destructora, que arruina por momentos intereses particulares en pro de la salvación de 
los intereses generales, y esto les provoca malestar y disgusto ..... . 

Es el caso que un alemán individualmente y todos ellos en general dicen: que 
venga un nuevo Porfirio Diaz, un hombre que dé paz, tranquilidad y bienestar, aunque 
nada de esto sea verdad, sino en silencio, ilusión de una ilusión; y sin embargo, 1a esos 
hombres se les llama liberales y demócratas! ¿Y los españoles? ¿A qué conclusión 
llegaríamos con los españoles? Indudablemente que ellos quieren lo mismo: que se 
desarrolle su comercio y nada más, que sus intereses prosperen para, después de una 
estancia más o menos larga en el país, ir a dejar su dinero a la madre España. ¿Y los 
ingleses? También ellos quieren únicamente el florecimiento de su comercio y la 
prosperidad de su industria, en una frase, el desarrollo de sus propios intereses. ¿Y los 
americanos?:' De ellos ni hablemos, señores diputados; todos sabemos que sólo tienen 
una aspiración raquítica: el dólar ..... . 

La Comisión..... menciona la idea de ser "originario de la República Mexicana78
"; de 

manera que no se refiere a individuos hijos de padres mexicanos que hayan nacido tuera 
del territorio mexicano. Esto si lo considero indispensable y de máxima importancia, por 
las razones antes expuestas, pues los mexicanos por nacimiento, es indudable que por 
sus intereses, por sus afectos, por su familia, por sangre y herencia, porque llevan el 
jugo vital arrancado de las entrañas mexicanas, es indudable que se preocuparán 
seriamente, con fe, patriotismo y ardor, por las cuestiones de México, mucho más 
cuando se trate de cuestiones esencialmente políticas ..... 

.... De manera que poner los requisitos de ser nacido en un Estado"' y vecino de él, es 
indudable que es antidemocrático, que es antiliberal; ya es tiempo que vayamos 
nosotros, señores diputados, haciendo abstracción un poco de ese sentimiento que 
resulta ruin, muy ruin, mezquino, muy mezquino, de localismo absoluto, comparado con 
otros sentimientos sublimes, excelsos, supremos, me refiero al sentimiento del 
provincialismo, comparado con el sentimiento noble, fuerte y vigoroso de la gran unidad 
nacional ..... 

78 Recuérdese que el debate se reriere a los requtsltos para llegar • ser diputado. 
70 En esta parte se está refiriendo al requlaito del Dictamen de la Comlalón que aoUcitaba haber nacido en el estado para ser diputado o 
aenador en el mismo. 
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El texto final del artículo 55 quedaria modificado recogiendo varios de estos conceptos, entre 

ellos, se exige que los diputados sean mexicanos por nacimiento, no aparece la restricción 

de que sepan leer y escribir y no los obliga a ser originarios del estado al cual quieren 

representar. 

Más adelante, el Congreso de la Unión en su 50ª sesión ordinaria celebrada el 19 de Enero 

de 1917, iba a discutir el tema de la nacionalidad mexicana y como se adquiría la misma. 

En su ponencia a ese respecto, Martínez de Escobar otorga prioridad al concepto de la tierra 

donde uno nace, sobre el de la sangre. Se refiere a los pobladores americanos y cómo 

aquellos que tenían sus ciudades establecidas dieron una batalla superior a los españoles, 

en cambio, los que vivían como tribus dejaban sus lugares y buscaban otros. Afirma la 

existencia de un lazo entre población y territorio y de ahí arranca la propiedad y el 

patriotismo. El antecedente de nacimiento y el de sangre son dominados por el del medio y la 

educación. En su exposición maneja una serie de ejemplos acerca de los posibles conflictos 

que pueden darse en caso de no definir correctamente el concepto de nacionalidad. 

Entre sus argumentos sobre el tema sobresalen: 

¿Qué antecedentes despierta con más vigorosidad la suprema idea de patria? ¿Qué 
antecedentes despierta con más fuerza el supremo sentimiento de la nacionalidad? Este 
es el punto que aquí vamos a tratar, los principios generales a este respecto son los 
siguientes: hay que tener en cuenta la procedencia, el nacimiento y la voluntad, es decir, 
los lazos de sangre, los lazos del hombre con la tierra, con el lugar en que nace, y el 
consentimiento, o sea la voluntad de tener tal o cual nacionalidad ..... 

Las tribus que vivían en la región más fecunda tenían verdaderos lazos de solidaridad 
con el territorio por ellas ocupado; siendo de advertir que esos lazos de solidaridad y el 
de intelectualidad de sus individuos disminuía y se atenuaba en las otras razas que 
vivían en las regiones menos fecundas o de producción nula. ¿Y qué influencia producía 
todo esto en la Constitución? Veamos: los ataques más fuertes, los combates más 
sangrientos que tenían que librar los conquistadores para dominar a los naturales se 
verificaban con los que habitaban el lugar de la región fundamental de los cereales, en 
tanto que aquellas tribus que se encontraban en las regiones de poca producción 
oponían muy débil y ligera resistencia ... 

Traigo esta argumentación porque es interesante y nos demuestra cómo el lazo que 
existe entre la población y el territorio, entre el hombre y la tierra, hay que tenerlo muy en 
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cuenta, hay que tomarlo muy en consideración pues que de este lazo de territorio y 
población arrancan todos los lazos jurídicos del derecho de propiedad .... 

..•. la manifestación de un hombre por el hecho de haber nacido en este lugar establece 
un lazo fuerte y esencial de solidaridad con el territorio en donde ha vivido y en donde ha 
nacido, y esos dos elementos unidos tienen mayor potencia, más fuerza que el elemento 
de sangre, que el elemento de herencia. ¿Por qué? Porque aquellos elementos de 
sangre y de herencia se encuentran perfectamente modificados, sometidos, dominados 
por los elementos medio y educación; el elemento educación y el elemento medio tienen 
ya un peso más formidable que el elemento sangre. 

Sigamos adelante (en el análisis del texto del articulo 30): "Son mexicanos por 
nacimiento los hijos de padres mexicanos nacidos dentro o fuera del territorio de la 
República." Es una verdadera inconsecuencia esta proposición tan general; tal parece 
surgir que hay una contradicción filosófica; tal parece que este pensamiento no está en 
convergencia con la segunda parte, que dice: "Se reputan como mexicanos por 
nacimiento los que hubieren nacido en la República, de padres extranjeros, si dentro del 
año siguiente a su mayor edad manifiestan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores 
que optan por la nacionalidad mexicana." Yo habría dicho, a pesar de que con esta 
reglamentación no estoy de acuerdo: "Son mexicanos por nacimiento los hijos de padres 
mexicanos, nacidos dentro de la República"; perfectamente; pero debe expresarse, 
respecto de los nacidos fuera de la República, de padres mexicanos, que es necesario 
que éstos lo sean por nacimiento. Allí está el error gravísimo; equiparar al mexicano 
nacido fuera de la República, de padres mexicanos, con los nacidos dentro de la 
República, de padres mexicanos ... 80 

El artículo 30 referente a la definición de este concepto vuelve a incorporar varios de los 

conceptos de la participación de Martínez de Escobar, entre otros diputados y quedó como 

sigue: 

Art. 30 La calidad de mexicano se adquiere por nacimiento o por naturalización. 
l. Son mexicanos por nacimiento, /os hijos de padres mexicanos nacidos dentro y 
fuera de ta República, siempre que en este último caso /os padres sean mexicanos 
por nacimiento. Se reputan mexicanos por nacimiento los que nazcan en la 
República, de padres extranjeros, si dentro del año siguiente a su mayor de edad 
manifiestan ante la Secretarla de Relacionas Exteriores que optan por la 
nacionalidad mexicana y comprueban ante aquella qua han residido en e/ pafs /os 
últimos seis años anteriores a dicha manifestación. 
//. Son mexicanos por naturalización: 
a) los hijos qua de padres extranjeros nazcan en e/ pafs, si optan por fa nacionalidad 

mexicana en /os términos qua indica al inciso anterior, sin haber tenido ta 
residencia que se explica en el mismo. 

b) Los qua hubiesen residido en al pafs cinc.-o años consecutivos, tengan modo 
honesto da vivir y obtengan carta de naturalización de la citada Secretarla da 
Relacionas. 

80 DOCC 50- Sesión Ordinaria 19 de enero de 1917 
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c) Los indo/atinas que se avecinen en la Repóblica y manifiesten su deseo de 
adquirir la nacionalidad mexicana. 

En los casos de estos incisos, la ley determinará la manera de comprobar los 
requisitos que en los mismos se exigen. 

3.4.13 Otras Participaciones 

En los temas anteriores nos hemos referido a las participaciones de Rafael Martínez de 

Escobar de mayor relevancia para la vida del país, pero existen otras intervenciones menos 

determinantes que consideramos importante destacar. 

Participa en la 45ª sesión ordinaria del 16 de Enero de 1917 en la discusión del articulo 28 

referente a monopolios y a la necesidad de que el país tenga un Banco Central, donde entre 

otras cosas dice: 

Creo yo que lo que se pretende es que el gobierno tenga una acción directa e inmediata 
sobre ese único banco, sobre ese Banco de emisión, interviniendo en la dirección y 
administración del mismo ... EI gobierno debe tener acción para nombrar consejeros ... 81 

En la 48ª sesión ordinaria del 18 de Enero de 1917, el diputado Manuel Cepeda Medrano 

dice que el Primer Jefe tiene enemigos dentro del Congreso Constituyente en una clara 

alusión a los radicales y en particular a Martínez de Escobar. La respuesta de éste no se 

hace esperar : 

Señores diputados: Hay ciertas frases o palabras que se pronuncian en determinados 
momentos y que no tiene interés a primera vista, pero que en el fondo si lo tienen. Si no 
me equivoco, el señor Cepeda Medrano acaba de decir que el ciudadano Primer Jefe de 
la Revolución tenia enemigos tanto en la República como en el seno de esta Cámara. 
Como lo creo que esta es una falsa aseveración y una frase muy audaz del señor 
Cepeda Medrano, yo quiero que se haga constar de manera expresa, que no es verdad 
lo que ha dicho el señor Cepeda Medrana. Algunos individuos aqui tendremos nuestras 
ideas sanas y vigorosas y las sabemos exponer, porque siempne estamos por los 
principios, siempre estamos por los ideales; pero sepa usted de una vez por todas, señor 
Cepeda Medrano, que en el seno de este Congreso todos, son amigos y admiradores del 
Primer Jefe de la Revolución82 

Después de su participación, el Congreso le aplaude y al volver a tomar la palabra el 

diputado Cepeda Medrano fue abucheado por los demás diputados. 

ª1 ODCC 45• Sesión Ordinaria 16 enero de 1917 
112 DDCC 48• Sesión Ordinaria 16 de enero de 1917 
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Reconociendo su elocuencia al hablar, la Asamblea Constituyente, nombra a Martínez de 

Escobar orador oficial, junto con el diputado Hilaría Medina, para dar la bienvenida a la única 

visita oficial de Delegaciones Diplomáticas de otros países que hubo en el Congreso. El 

evento tiene lugar durante la 38ª sesión ordinaria del día 11 de enero de 1917, en la cual se 

presentan en al Salón los ministros de Chile y de El Salvador, dándole Martínez de Escobar 

la bienvenida al primero y Medina al segundo. 

Transcribimos a continuación la pieza oratoria de Martínez de Escobar: 

El C. Martínez de Escobar: Señores ministros de Sudamérica: El Congreso Constituyente 
mexicano de 1916-17, genuina representación del pueblo de la República, 
eminentemente liberal, porque el liberalismo estalla en el corazón y la conciencia de 
cada miembro que lo integra, gusta el placer íntimo y saborea la satisfacción honda de 
saludar por mi conducto, pleno de regocijo y entusiasmo, a la culta República del Sur, 
que dignamente representáis, señor ministro de Chile. Sed, pues, el portavoz de nuestro 
saludo espontáneo y fraternal. 

Los grandes ideales, como el sol naciente, doran siempre primero las blancas cimas de 
las más altas, de las más excelsas montañas. Grande ideal sintetiza la tendencia 
sublimada de laborar por el acercamiento de Pueblos nimbados por las mismas doradas 
leyendas, bajo cuyo territorio materno arranca una herencia común y duermen los 
mismos épicos abuelos. Si nuestra pupila mira hacia la sombra nocturna, hacia el 
crepúsculo precortesiano, surge de las Profundas entrañas de nuestra tierra primitiva, 
entre soles y planetas, ríos y cascadas, mares y torrentes, valles y volcanes, selvas y 
llanuras, una raza común: la raza indiana. Si sólo volvemos la mirada al siglo heroico de 
la Conquista y a los siglos virreinales, se levantan los mismos espectros de la 
dominación ibera; los mismos fantasmas de encomenderos siniestros, de diabólicos 
clericales mal llamados "gigantes del corazón" y de pretorianos de la espada. Durante la 
pavorosa noche de la dominación española, una tenue solidaridad agrupa nuestras 
nai::iones semejantes: la continuidad de un mismo régimen politice y de un mismo 
régimen social en que los unos, los conquistados sólo eran acreedores a llevar, como el 
corcel, sobre sus rústicas espaldas la silla, y los otros, los conquistadores, a llevar como 
jinetes de civilización, en sus talones las espuelas. 

Y después los mismos anhelos y los mismos sueños: la santa y regeneradora 
emancipación; la común inquietud y la batalla unánime por la libertad. 

Las guerras de la Independencia revelan intensamente la unidad étnica, un pasado 
común y el esfuerzo a conquistar un mismo y supremo porvenir. San Martín, Hidalgo, 
Bolívar, Morelos, Sucre, cediendo a un sentimiento irresistible por dignificar a su patria 
excelsa y única, entreabren sus labios y brotan cálidos y sonoros los mismos gritos de 
redención, enlazados en un acorde unísono de afinidad electiva y de simpatía de raza. Y 
de Norte a Sur, de Este a Oeste, ostentan sus plumajes de oro, y abre su ala de luz la 
misma atrayente y sugestiva fraternidad indolatina. Intercambio de patrias, dan a los 
campos de batalla rica variedad y espléndida floración de libertades, y así vemos entre 
otro al genio épico, al genio guerrero y político de Bolívar que avanza... avanza... y 
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avanza de su patria-provincia Venezuela, a emancipar a Colombia y a Perú, y a Bolivia y 
a Ecuador demostrándonos, que más arriba de la independencia de Chile, que más allá 
de la independencia mexicana y de la independencia argentina, hubo una máxima 
revolución de independencia: la gran Revolución Hispanoamericana. 

Y en verdad, la vigorosa unidad de esa gran revolución, no sólo se adivina en la 
armónica coexistencia de sus bélicos sucesos y de sus héroes grandiosos que vibraron 
al unisono, pensando y sintiendo con un mismo corazón y un solo cerebro, sino en sus 
destinos históricos, que nunca fueron formar dispersas y pequeñas Repúblicas, 
separadas por mezquinos conceptos de provincialismos patrios, sino formar una robusta 
y vigorosa nacionalidad, integrada por pueblos fuertemente vinculados por comunidad de 
ideales, de necesidades, de costumbres creencias, instituciones y continuidad 
geográfica, por todo cuanto puede ser fundamentalmente la sólida base de una sola 
conciencia colectiva. (Aplausos estruendosos.) 

Pero los destinos históricos, no responden a la realidad de los hechos. En tanto que en 
Norteamérica, las antiguas colonias británicas no sólo se confederan, sino que 
obedeciendo a un potente instinto de conservación, se aproximan y se agrupan en un 
fuerte lazo de solidaridad politica, edificando como selecta institución el sistema 
federativo. Las colonias de la América española, olvidando a sus grandes muertos 
tutelares, parece que han roto para siempre su gran alma-patria, que deberia ser su 
grandioso egoísmo colectivo, tendiendo a establecer un indefinido fraccionamiento 
nacional que parecer el ideal nada ennoblecido del continente latinoamericano, 
desgraciadamente no unificado en estos momentos intensos v solemnes en que tan 
ventajosamente podríamos defender nuestra raza y combatir con eficacia tantos y tan 
voraces apetitos de expansionismo, que flotan y que estallan en su ambiente político y 
en su atmósfera territorial. 

La civilización iberoamericana, señores ministros, es una sola, apoyada en un pequeño 
número de ideas fundamentales de donde se derivan nuestras instituciones, nuestro 
comercio, nuestras artes, nuestra literatura, nuestra filosofía, nuestra industria, nuestra 
agricultura, nuestra ciencia y nuestra poesía, pues desde México hasta la Argentina, 
todas las Repúblicas de la América española, han vivido con más o menos intensidad 
bajo el mismo saludable aluvión de extranjerismo. Bienvenida sea la civilización que se 
trasplanta. Que siga Hispanoamérica atrayendo al extranjero; pero que los Estados que 
la componen no se sigan dividiendo más en nombre de regionales fronteras sin 
importancia, que jamás podrán romper el vinculo de sangre, de herencia, de tradición y 
de raza. 

Unámonos, no como hasta hoy, con líricos discursos y frases platónicas de afecto y de 
simpatia, sino en un estrecho y efectivo lazo de solidaridad, con un constante 
intercambio de nuestros elementos de civilización, y pronto nuestro desenvolvimiento 
florecerá con asombro universal: la América Latina progresará centuplicando sus 
riquezas a expensas del Viejo Mundo y de la América sajona. 

Ya es tiempo que el oro argentino y chileno y que la plata del Brasil y de Perú caiga 
como simiente fecunda en el surco siempre abierto de la agricultura mexicana y que la 
plata y el oro de México vaya a fecundar la industria o el comercio de Chile, de Bolivia y 
de Perú. 
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Sabed, señores ministros, que este Congreso Constituyente, corazón nacional y alma 
palpitante del pueblo mexicano, lleva en el fondo de su espíritu libertario el sentimiento 
íntimo de que la idea de patria no se encierra dentro de las fronteras convencionales que 
nos limitan con Guatemala y Norteamérica, sino que patria es para los mexicanos lo que 
debe ser para todo hispanoamericano: la América española. (Aplausos.) 

Tened la firme convicción que durante vuestra permanencia entre nosotros. es de íntima 
y gratísima eternidad cada momento. Sean mis palabras brote de mis sentimientos, en 
que vibra la emoción de la raza, el punto inicial de una labor esencialmente dinámica en 
pro de nuestra efectiva solidaridad internacional. 

Bolívar soñó, ¡esplendente sueño el de Bolívarl una confederación hispanoamericana en 
loor a nuestro épico abolengo, a nuestros grandes muertos, florezca de nuevo ese ideal 
de fraternidad en nuestra mente. Las supremas conquistas de la ciencia, ayer fueron 
utópicas visiones que anidaron en el alma de los más grandes soñadores de la 
humanidad. Nada debe la civilización a los escépticos. Surja la armonía internacional, 
fundada en una floración de ideas e intereses, sentimientos y acción, y sueños y 
quimeras cristalizarán en fascinantes realidades, obedeciendo fatalmente a nuestros 
comunes destinos históricos, eternamente supremos. 

Y nuestra vasta nacionalidad, se levantará erguida, potente, impidiendo que las águilas 
de Wall-Street abran sus alas rubias y vuelen sobre las riquezas que viven a flor de 
nuestros ríos tumultuosos y nimban las alturas de nuestras altivas cordilleras, pues allá 
sobre las blancas cabelleras de nuestras montañas y sobre las cabelleras de fuego de 
nuestros volcanes, sólo anidarán nuestras águilas morenas, celosas de cuidar con sus 
vuelos prepotentes la dignificación suprema del genio sublime de la raza indolatina. 

Aceptad, pues, señor ministro, ser el portavoz del saludo espontáneo y cordial que el 
Congreso Constituyente de 1916-17 envla al culto Gobierno y al demócrata pueblo de la 
República de Chile, y llevad la conciencia Intima de que en esta tierra, cuyo jugo llevo en 
mis venas y mi sangre, de que bajo estas estrellas y este sol, de cuya luz llevo un beso 
inmortal en mi frente, porque aquí en este ambiente se meció mi cuna, llevad la 
conciencia, decía yo, de que en este país, sobre la alta idea de México-patria, existe la 
idea de patria excelsa y máxima, q._,e se extiende desde el Golfo de México hasta los 
hielos sempiternos del Sur. 

Este Congreso, asimismo, hace votos por que vuestra permanencia entre nosotros os 
sea de júbilo y contento, os sea grata. (Aplausos ruidosos).83 

Dos días más tarde, Martínez de Escobar le escribe una breve carta a su adorada Feliza, 

donde le comparte el éxito que tuvo en su presentación: 

Lináa aáoraáa mía: 
:Naáa me (uu áu:(w si reci6iste o no ef certificaáo para co6rar en fa aáministración principaf 

áe( (tim6re) ¿<lbr qué eT1!S tan tará{a para escri6irme? 
La sesión áe( Congreso en que se reci6ió a fos ministros áe Cfiife y áe <Penl, fe para mí un 1'eTIÚUÚro 

e:{jtazo, sienáo áe6iáamente ovacionaáo. Supongo te lia6nis entenufo áe afgo por fa prensa. 

u OOCC sesión 11 de enero de 1917. 
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!No pueáes imaginarte como lámento no pasar e( áía áe mañana contiiJo, pues te rryito que aqu{ es 
fiasta tearoso y rryutsivo pasar un áomin90 ¿y tú porque no fuiste a comer a casa como tienes 
costum6re? !Me ,,,,;rañó muclio que no líayas iáo ¿<lbrqué fae amor áe mi atina? 

o/uefw a áecirte que e( áía úúimo tenáremos que firmar /á Constitución para promuliJarlá e( .5 áe 
'Fe6rero, como /á áe .57. C/iamaquita tináa, eso es ló que pasa. 

flarós te treno áe caricias a tiy a mama, a quien tú se tós dárás a mi nom6re. 
~faefA 

En los últimos días del Congreso Constituyente, el "Lengua de Plata" aprovecha la tribuna 

para dejar clara su posición política con los grupos liberales y conservadores del Congreso, 

así como con el ex ministro de gobernación Jesús Acuña. Dirigiéndose a los diputados de la 

siguiente manera: 

... Pero antes, señores diputados, quiero deciros algunas palabras, brote espontáneo de 
mi espíritu, porque estoy de buen humor. {Risas.) Buen humor, decía ayer el inteligente y 
simpático diputado Bojórquez, flota en el ambiente de esta Asamblea, y como yo soy 
elemento integral de esta Cámara, el buen humor también flota en mi yo intimo, señores 
constituyentes: cuando el voto popular del Estado de Tabasco -como pueden 
aseverarlo los señores diputados Magallanes y Ocampo- me designó diputado a este 
Congreso, me sentí intensamente satisfecho; pero cuando llegué a la capital de la 
República a la ciudad de México, confieso sinceramente con toda verdad, me sentí 
desilusionado y arrepentido de haberlo sido; mas la desilusión y el desencanto sólo duró 
un momento, un momento nada más, señores diputados. Allí en la capital supe, se me 
dijo, escuché en todos los tonos, que vendríamos los diputados a este Congreso única y 
exclusivamente, sin espíritu de iniciativa, a sancionar el proyecto de la Primera Jefatura; 
yo, enérgicamente protesté fuertemente protesté contra tal aserto desde las fibras más 
intimas de mi alma, desde allí se levantó una intensa protesta contra aquel decir, y me 
dije a mí mismo: si vamos al Congreso Constituyente única y exclusivamente a aprobar 
lo que hiciera el Primer Jefe, seré quizá diputado un día cuando más, y al otro día me 
saldré para no volver nunca; pero pronto recapacité; esto no podía ser verdad, sino sólo 
un rumor infundado. Estas son palabras que únicamente brotan enclenques y enfermizas 
de labios de hombres serviles; al Congreso Constituyente iremos a hacer una labor 
colectiva, y con ese gran hombre y ese gran carácter que se llama Venustiano Carranza; 
para ello nos ha convocado, no cabe duda; para que así, fusionada con la obra individual 
de él, venga, con las reformas necesarias que nosotros hagamos, a dignificarse la obra 
colectiva que brote vigorosa de esta Asamblea Constituyente ...... . 

...... y señores diputados conservadores, no vayan ustedes a creer que vengo a atacarlos 
duramente; es natural que en una Asamblea existan los diversos elementos necesarios 
que tienen que integrarla; ¿habéis visto alguna vez en un club, en un partido politico, en 
una asamblea, habéis visto alguna vez hombres que sólo tengan una idea, un solo 
pensamiento? Indudablemente que no. En el Constituyente de 57 hubo tres partidos: el 
partido eminentemente liberal, el partido moderado y el partido completamente 
conservador, cuyos miembros habían sido llevados allí por los moderados de la 
revolución de Ayutla, por los liberales moderados, que eran un puente entre los liberales 
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y los conservadores. Aquí también existen esos tres elementos. Aqui existe el partido 
netamente revolucionario: somos nosotros, señores, jacobinos; existe un partido 
moderado, no sé dónde está, no podría circunscribir su lugar, pero existe aquí: sois 
vosotros, señores "independientes"; y existe un partido completamente conservador. sois 
vosotros, señores "renovadores". Vosotros debéis estar satisfechos, plenos de júbilo, 
porque el revolucionarismo ha venido triunfando en este Congreso (dirigiéndose al 
lado izquierdo). Vosotros, con vuestra testarudez, como dirían los conservadores y 
moderados, lo habéis impuesto a diestra y siniestra; con vuestro empuje incontrastable lo 
habéis impuesto como se imponen tas ideas esencialmente revolucionarias sobre las 
ideas completamente conservadoras. Aquí, señores diputados, yo tengo un gran cariño, 
y asi lo digo, por hombres honrados y dignos como Manuel Amaya, por hombres, 
honrados y dignos como don Amador Lozano, como don José Maria Rodríguez, y los 
quiero y les tengo afecto, y comprendo que demasiado hacen en este Congreso 
Constituyente; pero hoy, como ayer, cuando se iniciaron las labores de esta Cámara, 
declaro y quiero que se sepa, porque pronto finalizarán nuestras labores, que soy 
enemigo político de su grupo, absolutamente enemigo político de hombres como Félix 
Palavicini, como Luis Manuel Rojas y como José Natividad Macias. Quiero hacer constar 
esta actuación mía, porque pronto finalizará la labor del Congreso Constituyente y no 
quiero que mañana digan que Rafael Martinez de Escobar, cuando se Inició la labor del 
Congreso, porque estaba Jesús Acuña en la cúspide de un Ministerio, estaba con él, ese 
gran revolucionario de 1916, que ha sido prohijado políticamente por ese otro gran 
revolucionario que se llama Venustiano Canranza y que yo admiro grandemente; que no 
se tuera a decir que hoy que Jesús Acuña, a quien, repito, conceptúo como un 
revolucionario de ideales, porque tengo mucho valor civil para decirlo, que hoy que está 
caído y ya finaliza el Congreso Constituyente quiero estar con ustedes y voltear las 
espaldas a sus amigos; no, quiero que se haga constar mi actitud, quiero que conste en 
la historia del Congreso Constituyente, quiero que la labor digna de la prensa como "El 
Pueblo" y "El Demócrata'', así lo hagan constar; yo creo en la lógica de las ideas y creo 
también en la lógica del sentimiento, y esta lógica de las ideas y del sentimiento, es la 
que me mueve a venir a producir aquí estas cuantas pero indispensables explicaciones85 

3.4.14 La firma de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos 

El 31 de enero de 1917 se concluyeron los trabajos en el Congreso de Querétaro. Con la 

presencia del Primer Jefe del Ejercito Constitucionalista, en sesión solemne en el Teatro de 

la República los diputados protestaron "guardar y hacer guardar" la nueva Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Venustiano Carranza se comprometía también a 

hacer cumplir dicho juramento. 

Los protagonistas del movimiento constitucionalista de aquellos días quedaban satisfechos 

con la labor realizadas, que aunque había sido un poco acelerada, dotaba al país de un 

sustento legal firme y homogeneizado. 
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Los ce. Dtpul.clos const11uyen1es PfOl..ían hK• g....t. I• c.i. Magna. 
Martlnez de Escobar en la primera fila, segunda posición. 

FlnTMI de loa dlput.cfo• por el E ... do de Tabasco en I• Constitución Polltlc.m de lo• E.a.dos Unidos Ma.ac.nos. 
En orden de aparición Uc. Rafael Martlnez de Eacobar, Santiago Ocampo y Uc. Jesús del Carmen Sinchez Maigallanes. 
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3.5 La Prensa 

Participantes importantes del Constituyente fueron los periódicos que cubrieron este evento 

entre los que destacan: "El Universal", "El Pueblo" y "El Demócrata". En el archivo familiar se 

conservan caricaturas de esa época con los calificativos que daban a Martínez de Escobar 86• 

"El Pueblo", retrata al diputado por el primer distrito de Tabasco en varias caricaturas, de las 

que tomamos los siguientes textos: 

Como el león se encamina al desierto: 
Como el águila asciende a las alturas; 
Como el criminal nato asecha el momento 
para estrangular a su víctima, 
así marchan éstos al ridículo. 
(Frase tomada de un discurso de Martínez de Escobar) 

Es un orador de fibra, 
violento cual dinamita; 
la idea en él palpita y vibra 
si no, vibra y palpita; 
por ser orador de fibra, 
violento cual dinamita 
que palpita y vibra 
que vibra y palpita. 

En "El Universal", el periódico del ingeneiero Palavicini, los ataques a Martfnez de Escobar 

se presentan de manera sistemática como por ejemplo: 

Yo os quiero confesar, Felix Primero, 
que el señor de Escobar, si bien se mira 
despecho en vez de oxigeno respira 
Y estuvo muchas veces majadero; 
Pero también que me confeséis quiero 
Que la pasión inmensa que lo inspira 
En estricto rigor tan solo aspira 
A hacerlo diputado duradero. 
¿Y que mucho que aquel perdido ande 
y tenga trasnochada la cabeza 
Si por doquier vanidad expande? 
Nunca ha sido su fuerte la entereza 
Y sí la vanidad: Lástima y grande 
Que fuese falsedad esa destreza! 

ae Archivo RME, recortes perlodlsUcos diversos 
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"El Demócrata• se refiere con frecuencia a Martínez de Escobar, casi siempre con 

comentarios favorables y con admiración a su persona, pero no aparecen caricaturas o rimas 

dedicadas a él. Lo califican como el diputado que recibió la "más estruendosa ovación" 

dentro de la Asamblea Constituyente. 

La participación de Martínez de Escobar al seno del Congreso de Querétaro le valdría un buen 

prestigio ganado entre sus compañeros. A pesar de ser aún muy joven, demostró con sus 

discursos que estaría dispuesto a enfrentarse a quien se le pusiera en el camino con tal de 

defender sus ideales. La fuerza y elocuencia con que se dirigía a sus compañeros le hacían 

merecedor del nombre "Lengua de Plata". Más la fama no le venia únicamente del dominio 

que poseía del "arte de hablar", sino de sus firmes ideales revolucionarios. Martínez de 

Escobar poseía una capacidad de análisis y comprensión de las condiciones del país, tanto 

pasadas, como presentes y futuras, que le eran admiradas por sus correligionarios. 

3.6 La XXVII Legislatura 

Al término del Congreso Constituyente, la Cámara de Diputados y el Senado comenzaron a 

sesionar regularmente. El Partido Liberal Constitucionalista tenía un dominio absoluto del 

Congreso de la Unión, fallándole únicamente un 10% para que todos los miembros del mismo 

pertenecieran a dicha agrupación política. Rafael Martínez de Escobar, quien ya había 

demostrado dotes de revolucionario en Querétaro y antes de su llegada al Congreso 

Constituyente fue designado líder de la fracción parlamentaria del Partido Liberal 

Constitucionalista. 

Al igual que en el Constituyente, en la XXVII Legislatura se realizaron elecciones para la 

designación de los legisladores. Martínez de Escobar fue designado para ser representante 

popular, tanto en Tabasco como en el Distrito Federal. Al no poder cumplir ambos cometidos 

tuvo que tomar una decisión: 

... En vista de que he sido electo diputado propietario por el 2º distrito electoral de esta capital 
y por el 1º del Estado de Tabasco, y no pudiendo representar a los dos, opto por la 
representación de mi Estado; en consecuencia, suplico que se llame a mi suplente por el 2º 
distrito electoral del Distrito Federal. Debo hacer constar que opto por mi Estado, por ser mi 
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Estado y porque si se hiciesen nuevas elecciones allí, vendria otro candidato oficial impuesto, 
en tanto que aquí en la capital habrá libertad en las elecciones ... ª' 

'-·--------------
<~;/· (.•~J/aja/.ffa.~ a::~~ 

.. ,,.r•• n•ll"HI., o·.111 HI 1NnrMrt1. ro llo/Hll1tolo• - -:J•n"lrl., .. , ... 

Credencia.I del c. Rllf-1 Martinez de Escobar en la XXVII Leglslalura. 

Durante los trabajos de la XVII Legislatura uno de los temas recurrentes era la aceptación o la 

inconformidad con los preceptos plasmados en la nueva constitución. Algunos afirmaban que 

se habían cometido serios errores al modificar aspectos de la Constitución del 57, otros más 

defendían la nueva Carta Magna como si fuera un libro sagrado al cual no se le podía volver a 

tocar, apelando por no hacerle ninguna reforma. Martínez de Escobar reconocía que si bien el 

resultado del Congreso reunido entre finales de 1916 hasta febrero del 17 había dado un gran 

paso en la institucionalización de los preceptos revolucionarios, quedaba todavía un gran 

camino por recorrer. Las ideas plasmadas en la Constitución tendrían que irse modificando 

para adaptarse a las situaciones cambiantes del país: 

... esas facultades expresas y limitadas, que existen en nuestra ley constitucional, no son otra 
cosa, señores diputados, que la manifestación más completa y más perfecta de que el 
sistema de constitución que rige entre nosotros, que existe entre nosotros, que es la base de 
nuestras instituciones, es el sistema de constituciones escritas, de constituciones llamadas 
rigidas, de constituciones llamadas inflexibles por oposición ... 
porque toda la sociología, toda la filosofía del derecho constitucional, en donde quiera, en 
cualquier autor que estudie usted, nos dice esto: que las constituciones no son de una 
manera enteramente estrecha, ni absolutamente escritas, ni absolutamente consuetudinarias; 
el sistema de nuestra Constitución es lo que llaman todos estos autores en derecho 

97 Oiartode los OebatesXXvtl LegiahdUf'll (ODCO XXVII) Abril 1"4de 1917 
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constitucional, predomi.nantemente escrita, ·predominantemente rígida, predominantemente 
inflexible ... sólo y de una manera complEi(a debe el Congreso acordar y dar una decisión en 
cuanto al punto del texto cor:istitucional.88 

· . 

En abril de 1917 la Cámara de Diputados resolvió, tras haber hecho el cómputo de los 

votos, que resultaba electo como Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos para el período 1917-1920, el C. Venustiano Carranza, triunfando sobre los 

candidatos generales Álvaro Obregón y Pablo González. Después de hacer la declaración 

Oficial, se nombró una Comisión para dar a conocer al Primer Jefe la decisión de la 

Carranza es declarado Presldenle Constttucional de S. fhpúbl&ca. • 

Cámara, e invitarlo a que concurra 

el 1° de mayo de 1917 a rendir la 

protesta. 

"La Comisión que estuvo integrada 

por los ciudadanos diputados: 

Alberto González, Federico 

Montes, Rafael Martínez de 

Escobar, Hilarlo Medina y Jesús 

López Lira, se presentó en el 

Palacio Nacional el día 27 de abril, siendo recibida por el Primer Jefe, quien agradece a la 

comisión de legisladores la grata noticia comunicada.• 90 Al año siguiente, Martínez de 

Escobar será nombrado Presidente del Congreso y como tal tendrá el alto honor de 

responder al Primer Informe de Gobierno de Don Venustiano Carranza. 

En el Congreso Legislativo, Martínez de Escobar, fue reconocido como uno de los más 

brillantes oradores del mismo. Era aclamado por sus compañeros para que pasara a la tribuna. 

Su gran elocuencia lograba librar los más acalorados debates, las más fuertes riñas. Tal era el 

caso que, como se ha mencionado, se llevó en la Asamblea Constituyente la ovación más 

.. COCO XVII Mayo 2 de 1917 
"Los diputados Rafael Martinez de Escobar, Federico Montes, Alberto González, Hllarto Medina, y Jesús López Lira en los momentos de 
darle a conocer al Primer Jefe, don Venuatlano Carranza, que el Congreso de la Unión lo ha declarado presidente Conatltuclonal de la 
República Mexicana . 
., Caa•sola, Gustavo.- Histórica Grjfic• do 11 Beygfuc!ón Mexfc•n• tgqq 1960. TomOSi 11, Editorial Trilla•, S.A. México, 1960, p. 1230. 
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grande en el Congreso. Para él el pasar a la tribuna era un gran honor, pero implicaba 

tremendas responsabilidades que había que saber manejar: 

... La tribuna es un potro bravío, es un potro selvático, y si el jinete que en ella cabalga no 
sabe refrenar sus impulsos, es como un torrente forrnidable que todo avasalla, que todo 
destruye que todo aniquila, que sus pensamientos y sus ideas agolpan de tal manera, que 
lanzan cuchillos de fuego por todos lados ... 91 

... Esta tribuna, señores diputados: es la más alta, la más elevada de las tribunas públicas, 
puesto que es la tribuna popular dignificada y ennoblecida por medio de una 
representación que constituye la Cámara de Diputados, representando inmediata y 
directamente al pueblo mexicano ... 

... yo no vendré jamás a esta tribuna el día que no puedan decirse verdades, sin que esto 
signifique bajo ningún concepto obstrucción ... 92 

Continuaba sus discursos haciendo ver a sus compañeros la importante labor que tenian a 

cuestas y cómo tendrían que desarrollarla para que fructificara verdaderamente en aras del bien 

común y de la nación: 

.,. Pues bien, señores. nuestra labor debe ser hacer política, hacer política a ciencia, y es 
necesario que tengamos una actitud digna, basada en la observación, en la ciencia y en la 
experiencia; política de análisis, política mediativa, de síntesis política, estudiando los 
fenómenos sociales de nuestro pais, estudiando todas y cada una de nuestras necesidades; y 
esta es una enorme necesidad para el pais, para que no se desprestigie esta Asamblea, que 
se diga la verdad. Yo por eso quiero que ustedes reflexionen y que tomemos una actitud 
digna para exigir que la prensa diga la verdad, y si no, que no se diga nada de lo que aquí 
pasa. Ahora quiero terminar, diciendo que realmente en estos momentos existen dos 
tendencias: los unos, que en la tribuna, en loor al pensamiento, a la libertad de las ideas, 
decimos la verdad, y no podemos ser favoritos de ningún sultán, pero que hacemos 
conscientemente una labor honrada y dignisima, pero que queremos el orden, la paz, el 
florecimiento industrial, la tranquilidad comercial y todo. Y los otros, los que aparentemente se 
llaman amigos del Gobierno, - y realmente el Gobierno no es sólo el Ejecutivo, sino también el 
Legislativo y el Judicial, es un organismo más complejo, - esos, ¿sabéis lo que quieren?, no 
quieren más que embarcar a la República Mexicana en una especie de almadia de Medusa 
para que sea devorada la Patria Mexicana, esperando la tempestad de la noche siniestra que 
nos amenaza, si seguimos permitiendo que esta labor siga adelante ... 93 

Uno de los mensajes principales que Martínez de Escobar transmitía a sus compañeros de 

curul, no solo de la XXVII Legislatura sino en todas en la que tuvo el placer de participar, es 

hacerles ver que el país estaba en constante evolución. La revolución era un estado 

81 DOCOXVll Mayo9de 1917 
92 ODCO XVII Julio 12 de 1 917 
93 COCO XVII Mayo9de 1917 
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permanente de la sociedad mexicana pues todavía faltaban muchas situaciones por modificar, 

muchos derechos por conquistar y muchas libertades por otorgar. Por ello la labor legislativa 

tenía que ser progresiva, con miras al futuro y no anclada en un pasado que ya no era vigente. 

Sin embargo no podían desechar el pasado, tendrían que aprender las lecciones que éste les 

había mostrado y respetar las buenas obras que en él se habían creado: 

... no mirad, señores diputados, sólo al porvenir, como si el pasado hubiera muerto a nuestra 
espalda sin que hubiésemos asistido nunca a sus funerales... Los hombres y los pueblos, 
señores diputados, que miran siempre con la mirada retrospectiva, que miran al ayer, al 
pasado, son hombres y pueblos en perfecta decadencia que se preguntan. ¿De dónde 
venimos? Y los pueblos y los hombres que miran sólo de frente al porvenir, únicamente se 
preguntan: ¿Hacia donde vamos? Yo os exhorto, señores diputados, a vosotros, señores 
militares, que ya que se han vencido todas las batallas en los campos de la lucha, a que se 
ganen todas las batallas en el campo de la revolución política y social de las innovaciones 
que contiene nuestra Constitución. Si sois liberales, yo os exhorto a que seáis 
revolucionarios, y aquellos que no quieran serlo, yo únicamente quiero deciros esto: Sed 
respetuosos con la Constitución de 1916-17 ... •• 

En realidad la labor legislativa de la XXVll Legislatura estuvo básicamente enmarcada en 

las labores del Congreso Constituyente y los resultados emanados del mismo. Por lo que 

muchos de los debates y sesiones, a pesar de que los miembros eran distintos, giraban en 

torno a temas similares. Las facciones políticas que existían seguían siendo las mismas, 

los radicales y los conservadores; los que apoyaban modificaciones y los que las 

rechazaban; los que estaban con Obregón y los que se encontraban con Carranza. 

Martínez de Escobar estaba entre los miembros del primer grupo, aunque no existía ningún 

rompimiento definitivo con el presidente Venustiano Carranza. 

3.7 Una historia dentro de la Historia 

Mientras Rafael se encontraba en Querétaro participando en el Congreso Constituyente 

Feliza, desde México, además de mantenerse al tanto del acontecer político del país, 

comenzaba a hacer los preparativos para unirse en matrimonio con aquel hombre que tanto 

amaba. Su relación con la familia de Martínez de Escobar era estrecha, iba a comer a casa 

de Charito, su suegra, todos los domingos.95 Rafael intentaba visitar a su novia algunos fines 

de semana, pues permanecer en Querétaro le parecía sumamente tedioso. Las intensas 

"OOCO XVII Septlembre9 de 1917 
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labores del constituyente le impidieron pasar las fiestas navideñas en compañía de su 

familia: 

... .)!mor mío, pro6a6femente no vaya para e{ veinticuatro pues áe6es comprenáer que af liacerló no 
pasarla co11tigo y con mama e( áúi úúimo áef año, a -virtuá áe que no poárla regrr:sar y 'VO(ver para esa 
ftclia. Creo que me áarás {a m.:ón. ¿'Veráaá áwina mía áe mi a{ma?'6 

Durante ese año ya estaban preparando su casamiento y por ello buscaban una casa que 

pudieran habitar: 

.}lyer te áirigí un tefegrama áu:iénáote que (conceptua6a inocentemente mi poáer) y así fo estuvo pues 
refaciona11áo me puse a pensar, que toáo munáo carificaria mi· proceáer, sófo justifaa6ú áe un país a otro 
pero en casos muy otros que e( nuestro, 'E( áía tres a mas taráar estaré en esa pero ftjate 6ien que si 
transcurre esta ftclia no importa , yo pueáo arregfar con ef go6emaáor áe{ <Distrito, áupensa áe nuew 
presentación y asi juntos y con ca{ma arre9famos toáo 6ien y no áesesperaáamente como seria aliorita 
¿·r,icráaá que no te enojas amor mío? :/{arias ma{ en mortificarte mí cfiamaca aáoraáísimtL 'l'ó quisiera 
tomar una casa que wfna lá pena y 6ien arregfaáita y que no vayamos a parecer nómaáas recién ca.saáos 
para mi eso seria ·vergotz:.oso. <Rsjfe:Qona 6ien y áame fa ra.=ón áivina mfa. )fáemá..s estoy pensanáo 
ntiranne áe {a pofitica y ñacer áinero para ti, sófo para ti, queriáísima múi.. 97 

Al firmarse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Rafael Martinez de 

Escobar regresa a México y durante la XXVII Legislatura contrae nupcias con Feliza, el 31 

de octubre de 1917. Al año siguiente desde Tabasco, Rafael escribía a su compañera 

recordando su noche de bodas: 

... ¿J{as reci6iáo toáas mis cartas? <Pues apenas áos áfas líe áejaáo áe escri6irte . ..11 mamá {e líe escrito 
áos cartas. ¿fas lia6rá m:i6iáo? ¿9'1.e recoráaste muclio e{ áía 31 áe octu6re? 'Feclia en que 6orraclio áe 
amor áescorri por ve= primera e( sacro ·uefo que ce"a6a fas puertas tfe( tempfo áe oro, áonáe ña un año 
que con unción áe sensualismo religioso impruvisé refampaoueantes rezos áe quemante pasión! ¡'Y sentí 
{a ilusión áe tu cue'Po virgina{ que me em6rialJa6at ;Sentí {a nostafgia prvfunáa áe tu afma cáíráa que 
me envofuía! ¡<Pafpé fa sensación iáea{ áe que tus 6esos {a 6oca me ácjarvn e6riat ¡qusté fa mief áe{ 
ensueilo y áowriáamertte sa6oreé áespués e{ afmí6ar áe una ficción áe amor . .. mis manos pafpa6an {a 

árvina pureza áe tus encantos. 91 

Al poco tiempo de casados, entre julio y septiembre de 1918, el amor y la pasión 

desbordantes que envolvían las vidas de Feliza y Rafael se consumaron en su primer hijo, al 

cual pusieron desde luego el nombre de Rafael, máximo orgullo de su padre: Rafael 

Martinez de Escobar Vargas. La alegria no podía ser mayor para los enamorados, 

desgraciadamente sus días de plenitud estaban contados y se obscurecerían 

H Archivo RME. Carta de Rafael a Fellza. auerétaro a 13 de enero de 1917 
""Archivo RME. Carta de Rafael a Feliza. auerétaro a 21 de diciembre de 1916 
"

7 Archivo RME. Carta de Rafael a Fellza. Querétaro a 24 de enero de 1917 
•Archivo RME. Carta de Rafael a Fellza. Puerto México a 2 de octubre de 1916 
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aproximadamente a las dos semanas, pues el angelito con que les habían premiado su 

amor, les sería arrancado. Contaban que el niño era tan bonito que toda la gente para verlo 

lo destapa y por ello se enfermó, muriendo al poco tiempo99
• Tristán e lsolda se hundieron 

en la desesperación y el desánimo por la pérdida de su "hijo-ilusión" y recordarían siempre 

con mucho dolor aquel episodio negro de su historia: 

.. . :J{ay penoso áía !ÍJ!L. trasfááome contitJo y con mí maáre a{<Panteón 'Francés y áesfwjo toáa mi afma 
so6re fa páíráa tum6a áe mi áws cafáo y so6re fa áe nuestro íuufo muertecito, met:ancóírco suspiro áe 
nuestras santas y primaveralés caridas.-.JI toáos mis tristes y cariñosos recueráos. 'Funáe tu afina en 
mis fa6ios, 'VUe(ca tu liennosura en mi corazón, 6ésame en un a5ra:.o infinito, áuénnete y suéñame . .. 

'R.flfaef'OO 

El dolor tan fuerte por la pérdida de su primer criatura contribuyó a que la pareja se uniera 

aún más. 

El amor entre Rafael y Feliza parecía un relato de novela romántica, como expusimos 

anteriormente, las constantes riñas que existieron durante su noviazgo desaparecieron casi 

por completo al contraer nupcias. El matrimonio Martínez de Escobar Vargas, además de la 

inmensa cantidad de amor que contenía, alimentaba su éxito gracias a que Feliza era una 

mujer sumamente inteligente y al igual que su esposo gozaba de conocer los pormenores 

del movimiento revolucionario. Las virtudes de la señora de Martinez de Escobar entre las 

que destacaban el infinito amor hacia su esposo, su fuerza de carácter para superar las 

pruebas que su amor le ponía al tener que soportar tantas angustias por la vida que llevaba 

su amado, y su interés por la vida política de la época, surtieron el mismo efecto que el 

elixir en la leyenda de Tristán e lsolda, y mantuvieron a Rafael enamorado y entregado a su 

compañera hasta el fin de sus días. 

90 Entrevista eon la Sra. Dora Martlnez de Esc:obar. Hija del licenclado Rafael Martlnez de E&co::>ar Vargas 
'

00 Arehlvo RME. Carta de Rafael a Fellza. Puerto Méxtcoa 2 de octubre de 1918 
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"La libertad debemos acariciarla como un 
excelso y supremo ideal, porque la libertad 
del pensamiento nunca debe ser nu1tilada; 
jamás debe ser escarnecida; debe ser el 
pensamiento libre... como las águilas que 
con sus alas prepotentes y vigorosas 
aira1•iesan las inmensidades t1Z11les del 
espacio; como el cóntlor que imperturbable 
y sereno contempla el cielo, ora tranquilo, 
ora tempe.stuoso; como el pájaro que salta 
de rama en rama, hendiendo los aires, y 
entona su canción de amor, su canción a la 
libertad y a la naturaleui entera." 

Rafael Martlnez de Escobar. 

\\'a 
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Capitulo 4 

El Constitucionalismo en Tabasco 

Con la instalación del Congreso Constituyente de 1917, el carrancismo había logrado 

imponerse en todos los estados del país. Sin embargo, la victoria no estaba plenamente 

consumada, ya que tendrían que enfrentarse a la escisión entre los distintos grupos poHticos 

revolucionarios; además de tener que imponerse a los demás movimientos independientes y 

fuerzas contrarrevolucionarias. El advenimiento del orden constitucional motivó a los 

gobiernos estatales a buscar la regularización de sus administraciones y la 

institucionalización de los preceptos revolucionarios en sus territorios. 

4.1 Los Rojos contra los Azules 

En Tabasco, ante al triunfo del constitucionalismo, las fuerzas militares de la zona se 

reagruparon en razón de intereses localistas: en la región de "Los Ríos" dominaba la "brigada 

Usumacinta'', comandada por el General Luis Felipe Domínguez, y por el otro lado, en "La 

Chontalpa" destacaron varios caudillos como los hermanos Greene, Sosa Torres, Aguirre 

Colorado e Isidro Cortés. Los integrantes de ambos bandos habían luchado en contra de las 

dictaduras de Porfirio Díaz y Abraham Bandala. Así comenzó en dicha entidad un período de 

confrontación política entre las dos facciones por ocupar el poder. 

Como se mencionó anteriormente' el general Francisco J. Múgica fue sustituido en el 

gobierno de Tabasco, por Luis Felipe Domínguez, quien ejerció la gubernatura del 15 de 

septiembre de 1916 al 30 de abril de 1917. Cuando Domínguez llega al poder, Martínez de 

Escobar es nombrado Secretario General de Gobierno, pero renuncia a los pocos días por 

obtener la representación de su estado en el Congreso Constituyente. 

En Tabasco, al igual que en muchas otras entidades del país, se convocaron elecciones para 

elegir gobernador constitu~ional. En diciembre de 1917, el general Luis Felipe Domínguez 

1 Ver tema 2.5 
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renuncia a la primera magistratura con el objetivo de lanzar su campaña electoral. Fue 

designado gobernador interino su Secretario de Gobierno, Joaquin Ruiz (sucesor de Rafael 

Martínez de Escobar en dicho puesto). Ruiz permaneció en el poder del 9 de diciembre de 

1917 al 4 de junio de 1918. Evidentemente Ruiz garantizó una apoyo abierto al dominguismo. 

Pero el elevado grado de agresiones e injurias en su contra, terminaron por hacerle 

renunciar, sin tomar en cuenta a sus amigos del partido Azul. 

El general Luis M. Hernández Hermosillo, Jefe del Sector de Orizaba, Veracruz, fue 

nombrado por Carranza gobernador preconstitucional de Tabasco en sustitución de Ruiz. Al 

mes de tomar posición lanzó la Convocatoria para elegir gobernador, diputados locales y 

presidentes municipales en el marco de la Constitución de 1917. 

En paralelo al campo militar, en ese año, dos grupos políticos se disputaban el poder en 

Tabasco. Unos representando los intereses del Partido Radical Tabasqueño (PRT) y los 

otros del Partido Liberal Constitucionalista Tabasqueño (PLCT)2
. Los primeros eran 

conocidos como los "Rojos", estaban aglutinados en torno de Carlos Greene, los hermanos 

Martínez de Escobar y otros Generales de la Ch•:mtalpa. Los segundos adoptaron el distintivo 

"Azul", eran abanderados por Luis Felipe Domínguez y los militares de la región de los Rios. 

Los Rojos estaban identificados con los revolucionarios radicales, con los humildes y los 

oprimidos; los Azules eran los antiguos explotadores, ahora vinculados al movimiento 

revolucionario, gente de orden que abominaba la violencia.3 

"Entre los primeros se encontraban algunos agricultores; liberales egresados de las escuelas 

de Derecho que estaban ansiosos por hacer política; jóvenes intelectuales habituados a la 

vida partidista de la capital como los hermanos Martínez de Escobar y José Domingo 

Ramírez Garrido; los antirreleccionistas y por supuesto, los prestigiados militares de la 

Chontalpa. Los segundos contaban con la adhesión de los viejos maderistas de la región de 

Los Ríos, que participaron en los primeros clubes antirreleccionistas; los terratenientes 

2 A pesal" de ser homólogo del Partido Liberal Constltucionalista a nivel nacional, el PLCT no era la representación estatal del mSsmo. 
3 Martinez Assad. Op cU p. 121 
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exporfiristas y huertistas; comerciantes extranjeros; artesanos; agricultores y militares como 

el general Ramón Sosa Torres". 4 El general Greene tenía sus principales partidarios entre la 

gente del pueblo, mientras que Don Luis Felipe era apoyado por la clase media y alta. 

Fundadores del Partido Ratdk:al Tabasquefto. Noviembre de 19175 

El Partido Radical Tabasqueño 

(PRT) nació en noviembre de 1917, 

con el principal objetivo de instaurar 

en el estado el régimen 

constitucional y la conformación de 

un Congreso Local. Al igual que el 

otro partido, el PRT adoptó los 

principios ideológicos del Partido 

Liberal Constitucionalista (PLC) del 

Centro. 

Dentro de la contienda, Rafael Martínez de Escobar iba a convertirse en el máximo líder del 

PRT. Entre sus compañeros dentro del partido de los "Rojos· estaban Francisco J. 

Santamaría, Manuel Lezcano, Pedro Casanova Casao, Porfirio Jímenez Calleja, Aureliano 

Colorado Calles, Fernando Aguirre Colorado, su hermano Federico Martfnez de Escobar, y 

Alberto Nicolás Cámara. 

Los "Rojos" iniciaron la publicación del periódico El Radical donde destacaban como activos 

articulistas José D. Ramírez Garrido, el licenciado Francisco Santamaría, Manuel Lezcano, 

Pedro Casanova Casao, Aureliano Colorado y Santiago Ruiz Sobrado. A su vez los Azules 

editaban El Uberal.6 

4 Pérez Bertruy, Isabel. Tomás Garrido Canabal y la Conformación dql poder Revolyc!onarlo Tabaagyeno 
5 En la fotografla no aparece el Licenciado Martlnez de Escobar por encontrarMt en la Ciudad de México. La dedk:atorta de la fotografla 
dtce: 
Lia~ 'lfPf~l~11núuz iÚ <üeo6tir. Los nua'UO$ n.pfíu• a V~ qu 11ap1s i!UtAfo4o¡¡fP,/W cm.o" ptW6a .U .naata M •flao por su pU"611i::or n.fiu:o:M n fa ú6m.. 
0a•IÚT4Cfvica.•""Ol/Ú•fpui10,J,,111tM10porvtl,""".OJ•"~ .. ~ .... r'E.n44ot..&Nt'IAlliuJ'Ol"'m...:1&-....~n.t,.,.,._Mrr.rc"1 
'l(pár.o/'f~lto. ~<T~-n:oJdi.i911 
e Llll legislatura en Tabasco, Historia del Conoreso del Estado de Tabasco Tomo 111, VHlahermosa, Tabasco, 1989-1990, p. 52 
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Bajo la perspectiva de González Calzada, los dos candidatos y sus planillas de diputados y 

presidentes municipales, desarrollaron una lucha que no fue de adversarios políticos, sino de 

enemigos personales. Más que una contienda cívica para elegir legisladores y gobernantes, 

pareció una guerra inspirada por el odio apasionado y el resentimiento irreductible; una lucha 

a muerte. 

La lucha electoral se caracterizó por la violencia entre ambos bandos. Se perdieron 

amistades, se dividieron las familias y el rencor; la venganza y el odio se extendieron por 

toda la geografía tabasqueña. Las muchachas del centro lucían zapatillas rojas para simular 

que pisaban a sus contrarias. Y las señoritas del barrio listones Azules tras la falda, como 

dejando atrás a sus rivales, mientras los hombres se liaban a palos, escribían inmundicias y 

sacaban las pistolas.7 

"Fue tal la saña y la intransigencia de los llamados Azules para con los Rojos, que por algún 

tiempo las clases privilegiadas de Villahermosa trazaron tales fronteras en la vida diaria de 

los habitantes de todas las clases sociales que haciendo alarde de su supremacía y de 

dominios se impedía a la plebe el acceso a los paseos públicos, a las reuniones"ª 

Otra táctica utilizada por el Partido Azul fue la de inmiscuir en los asuntos políticos a las 

mujeres, no en el sentido de darles mayor participación política, sino para utilizar la gran 

pasión que caracteriza a las tabasqueñas a favor de su causa. Creyeron encontrar en los 

sentimientos y atractivos de la mujer sus defensores más adecuadas, como ejemplificaremos 

más adelante. 

7 Butnes Pepe, Htstort• de loa Gqbomantn de Tabasco 191+1979 165 anos de •ptapdloa naclona!n) Edielón particular del autor, México 

p~d~l~~artos. Dos Mnn de Gobem•doc «O Tabasco' del Gobierno Pre-Coml;Myctona! 11 Com11tuctonw! M6ridai, Yucatlln en Geney 
Tonuco Saravla. Op. Cit. p. 412 
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4.2 El Gallo Canelo regresa a Tabasco 

Rafael Martínez de Escobar- narra Catarroso- fincó su carrera política tras una sobresaliente 

actuación en el Congreso de 1917 y de ahí obtuvo su pase a la altas esferas políticas 

nacionales, indudablemente junto con Palavicini, es de los primeros personajes que abren 

una importante relación de la entidad con el Gobierno Federal9 . El constituyente conocía la 

situación por la que atravesaba su estado y la urgencia de instaurar en él un gobierno 

constitucionalista para eliminar el régimen de ilegalidad, corrupción y desorden que habla 

imperado durante los últimos años. 

En octubre de 1918 emprende la acostumbrada trayectoria por Puerto México y Frontera, 

para finalmente llegar a Villahermosa y contribuir en la instauración de los principios 

constitucionales en su entidad. 

Al tiempo que Martínez de Escobar emprendía el viaje, se dirigía también a Tabasco el 

general Heriberto Jara; quien fuera su compañero de curul durante el Congreso 

Constituyente de 1917. El gobernador Hernández había pedido un relevo al presidente 

Carranza por motivos de salud y Jara había sido nombrado sustituto. Desde la primera 

parada en Puerto México, Rafael le escribía a su esposa: 

Mi cariciosa áeiáaá: 
Que aI'umto áe viáa en este teawso rincón áe 'f/eracruz arrastranáo ef alá áef fastiá"w, áe fá tristeza y fá 

inquiet uá esto úftimo porque ef tiempo tJUefá y nosotros peráemos primoroso terreno, pero nada poáemos 
(uu:er amor mío, rugimos impotentes ante e{ impfáca6fe áesencaáenamiento áe fás .fuerz;as 6rutas y cie9as 
áe fá naturafeza que tam6ién proponen o6stacufu:.ar nuestro camino áe principios e iáeafes y favorecer a 
fá meau:racia que carente áe convicciones viven pe9aáos af 6arro áe fá tierra y q11e a far áe cinco só/ó 
aáoran af<Becerro áe Oro! <Pa..-ienda! ?Cace liay cinco áías áe :Norte furioso, copiosa fiuvia yformiáa6fe 
viento, imposi6fe áe su6ir ¡Quien sa6e como liaya iáo a:Jara y.)lfvaraáo'0 pues naáa se sa6e áe /ós 6arros 
en que partieron! ?Coy parece áespejar.re ef tiempo y ya elé-vo una oración áe OI'rmpo, una pf"e9aria a /ós 
awses pa9anos para que ya no .fiúouren relampagos áe tempestaá en e{ á&iáo y se apfáque e( 
encrespamiento áef mar, monstruo que tiene encarrefaáa a tocías fás em6an:at:itmes y que si SÍ(Jue me liará 
presa áe{ áesaI'umto y fá áerrota, ante fá imposiWufáá áe acometer fá {uclia en '1á6asco ... 11 

A los pocos días llegaba el gobernador designado a Puerto México. El clima se convertía en 

un obstáculo, pues las fuertes lluvias enfurecían al mar obstaculizando la salida de los 

• Catarr0&0, Alfonso. Op. Cit. p. 76 
10 Se refiere a los Generales Herlberto Jara y Salvador AJvarado 
n Archivo RME. Carta de Rafael a Fellza. Puerto México, a 21 de octubre de 1918 
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vapores para continuar la travesía hacia Frontera. Martlnez de Escobar al no poder 

transportarse a su estado natal y dado su carácter pasional e inquieto, moría de impaciencia 

pues sabia que la cuestión tabasqueña no sería fácil de resolver y que mientras más 

temprano llegará mejor: 

M(a áe mi afma: 
Se9uramente te sorprenáerá reci6ir carta mía, aun áe ute fao y solitario puerto, cuandó ya áe6famos 
estar en 'VilláliemUJSa, áonáe tanta faúa fuu:emos y áonáe nos esperan seaaentememente, máJdrru: que e{ 
tiempo e.soro,, y para nosotros oro moCtáo áe cincuenta ~tes; pero que quieru c])iosa mía, aquí estamos 
como en pn:súíw, pues fas furias áe{ tiempo áesencaáenaáas tempestuosamente nos impiáen movemos . 
.ftnoclie aproveclianáo un momento áe en9añoso .ft:zul; saírercm ef 9eneraf .ftfvaraáo para o/eracnu: y e( 
9enera(Jara para 'Frontera, y liuy amaneció un 9Vorte asoraáory liuracanaáo, cuanáo nosotros fia6famos 
aispuesto saíu: Jara y .ft(vanufo, conrrán e(9Vorte pues es imposiE(e liayan entmáo a fos puertos áe su 
destino. 9Vosotros aprovecfuiremos e( primer momento fácil; ya que tenemos 6an¡uito a nuutms oráenes.11 

Finalmente el 5 de noviembre Martínez de Escobar llegaba a Tabasco. Desde el momento en 

que Rafael pisó tierras tabasqueñas, comenzó su actividad política que durante los próximos 

meses sería muy intensa. Así desde Frontera escribía: 

.. . .}lnocfie áimos un mitin o manifestación en e( :zóca/O que fue imponente, (Jé9anáo a proáucir un 
áeíirante entusiasmo Pº11UÚZr (sin ezy¡¡eraci6n) con fos aiscur.sos. 'Toáo e( pue6/0 está con qrr:ene, toáo 
como no creía. yo, pero toáos sus parti.áarios esta6an po6risimos y sin ámero veo un fatal resuftaáo esto 
ya va sonanáo, pues en fas ri6eras nos (uirán 9ranáes cfiancñuffos ya que fas autoriáaáes toáas son 
áomin9uistas. 
Mi aiscur.so fue enir9ico en ef fonáo, pero corrr:cto e inspinzáísimo, se9ún fama pú6lica, en fa formo. 
'En estos momentos safimos para Vi/Iafiennosa a áonáe llégaremos mañana y en áonáe nos esperan sin 
tocos áeseos. Jara ya tomó posesión, que tristísimo que no se (Jé9uen a promufi1ar efecciones . .ftar/Js amor 
mio no te ofviáo un instante. Cariflos a mi mama, a (a tuya y a toáos. <R.flfaef. IJ ••• 

Una vez llegado a Villahermosa, Martínez de Escobar se instaló en una casa frente al Parque 

Juárez, en ta calle de Zaragoza número uno; lugar donde estaba instalado el Comité 

Ejecutivo Electoral y donde vivían juntos más de doce personas, inclusive el general Greene. 

Lo cual demuestra la escasa capacidad económica que tenían los partidarios del general de 

la Chontalpa. 

12 Archivo RME. Carta de Rafael a Fellza. Puerto M6>dco a 30 de octubre de 1918 
1> Archivo RME. Carta de Rafael a Fellz8. Fronterai • 6 de novlembre de 1918 
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4.3 El Gobierno del General Heriberto Jara 

El 27 de octubre de 1918, la prensa tabasqueña publicaba en sus primeras planas, el arribo 

del nuevo gobernador, el general Jara. El Uberal, periódico de Jos "Azules", manifestaba la 

alegría de los partidarios de Carlos Greene, "los cuales hacen correr innumerables versiones, 

ya tendientes a difundir en el público la creencia de que viene con el propósito de hacer 

triunfar por todos Jos medios posibles la candidatura de Greene"14
• Uno de los motivos que 

tenían para dar esas versiones era una carta que había aparecido en El Radical meses 

antes, en la cual el general Jara declaró que nunca había considerado revolucionario al 

general Luis Felipe Domínguez. 

El 1 de noviembre tomaba las riendas del gobierno el general Heriberto Jara. Geney Torruco 

relata que cuando Jara llegó a Villahermosa, encontró a los tabasqueños injuriándose y 

despedazándose por la pasión política. Al grado tal que, por un disturbio muy fuerte, con 

saldo de heridos que hubo en el Parque Juárez, el ayuntamiento ordenó que la plaza de 

Armas fuera para los partidarios del partido "Azul", mientras que dicho parque pertenecería a 

los "Rojos" .15 

Ese mismo día, se registró en la Secretaría General de Gobierno la planilla de diputados para 

integrar la XXVI Legislatura Local, durante el período comprendido del 1° de marzo de 1919 

al 28 de febrero de 1921. Rafael Martínez de Escobar obtenía el puesto propietario por el 

primer distrito (Centro). En dicho Congreso se encontraban entre otros su hermano Federico, 

el licenciado Francisco Santamaría, Femando Aguirre Colorado y el Coronel José Domingo 

Ramírez Garrido.16 

Por si el encendido conflicto político fuera poco, durante el gobierno de Jara se detectaron 

los primeros casos de influenza o gripe española; epidemia que ocasionó muchas muertes, 

sobre todo entre las mujeres. Se descubrió que procedía de los puertos de Villahermosa 

donde se hospedaban las mujeres que acompañaban a las tropas del general Jara. El 

gobierno carecía de fondos para atender a tantas víctimas y la epidemia se extendió por todo 

14 El Liberal. El Pretendido Triunfo de la Mancha Constituye I• Sanción del Despojo, VIUahermosa, Tabasco 11 diciembre de 1919 
111 Torruco Op. Cit. p 412 
111 Ltll Legislatura en Tabaseo. Op. Cit. p. 54 
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el Estado. La situación se agravaba con las fuertes lluvias e inundaciones que propagaban la 

infe=ión facilitando el contagio: 17 

.. . No pueáes imafiinarte cliamaquita mía fa epükmia tan gmnáe que asofa fas cuerrfas ccm fa lTamaáa 
influenza, toáo munáo está enfermo. 'En fa casa áe .JI raceli liay fioy, según me infonn6 <JQazráo, áoce 
enfermos y asi es en casi toáas fas casas áe familtas ricas y po6ns y cn:o que a effo ccmtri6uyó fa enorme 
creciente qzu invaá'ió,, según áieen, ccmw nunca (iasta fas calfes mas céntricas áe fa pa6fación . .. 

4.4 Los comicios municipales 

Recordemos como una de las principales intervenciones de Martínez de Escobar durante el 

Congreso Constituyente fue en defensa del Municipio Libre. En Tabasco tuvo la oportunidad 

de participar en la institucionalización de dicho principio al ser miembro de la Junta 

Computadora (encargada del conteo de los votos) para elegir las autoridades municipales: 

.. . :N"o te (r.e poáufo materialmente escrifiir áuirio mi rei:necita pues nunca creí tener una f.a6or eru:inuJ que 
casi no fa soporto por fa pestufa pues fie teniáo que organi=ar áesáe e( principio. ya que liay mucfios 
(Í'ostufantes) pero tamliién mucfia áesor¡¡anizadón y esto es terri6fe, nubjme que fos jefes áominguistas 
están áispuestos según se ve a restaurar toáos fos procedimientos atentatorios áe fas fairiáas efecciones 
pasaáas ... 
. . . Como te anuncié en mi anterior; {a junta computaáora reuniose efjueves cinco, rein.anáo e;t(J'ectación en 
toáa (a socieáaá, por sa6er e( resuúaáo áe (a efección, ya que fos áos partiáos liacian gafá áe triunfo. <Bien 
puáo 'IJC!TSe e( <Palácio ~uniJ:ipa( pfetórico áe gente y yo me inicié ametrallánáo/ó, liacihufo{e sa6er af 
<Prrsiáente ~unicipa( que é( no tenía ninguna función pafítica en fá junta que se inicía6a, fia6iénáofe 
puesto en riáícu/ó. Iniciaáos fos tra6ajos, fa mesa áirecttva fue nuestra por tener mayoría áe <Presiáentes 
áe casiffa, fue este e( primer gofpe que fes áttnos; más toáo fia6rá áe ser sensacional; como en efecto ló fue 
ya que ef cómputo áuro jueves, viernes, sá6aáo y áom.ingo, cuatro áías áe sensacionaI o;pectación 
esperanáo a6ajo fos partiáan·os áe unos y áe otros, superanáo fos nuestros en número no menos áe 400, 
so6re fos áe e/Tos, que espera6an a unos y otros para acompañarfos en lá noclie a nuestros respectivos 
áomicilws ¡6onita (ucfia áemocrática áe fa reacción y fá rroofución! ... " 

El primer día del cómputo, como a las once de la mañana, se suscitó un incidente. Nicolás 

Cámara hizo del conocimiento de Martínez de Escobar que acababan de llegar, fuera de 

tiempo, paquetes electorales. El mensajero que los traía se encontraba platicando con el 

Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento, cuando se acercaron 

precipitadamente Escobar y su amigo. Acto seguido procedieron a interrogar al sujeto sobre 

la fecha en que se habían hecho las elecciones en el vecindario relativo, contestándoles que 

17 López Reyes, Di6genes.• Htstoda de Tabasco, Consejo Editorial del Gobierno del Estado de Tabasco, Mé)dco, 1960 
,. Archivo RME. Hoja Rotulada General Brigadier Cerios Greene. Carta de Rafael e Fellza. VU1aherm098, Tabasco a 12 de noviembre de 
1918 
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el día anterior. Martínez de Escobar, exigió que se levantara un acta de tal declaración y al 

darse cuenta Ruiz, Zurita y otros miembros del partido "Azul" corrieron al lugar de los hechos: 

... se proáujo confusión, se cerró (a puerta áe( fóca( nspectiw, eJdgienáo yo e( acta que áe6ia fevantarse y 
otros queriénáose oponer; mas afouüm áijo: ·están asesinanáo a( rrcenciaáo 9'(artínez; áe 'Esco6ar" y una 
mok liumana se Cevantó, no sów áe /-Os que esta6an arriba sino áe (a muú1iuá áe (a ca{lé, y armaáo.r con 
pistofa y pu1iaks rompieron (a puerta áonáe esta6an encerraáos, tenienáo yo que apfacaños a ruegos áe 
Zurit.a, 'R..Pi::: y otros, que parecían caáávere.s, ar ver tanta 9ente y tra6ajo me costó convencer a fa 
muftituá que no era cierto que intentaron asesinarme. 'R_p:iz y Zurita me tomaron áef6ra.r.o y safí con elios 
apfacanáo e( oíeaje áe furia que se lia6ia Ce-vantaáol 'Y 9océ amor mw, gocé porque me sentí muy fuerte y 
6üm apoyaáo. 'Tan co6aráes ÚJs mafvaáos, pues liacían ~ufar intensamente e( rumor áe que si 
9aná6amos correrla sanare y que a( primero que ajusticiarian seria a mi; que ya esta6an listos /-Os que me 
matarían. 'Y no sa6ian que por uno áe efWs yo tenia áoce áe(pue61-0que me cuiáa6an. 19 

Finalmente se levantó el acta y continuaron con el cómputo. Las actividades de la Junta 

Computadora se prolongaban todos los días hasta las nueve de la noche. Evidentemente 

eran frecuentes las riñas y conflictos, pues ambos partidos deseaban la victoria. Martínez de 

Escobar consideraba esos momentos como extraordinarios, gozaba al presenciar la 

institucionalización simultánea de dos de los más grandes ideales revolucionarios: el 

Sufragio Efectivo y el Municipio Libre. Al término del conteo de votos resultaron triunfantes 

los Rojos: 

.. .'E{ áomin¡¡o a fas .51/Z se áecfaro nuestro triuefo e imponentemente se n:corrienm fas prinripafu ca1Ces con 
música, colietes, faro{u, etc. tomandá {a pafa6ru e( ru:enciadó :Jrufafoo y yo que aunque no quena, e{ pue6fo u 
terri6fe y no liace otm cosa sino peáir a gritos que yo sea e( que lia6fe y así fo hice liasta em6rlaoarfos dé gor.o ¡fa 
venúuf! tPues me quienm mucfw, o como á"icen soy en este momento su lácfo, en unión tk <;rune. 

Los enemigos salían contm mí y á"uen que no tengo tanta inteítgencia,. como aflr-an algunos, sino que soy muy 
astuto y conáenso toda fa audacia y peifiñw áe{ mafdito <Peíece'O. ¡Q!lé te pan:ce cliamaquita ...... Jilfiq,,, au:en que 
aunque fes cueste cincuenta o cien mú pesos, quitarun a :Jaru, este Ow só(o f}Pmntías. y que por 11ingún tomani 
posición nuestro ayuntamiento e( á'ia primero. 

Wuestro caná"ufato triunfante fo es áon Luis <Pt:ártta, f"'6o intetf{Je11te .• •• illuy superior af pú:aro áe cmr.nano 
que es e{ caná"ufato áerrot<uW a <Pnsiáente ~Municipaf. . . 2 

Los miembros del Partido Azul se encontraban realmente enojados por el triunfo del grupo 

encabezado por Martínez de Escobar, ya que decían que éste les habia destruido en veinte 

días lo que ha ellos les había costado dos años. 22 

18 ibidem 
20 Se refiere al PLC (Partido Liberal CoosülucionaUsta) que en aquellos dlas era la principal organización poJIUea • nlvel nacional. 
21 Archivo RME. Hoja rotulada General Brigadier Cartos Greene. Carta de R•f-1 a FellZll. VUlahermON, T.t>aaeo a 1 O de Oiclembre de 
1918 
Zllbldem 
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4.5 Gobierno de Carlos A. Vidal 

En los últimos días de diciembre de 1918, Carlos A. Vidal (gobernador del territorio de 

Quintana Roo), fue llamado a conferencia por el Sr. Venustiano Carranza, quien lo nombró 

gobernador provisional y Jefe de las Operaciones Militares del Estado de Tabasco en 

sustitución del General Heriberto Jara. 

"Hasta enero de 1919 luchó en Tabasco el gobernador Jara contra la peste y la política. Y 

aunque aquella amainó, ésta creció con sus rencores, odios y pasiones con saldo de calvos, 

porque muchos se arrancaron la cabellera y otros perdieron la ecuanimidad."23 La situación 

se tornó insoportable para Jara, aunado al hecho de que Venustiano Carranza le impuso un 

Secretario de Gobierno que no fue de ninguna manera de su agrado. 

La noticia causó gran desconcierto en la mente de Martínez de Escobar. Sentía que el 

cambio podía perjudicarlos. El veracruzano era un gran revolucionario, con una personalidad 

sobresaliente. Consideraba que Jara obraba por principios no por amigos. Los rumores de 

que iría a favorecer a alguien en la contienda electoral a favor de uno de los grupos eran 

totalmente falsos, pero su presencia si garantizaría que los comicios se llevaran a cabo en 

plena libertad. Por el contrario, lo que conocía de Vidal era lo opuesto: obraba por amigos no 

por principios. Sentía que si ellos no estuvieran allí y si Vidal no fuera partidario de Salvador 

Alvarado, se inclinaría por el dominguismo. Su familia era partidaria de la facción Azul, 

incluso su padre era amigo de Domínguez. 24 

Feliza, desde la capital percibía lo que ese cambio de gobierno implicaba y atinadamente 

sabía aconsejar a su marido sobre los actores de la política tabasqueña pues creía que estos 

sólo estaban esperando a que Rafael preparara la cosecha para dirigirse al estado y 

recogerla: 

.. . }lánná.r me fían áaáo fá pésima noticia áe que e( genera( Jara rmunci6 tefe¡¡ráficamente con motivo áe 
fá imposición áe( licenciaáo SotomayorV y se liacen, como siempn arversos comentarios estaruío privada 
áe conocer fá l!)(_actituá áe esas noticias mientras tú no me fás participes. 'Entinul'o que a( fin salieron 

23 Bulnes, Pepe. Op. Cit. p. 157 
,. Archivo RME. Carta de Rafael a FeUza. Villahennosa, Tabasco a 11 de enero de 1919 
25 El licenciado Sotomayor rue enviado desde el Centro para ocupar la Secretarla General de Gobtemo, tanto Jara como su sucesor C8rloe 
Vktal tuvieron serios problemas con él pues adoptó una posición sumamente parcial a favor de los "'Azules·. 

128 



Santa !Maria'• y Colórrui"o, cuídáte mucfio áe fas intri¡Jas áe éstos, áescon.fia áe toáo. Su saJiáa a raú; áe fa 
rm1mcia áe Jaro y otros áetallés que ya te tia6rd pfaticaáo !Manuel; áan fuear a muclias supasiciones ... 27 

... !Manto" me tefefcme6 ayer ( d1a 11) pam áecinne que en esos momentos """"4 áef tefé¡pr!fo JDnd"e en <01tlpañia áe 
<Benito qurwUer. se encontmrrm casuafmente que un indiviáuo af faáo áe eODs /iacja pasor un telegrama áef 
qenemf ftqui/és :Juá= pam <Don Luis <Ferrpe <Domínguer. participórulófes que ya liafrla /ía6/iulD con e{<Pruiáenu a 
fin áe que no se fk.vani a efecto ef nom6trmrienzo áef genemf 'llidQf como go6enuu1Qr áe ue <EnadO y que se fe lia6fa 
asegumáo que aun no lía6fa siáo e;ipeaufo, termmaruló ef tefegmma reitnunáo a t1Jorl<lnguer. que ya se activa fa 
manem áe conseguir que 6ajo nñrgún concepto se ffeve a efecto. Cuma te argo ese meruaje pasó ayer y áe manem 
muy casuaf puáo !Manto infomrane áe él .Yo tUV< intención áe comunicárteló tefegnifJCa•ente; pero temí que por 
su contenúió no te fuera ent""IJO'Ú'· 
Si ya está en esa •(,.lüfaf no estani áe más que conoz:ca fa actituá áe esos seffotu.29 

Martinez de Escobar dudaba que Vida! fuera a ser capaz de llevar a cabo la ardua tarea de 

celebrar elecciones limpias y sin levantamientos, temor que nunca sintió con Jara.30 De 

cualquier forma, se dirigió al puerto de Frontera junto con algunos de sus correligionarios 

para dar la bienvenida al nuevo primer mandatario. Sobra decir que dicho viaje lo realizaron 

también algunos miembros del Partido Azul: 

.. . .)lun nos encontrumos aquí por r=ón áefNorte más tengo entenáiáo que mañana a primera fiora ffega 
ef 6arco que conáuce a Carlós, nuevo y JTaomnte go6emaáor áe este estad-O, que ni siquiera sospeclia e{ 
lionniguero en que viene a meterse. <Este puerto, segundá ciuáaá áe importancia, esto es áespués áe fa 
capital; está ffeno áe entusiasmo por e{ qrunismo tanto o más que en fa propia 1"illálíennosa. .ftnoc/ie 
liu6o mitin y fue graná'isimo pues lós reaccionarios fan=n a lós cuatro 'Vientos fa wr.rión áe que e{ actuaf 
Secretario áe qo6iemo, en veráaá inconáicionaf áe <Dominguez, tme consigna áe infomus a éste y que ló 
mismo e{ genera{ 'Vidát; áánácfes yo por eso una 6rutaf y terrifife sacuáráa áesmintienáo e{ lieclio en 
cuanto a{ úftimo. Si a Jara no ló sustituyen, nuestro triunfo esta6a ya seguro. abrque fa gente lia6fa 
peráiáo ef mieáo, tenía confianza en si misma, en que conta6a con garantías únicas que tia otorgaáo este 
grunaisimo general; sin partiaf"táaá áe ningún g"1uro. .)lliora, sin amero paro fa propaganáa, con liarta 
ineptituá áe nuestros partiáarios, carentes áe práctica efectoraf y con ef cam6io áe go6ierno.. . temo 
mucfio un fracaso, no en 'Vilraliennosa ni en 'Frontera, pero si en fa mayoría áe fas otras municipalüliuús 
en áonáe nuestra activiáaá no (ia ffegaáo por que yo sófo no pueáo estar en ef cieló, en fa tierra y en toáo 
fugar. Los n:a.ccionarios que se puáren en dinero ya tian corriáo lá especie valiéndOse áe camiones 
especiales pam caáa municipafiáaá que quitaron a{ Lic quz:mán y af genemf :¡ara y que e{ nuevo 
secretario y go6emaáor traen en consigna áe Garran= para imponer a <Domíngue::; y nosotros por carencia 
áe ámero no liemos poaiáo contrarn:star esas comisiones con otras. ¿Qué te parece? 'Vennuu fa actituá áe 
Canos yo tengo esperanza áe que no tia áe liacer e{ triste pape{ áe inconárciona{ sino que por su prestigio 
se portará aignamente, ya que áe otra suerte e.maría su tum6a política. 
La toma áe posesión áe lós nuevos ayuntamientos aqui y en o/illáliennosa fueron acontecimientos áe 
áerirante entusiasmo pofítico áe lós má"icafes o <Rpjos y áe pesarpam lós )fzufes o retrograáas. 

20 En realidad Santamarfa y Martlnez de Escobar llegarian a ser buenoa amigos. 
71 Archivo RME. Carta de Fellza a Rafael. México a 1• de enero de 1919 
29 Se refiere a Amar.oto Martlnez de Eacobar, hermano mayor de Rafael. 
29 Archlvo RME. Carta de Fellza a Rafael. México a 12 de enwo de 1919 
30 Archivo RME. Carta de Rafael a Feuza Vlllahennoea deTat>acoa 11 de Eneroda 1919 
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:Juzgo muy sensata tu opinión mía áe mi "Viáa intensamente mía acerra áe que aunque triunfemos yo no 
pennan=a aqui en e{<Estaáo, es muyjuú:ioso e intefiaente tu sentir y as{ ló liaré irme para allá apenas 
pasen fas efecciones pues as{ mi prutigio y popufariáaá en wz áe menguar errará, <De manera que esta 
tranqui{a "º quitaré e{ mas áe{rcioso amor, áe toáos lós amor<S para mi áe esa ciuáaá y ya áesespero que 
vuefe e( tiempo para em6riafJarme áe ftliciáaá a tu lááo ... " 

Carlos A. Vidal llegaba a Frontera el 6 de enero en el vapor Tehuantepec. "Allí escribe él, me 

esperaban para darme la bienvenida, dos comisiones políticas correspondientes la una al 

Centro Constitucionalista Tabasqueño o Partido Azul que postuló para gobernador del estado 

al General Luis Felipe Domínguez, y la otra el Partido Radical Tabasqueño o Rojo que por su 

parte sostuvo la candidatura triunfante del general Carlos Greene. Entre los comisionados 

Azules figuraban don Nicolás Bellizia y Nicolás Ruiz y entre los Rojos los señores Girard y 

licenciado Rafael Martínez de Escobar":32 

.. . flfwra plátiquemos un momento áe tá encenáráa contienáa efectora[-Carlós o/iáafliasta fioy, va 6ien, y 
especiafmente para mi fia teniáo áistinciones y aun tiene, que {iace ra5iar a lós mafvaáos áe fa fatiáu:a 
reacción. <De 'Frontera venimos juntos y fos enemitJos se retirarán. 'Yo fe liice, a soCu:ituá suya, e( 
manifiesto que pu6íu:ó, sin corregirlé ni una coma y e{ áia que tomó posesión áe{ go6iemo áespués áe un 
virif y ª'ff''ísimo áiscurso áef iusupera6fe genera{ :Jara, y otro 6ueno áe o/iáat; effos áos, y <;reene y yo 
aáefante, seguiáos áe seis a siete otras personas fu:imos a fa casa áe :Jara, que es o era lá ant'i¡]ua casa áe 
mis primos qurria, y affá lós áejamos solós para tratar lós primeros avances áe{ qo6iemo. <Este liecfw áe 
'V'iáa{ áesconcertó tam6ién 6astante a lós reaccionarios y au:en: "ya ese tá9arto áe <J(slfatf !Martinez áe 
<Esco6ar conspiró a o/iáai. 'Ese áía en e{ ayuntamiento, contitJuo a tá casa áe Jara, áesáe e{ 6aúón, 
lia6támos Santamaría y yo, primero é{ y áespués tu c{unnaco peáráo por acfamación, pues e{ pue6fó ló 
quiere y muclio. Las áefirantes ovadones que me liicieron, e( tripfe que a m{ amitJo, piuf"rmos aáwrtir 
muclios que enceCó áemasiaáo a mi nuevo compañero que ya ffegó taráe aun para influenciar a{ 9enera( 
greene en mi contra, pues <;¡reene me (ia tomaáo u:ráaáero cariño fo mismo que su famúUJ1 so6re toáo su 
mamá. Lo que me áu:e ~Manuel; a quien agraáaco sus facuentisimas cartas, es wráaá y áe6es áeciñe que 
a pesar áe fo vivo que es Santamaria, sin áa.ne cuenta me lía (iec(w 1 pfa.ticanáo con qreene, confesiones 
que no {e lionran y que nos fia rrvefaáo a Cámara, <Porfirio, y a mi afiJunas compromisos afiJo no á"'ff"OS 
que tiene confltitenor Safa. !Más no importa ya ffe9ó taráe. flfwra e{ anáa atentfsinw conmitJo pues no ló 
quieren muc(w .. . .J.J 

Vida! tomó posesión del cargo el 11 de enero en un acto al que asistieron miembros y 

partidarios de ambas agrupaciones políticas. En esa misma fecha lanzó un comunicado 

redactado por Rafael Martínez de Escobar, diciendo: 

3
' Archivo RME Carta de Rafael a FeUza. Frontera de Tabasco a 6 de enero de 1919 

32 Torruco, Op Clt p. 415 
"Archivo RME. Carta de Rafael a Fellza. Vlllahermosa de Tabasco a 11 de Enero de 1919 
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AL PUEBLO TABASQUEÑO 

Ajeno en absoluto a toda pasión del sectarismo polltlco que pudiera atribuirseme, puesto que no 
tengo fincados intereses personales ni en uno ni en otro de los partidos que contienden en esta 
Entidad debo declarar y declaro que mi actuación polltica será firme e imparcial, creo 
firmemente que puedo garantizar una verdadera elección libre, que sintetice el cumplimiento de 
una de las más grandes aspiraciones del pueblo mexicano en esta cruenta lucha: el Sufragio 
Efectivo. 34 

La renuncia de Jara todavía no convencía a los miembros del Partido Radical Tabasqueño, 

pues si bien el veracruzano no influiría en los resultados electorales, si tenía una visión 

revolucionaria y progresista. Así lo narraba Rafael a Feliza: 

.. . :Jíoy a /ás 8 pm, pues son /ás áu::::;, se fue eígeneraí:Jara, wfaimos a áejara(mueffe e(<Partiáo 'R9jo y e( 
genera( 'lliáal :Jara áanáo fa taffa (uista e( úúimo momento áesáe e( vapor pronunció una vi6rante 
áespeáráa <;(fleer6anáo a fa reacción. 

Qué fastima cliamaca múi! <Pues si Jara es u11 9ran reTXJfucionario. Las fue1'%0S áe :Jara toáas se 
queáaron y queáamos muy recomenáaáos con sus oficiaCes, que átcfw sea áe paso son toáos aámiraáores 
mios, tam6iin se queáó e( licenciaáo qu.::mán, ~ secretario áe qo6iemo, tan oátaáo como yo áe fa 
reacción, y fwy tomó pcsesión áe( cargo áe <Procuraáor áe :Justicia, pues yo /iice que 'f/iáa( {o solicitara 
liasta conseguir se queáara. 'Esto (ia lieclio ra6iar a fa reacción. jlsimisma se queáó e( mayor 'Tori6io 
<Beúrán, ffamaáo 'l(jfómetro, por su enonne estatur~ es efjife áe fa 9uamición, muy mí amiiJo, íntimo áe 
:Jara áe su mayor con.fian:::;a, y quien se queáó por gestiones áe( genera( qreene, sienáo e( coco áe ros 
reaccionarios, pues e( otro áía corrió a( propio 'Eifi'' actua( Secretario áe qo6iemo. 'Estamos pues, te 
repito, 6ien cuiáaáos. 'E( inciáente áe ayer suceáió par Jia6er súfo yo tan con.fiaáo . .Ya no {o seri amaáa 
mía. 'E( cariñoso recueráo tuyo y áe mi vUjíla me liace tomar toáo tipo áe precauciones ... ,. 

Carlos Vidal, estaba inconforme con el Secretario General de Gobierno, un joven licenciado, 

J. Martlnez Sotomayor, que como veíamos anteriormente había sido designado por Carranza 

desde la época de Jara, a quien tampoco agradó. Según el nuevo gobernador, quizá por su 

propia edad, Sotomayor no pudo permanecer aislado en la contienda entre ambos partidos y 

terminó tornando parte a favor de los dominguistas. Debido a ello, el gobernador se comunicó 

con Carranza pidiéndole autorización para nombrar un nuevo Secretario de Gobierno 

explicando que el actual no era de su agrado ni de su confianza. El presidente respondió que 

no creía conveniente la remoción del funcionario lo cual enfado a Vidal: 

... .e.os augurios áe ros trasnocliaáos y meáwcres politiqueros ta6asqueños se n:afi:::;aron que no a su sa6or: 
'E( jefe Sotomayor es Secretario áe qo6iemo pero e( ticenciaáo quzmán es <Procuraáor áe :Justi&ia y e( 
á1(J11ísimo genera( :Jara ya no es go6emaáor y se fue, pero {o sustituyó Carlós 1"idaJ; e( menos mofo que 
pcárían (ia6emos manáaáo aunque áe toáas maneras nos perjuáu:aron oranáemente. 'Esto no o6stante, ya 

:M Tonuco, Op Cit p. 415 
:ta Se refiera al licenciado Sotomayor 
>11 Archivo RME. Carta de Rafael a FeUza. VU\ahermosa Tabasco a 11 de Enero de 1919 
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iniciarrm sus acusaciona contra o/iáar cerca tÚ .ftguirre <Berfmrsa, tan so/O parqiu Carlós no fes fía 
aceptaáo sus invitaciones y por aliJunas árstinciones que nos fía lieclic, esp«:iafmente a mi 'Ya wmnos 
como sigue este amigo, liasta lioy va 6ien. 
Carlós o/iáa(como no to =ía, fía áaáo fa talláy se fía ""'fááo como awno sucesortfefgeneraf:Jara. 'Ya fa 
reacci6n fo oá"UJ y /O ataca y (uc(uin áesesperaáamente par quitar/O tÚ go6nTuufór: .)l.yer enearr:ew 
justificaáamente a :Joaquín <lQli: y a( propio secretario tÚ qo6ienw Sotomayor con quien ya rompió 
~itivamente, pero reci6iD oráen tÚ Carranza tÚ qiu permanez.ca en e( piusto. 'Ya Caños fíatna /ieclic su 
renuncia y yo liice que áesistiera tÚ su propósito pues e( áominguismo áesea que.ftquúes :Juár= y .Jl.náraáe 
<Priego rr:ci6ieran e( go6ienw. Caños para conmigo tiene tantas tfeftnmcias que fa reacción aliora me OÓJO 
má.s. 'E( áumingo si no consiguen íos áuminguistas (a prorroga tÚ e fecciones, como ya /O gestionaron, se 
verificaran éstos y liay muc(ias esperanzas tÚ triunfo ... " 

La violencia en el estado no amainaba entre ambas fa=iones pollticas. Martinez de Escobar 

se había convertido en la figura principal de los "Rojos• por lo que, tarde o temprano, tendrla 

que ser víctima de un ataque y así sucedió. El 9 de enero, alrededor de las diez de la noche, 

Martínez de Escobar junto con Francisco Santamaría y el Mayor Sala sufrieron un atentado. 

Iban caminando y al pasar frente a la casa del general Domínguez (que funcionaba también 

como Centro de Propaganda Electoral Dominguista) fueron perseguidos por un grupo de diez 

o doce individuos. Uno de ellos se acercó al licenciado Martínez de Escobar, retándolo a que 

se dieran de balazos a lo que éste y sus compañeros le respondieron que se retirara. 

Continuaron su camino y el individuo, injuriándolos a gritos, hizo fuego sobre ellos por detrás, 

a la vez que simultáneamente sallan descargas por ambas esquinas sobre los tres asaltados, 

de los cuales únicamente el Mayor Sala repelió la agresión. Una vez descargadas las 

pistolas se retiraron violentamente los agredidos. Los emboscados hicieron varios disparos 

más, sin dar en el blanco, corrieron a refugiarse a la casa del general Domínguez;38 

.ft(wra entemecid"a y apasionaáa mía, mía, mía miry mía ... no te ofertes, pues anoclie a mi y a Santamaria 
nos pasó en unión tÚ( !Mayor Safa un tfesagraáa6fe inciáente que wnis par fa "'(Ira .,,gunta. !Mas no 
ofviáes que no liay menor camino que aquef en e( qiu se aca6a tÚ ro6ar. 'E( tipejo tksconociáo me prD110C6 
por sugestiones áe íos intefectuafes, está prr:so y se inició e( proceso para tratar tÚ awriguar íos 
wráaáeros autorr:s. '1é informo tÚ este suceso parque tÚ toáas maneras ITegaría a tus ofdós ""1(Jeraáo, y 
áeseo conau:as toáos fós tfetalTes áe mi viáa y adémás con.fío en que tenso una esposa únáa y tÚ carácter y 
espero que ni tú ni mi viejita iáofatraáa se a/ámuzrán, pues liay mue fía gente qiu nos cuiáa y líe poáu/O 
notar lioy que a cierta árstancia áe 30 o 40 <J{t;>jos van penárentes tÚ m! !Miry pronto estaré ya a tu fááo 

en.soflaáora múz. 39 

s7 Archivo RME. Carta de Fellza a Rafael. Vlllahermoaa de Tabasco a 13 de enero de 1919 
~Extra de El Radical. Asieslnato FnJSIR<*' de /os Ucs. M de Escobar, S•nhlmarf• y M•yorS•I•. Vlll•hermoN, Tab., enero 10 de 1919 
•Archivo RME. Carta de Rafael a Feilza. VUlahennosa deTat..co a 11deenerode1919 
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Continuando con Ja ola de ataques y contraataques a Martínez de Escobar le ocurrió un 

incidente curioso. Las mujeres del Partido Liberal le hacían ver el papel que les tocaba jugar 

a las "damas Azules" dentro de la contienda: 

Un grupo de damas tabasqueñas acusan al licenciado Rafael Martínez de Escobar, al 
Dr. Federico, hermano del anterior, y a Nicolás Cámara, pero sobre todo al primero, de 
haber proferido palabras insultativas a la mujer tabasqueña y directamente a las familias 
simpatizantes del General Dominguez, lo que sucedió durante una manifestación de 
simpatía al General Heriberto Jara después de haberte entregado el gobierno al General 
Vida!. El discurso de Martínez de Escobar lo dijo en el palacio municipal. La carta de las 
damas quejosas tiene fecha del 15 de enero ... .,, 

Rafael narraba a Feliza lo ocurrido: 

.. . La 6uena socieáaá femenina como veras par e( "Lwerar que te envío me acusó ante e( 906emaáor, 
áizque porque fas ne injuriaáo en mis áiscur:sos y Carfos ks contestó cama venzs muy 6ien y afWra áicen 
que coma cofeto'1 que es, tenía que ser tan 6anáufo como yo. ¿qué te parece clíamaca cuanáo yo no ñe 
teniáo una sofa frase áspera para nin9una mujer y sófo fíe es9rimiáo si se quiere e( sarcasmo crue( contra 
fos ñom6n:s que se apantafúm con sus esposas nO'Vias o fiijas. ¡<R>6re aristocmcía esta tan enfermiza/ ... " 

4.6 Elecciones para Gobernador Constitucional 

Aparentemente, las mayores perspectivas de triunfo correspondían a Domínguez, quien ya 

había ejercido la gubematura en dos periodos anteriores 43y se encontraba apoyado por 

Carranza. Su lealtad al Primer Jefe parecía garantizarte el apoyo del Ejecutivo Federal, 

además de que Jos representantes tabasqueños ante el Congreso de Ja Unión, eran 

partidarios del dominguismo44
• Sin embargo la situación política era incierta. Los "Rojos·, por 

su parte, contaban con el respaldo político del centro a través del Secretario de Gobernación, 

Manuel Aguirre Berlanga, y del de Relaciones Exteriores, Cándido Aguilar. Para el 

fortalecimiento del greenismo fue pieza clave el apoyo de ciertas figuras militares del 

Sureste, principalmente del General Salvador Alvarado, dirigente de operaciones militares de 

Campeche, Yucatán, Chiapas y Tabasco. 

"° Torrueo, Op. Cit. p. 416 
.., Oriundo de san Cristóbal de las Casas, Ch1apas. 
42 Archivo RME. Carta de Fellza a Rafael. Vlllahermosa de Tabasco a 27 de enero de 1919 
43 La primera vez que L.F. Oomlnguez fue gobernador de Tabaaco se martuvo en el put.99lo del 1 al 30 de eept¡ombre de 1914 y durante el 
segundo del 14 de sepUembre de 1916 al 8 de dk:lembre del slguktnte ano. 
44 Pérez Bertuy, Isabel. Tomás Garrido C•nabal y ta confQanac!ón del Poder BevoJyelonarto labaM1yeOo 11n+1921 Gobierno del Estado 
de Tabasco, VUlahermosa, Tabasco, 1993, p. 25 
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El Lic. Martlnez de Escobar (•I centro) con un grupo de obl'eroa durante .. campal\• del 
General Gr-n. 

Los rumores de que tal o cual grupo político apoya a una de las facciones complicaban la 

situación, ya de por sí bastante tensa. Feliza desde la Ciudad de México percibía el embrollo 

en el que se encontraba su esposo: 

... <Para aumento áe mis penas, sé que salieron para e.sa.ftnáraáe (['riego y e( general.ftquüés :JuáT1!z; aicen 
que éste lkva consi¡pta áe <Barraaán pam sacar triunfante a <Dominguez y que <Don./ltenor Safas au:e ".Ya 
wrnnos que (e tome mas cuenta a 'Viáaí si <JUifaelito o e( qo6iemo áe Cñiapas?" ¿Qué tmmaran mi 
mucñacli.ito? 'T"rem6fo por fas consecuencias, me estremezco, pues áe17'Dtaáos o triurifantes tomaran 
revmu:(ia ¡que ñorror! Cuíáate mucño, cñamaquito iáotatradO, amor mío, piin.same mucño, tu viáa es ta 
mía, tú me perteneces tintes que vivir para m( e= mfo, mrry mfo, cufáate y .....,. pronto a apanar e( 
incenáw áe áolóT1!S que áevora mi afma infinitamente tuya. 
'Feliz.a ... 45 

Mientras más se acercaba Ja fecha de las elecciones Ja agitada contienda electoral se 

agudizaba: 

.. . Las cosas se lían puesto aquí mrry su6iáas, aléan:.andO ya casi e(<IW~6tanco. <Ya sa6rás e( asesinato 
que se tés frustró en contra áe fM.ayor Safa, que se 6atió como León, contm Santamaria y contra mt; pero 
e( prcroocaáo fui yo y au:en .... 'lue "" no me iri ya áe 'lá6asco. 'Toáas fas manifestaciones aca6an a 
garrotazos peáraáas y . .. ' prowcanáo a fas .lf::;ufes y ñuyenáo siempT1! ante ta comoal/Úuf áe fas <JU>jos. 
<Domínguez ña metiáo aquí mucña gente áe sus fae= y ya casi tiene un cuarte{ pero tam6ién <enemas 
aquí mucño mas faer.=s áe :Jara. Los áominguistas o .lf::;ufes son unos co6aráes, pero tengo aliJún temor 
por traüfores ... 4 ff 

•s Archivo RME. Carta de Feliza a Rafael. México enero 24 de 1919 
~ Archtvo RME. Carta de Rafael a su hermanoAmara,..o. Vllalhermoaa de Tabasco a 13de en•o de 1919 

134 



4.7 La Victoña de los Rojos 

Los comicios estaban programados para el dos de febrero. Entre ese dla y el siguiente, los 

disparos y agitaciones no cesaban. El Partido Radical Tabasqueño resultó triunfador. Los 

Azules no se conformaron con los resultados y hubo levantamientos en varios puntos del 

estado, e incluso un grupo intentó tomar el Comité del Partido Radical Tabasqueño. Durante 

los enfrentamientos murió el padre del general Carlos A Vidal, quien sólo se dirigía de la 

casa de su hijo al Palacio de Gobierno en su búsqueda. Don Pomposo Vidal fue atendido 

pero murió finalmente en la mañana del cuatro de ese mes. 

En respuesta al terrible a=idente varias personas, entre ellas el general Greene, acudieron a 

ofrecer su ayuda y protección a Vidal. Convencido de que el zafarrancho lo habían 

provocado los Azules, el gobernador ordenó que se proveyera de armas a los "greenistas•. 

Asimismo dispuso que se cateara el Centro Constitucionalista (donde se hospedaba 

Domínguez) y el cuarto de hotel del senador de la República, Aquilea Juárez, en ambos 

lugares encontraron armas. 

Domlnguez y Aquilea Juárez mandaron un telegrama a Carranza quejándose de las 

arbitrariedades de Carlos Vidal. Con fecha 6 de febrero, Carranza ordenó a Vidal que 

permitiera a los generales Luis F. Domínguez y Aquiles Juárez marchar a Frontera para que 

se embarcaran con destino a la capital del país en el primer vapor. La noche del sábado ocho 

de febrero, salieron éstos rumbo a Veracruz. 

La camarilla dominguista, con la protección del Presidente de la República, abandonó 

Tabasco y tras ella marcharon las viejas familias que tenlan grandes recursos económicos 

rumbo a Campeche, Yucatán, Veracruz y la ciudad de México. 

4.8 El Congreso Constituyente en Tabasco 

Triunfantes los Rojos del Partido Radical Tabasqueño, el 1 de marzo se instaló el Congreso 

Constituyente del Estado. El acto tuvo verificativo en el Teatro Merino bajo la presidencia del 
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C. Diputado Licenciado Rafael Martínez de Escobar. Al iniciarse la vida Constitucional en 

Tabasco, el gobernador provisional, Carlos A. Vidal rindió su informe de labores ante la 

nueva Asamblea Legislativa, siendo contestado por Martínez de Escobar en su calidad de 

presidente de la misma. 

Greene fue declarado triunfador por mayoría absoluta. Tomó posesión de su cargo el 1 O de 

marzo. El período de su gobierno abarcaba del primero de enero de mil novecientos diez y 

nueve al treinta y uno de marzo de mil novecientos veintidós. El decreto que esto estipulaba 

fue firmado a los seis días del mes de marzo por el licenciado Rafael Martínez de Escobar, 

Presidente del Congreso, y por los diputados secretarios Fernando Aguirre Colorado y P. 

Jiménez Calleja. 47 

El 10 de marzo de 1919 la Cámara de Diputados quedó legítimamente constituida en 

Congreso Constituyente. El diputado secretario Jiménez Calleja dio lectura del Proyecto de 

Constitución Política del Estado, presentado por los ciudadanos diputados Rafael Martínez 

de Escobar, José Domingo Ramírez Garrido y Fernando Aguirre Colorado: 

... .lf penas si tengo tiempo áe escri5irte pues estoy con <R.Pmínr. <;¡arridó (iacierufo e( proyecto áe 
Constitución que presentarnnos af Congreso, áe( que soy presiáente. <Te ent.oío perióá"rco en áonáe feerás ef 
informe áe( genera( o/iáa( y mi contestación como presiáente, como (uu:e un año affá en aquef 
Con9reso . .. 48 

Al año siguiente Rafael compartía con sus compañeros de la XXIX Legislatura del Congreso 

de la Unión, su experiencia en la elaboración de la Carta Magna de la entidad: 

... Se registró la planilla del Partido Radical Tabasqueño, y triunfó, venció 
formidablemente al elemento conservador; se constituyó, se organizó el Congreso 
Constituyente de aquel Estado, y tuve la honra, saboreé la satisfacción, gocé la 
dulzura y et honor de haber sido nombrado su presidente. 
El General Ramírez Garrido y yo presentamos- a ello iba también el C. Aguirre 
Colorado- un proyecto de Constitución avanzada; yo había adquirido alguna 
experiencia, compañeros, en el Congreso Constituyente de Querétaro, donde fuimos 
sorprendidos por algunos malos hijos de México, y quise ir a mi estado y llevar allí esa 
luz, los conocimientos adquiridos en aquella Asamblea parlamentaria; comparar todas 
las constituciones de las diferentes entidades y hacer alguna nueva, hacer algo 
fecundo, hacer algo que valiera la pena en la cuestión institucional ... 49 

'
7 Bulnes, Pepe. Op. Cit. p. 163 

.. Archivo RME. Carta de Rafael a Fellza. Vlllahermosa, Tabasco a 4 de marzo de 1919 
49 Diario de los Debates. XXIX Leglslatura. Sábado 28 de agosto de 1920 
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El 24 de marzo se inició la discusión del dictamen relativo a la Constitución Política del 

Estado de Tabasco. El 5 de abril fue aprobada por el Congreso Constituyente, firmando 

como presidente Rafael Martínez de Escobar y como vicepresidente José Domingo Ramírez 

Garrido. 

El mismo día la promulgó el Poder Ejecutivo, firmando el gobernador Carlos Greene y el 

Secretario General de Gobierno José Domingo Ramírez Garrido.- Esta Constitución con sus 

reformas y adiciones es la que actualmente rige a los tabasqueños.50 

Martínez de Escobar plasmó el aprendizaje que había obtenido en el Congreso Constituyente 

de 1917, en la elaboración de la legislación de su estado, como queda de manifiesto en las 

siguientes afirmaciones. Una de las columnas principales de la Carta Magna Tabasqueña 

fueron las Garantías Individuales. Para mantener el equilibrio de poderes, se estableció que 

los magistrados judiciales fueran elegidos por el Congreso, no por el gobernador. Los 

diputados locales y federales, serían electos por el voto del pueblo. El Secretario General de 

Gobierno dimitiría inmediatamente, cuando el Congreso así lo dispusiera por las dos terceras 

partes de sus miembros, dando un voto de censura a sus actos.51 

4.9 Aparecen los guindas. 

Con el triunfo del greenismo se abrió una nueva etapa en la historia política de Tabasco, que 

culminó con el predominio de la tendencia civilista en la administración estatal. A raíz de la 

victoria, entre marzo de 1919 y octubre de 1920, el Partido Radical Tabasqueño comenzó a 

dividirse. El ritmo de la contienda electoral en Tabasco había favorecido la incorporación de 

nuevos elementos al PRT. Se integraron jóvenes políticos con una expectativa novedosa del 

quehacer nacional. Poseían una visión distinta del país, en comparación con los viejos 

militares locales. Sus inquietudes y aspiraciones eran también diferentes. 

eo Torruco Op. Ctt p. 425 
st COCO XXIX Sébado 28 de agosto de 1920, p. 45 
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Los nuevos integrantes del partido, ponían en evidencia que los viejos caudillos militares 

eran incapaces de regir los destinos de la región, como era el caso del general Carlos 

Greene. El nuevo grupo de jóvenes civiles integrado a los sectores del PRT, actuaba con 

mayor intrepidez que aquellos, mostrándose más hábiles en el manejo de la cuestión política 

por lo que las pugnas entre ambas facciones no se hicieron esperar. 

Lo anterior comenzó a provocar escisión al interior del PRT. La separación empezó con 

situaciones muy concretas como el hecho de que cuando Martínez de Escobar, Ramirez 

Garrido y Aguirre Colorado presentaron el proyecto de Constitución pusieron como precepto 

que los jueces y magistrados fueran nombrados por el Congreso y no por el Ejecutivo del 

Estado. Esa fue la primera protesta que tenia Carlos Greene contra ellos, llamó al presidente 

del órgano legislativo a decirle que si era su amigo sostuviera en la Cámara lo contrario. 

Martinez de Escobar le contestó que una cosa era la amistad personal, pero que él 

laborando como legislador no veía al Ejecutivo como Carlos Greene, sino al Poder Ejecutivo 

como tal quien quiera que fuese su gobernante.52 

Las amenazas del gobernador se agravaron cuando un día expresó a Escobar que no sería 

su amigo, sino su enemigo, si no le concedía la facultad de nombrar a los jueces y 

magistrados. Además pedía se consignara en la Constitución que los diputados de la 

legislatura local de Tabasco debían ser designados por el gobernador, puesto que el pueblo 

lo había elegido y otorgado su confianza. 

Los conflictos con el gobernador y un grupo de sus más cercanos colaboradores ocasionaron 

el rompimiento al seno del partido. Rafael cansado de la situación decidió volver a México. 

Martínez de Escobar no tenia ninguna intención ni interés de aceptar algún puesto público en 

Tabasco como queda de manifiesto en el siguiente fragmento de una carta que le envía 

Feliza por esos días: 

... (J>roceáe con muc/ia precaución cfunnaquito mw, n" ~an a sorprmáerte, pues tú eres muy conftaáo y 
crees que toáo e( que te roáea es sincero. '1'am6ién te ruego insistas en tu propósito áe no aceptar ningún 
empféo en e( go6ierno para que fa 6uena impresión que causes y te Fiaya causaáo tu pue6fó, provaf=ca, 
pues aquf asegura <Don )1 tenor que muy pronto wnárás peféaáo con <jreene y as{ será, si aaptas queáarte 

52 lbktem p. 44 
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a su faáo pues un Ficm6r< como tú no poárá sancionar lieclios que te repuáum y que es imposi6fe que áejen 
áe e,jstir en (a pofftü:a actual . .S' 

Carlos Greene, era un hombre de buenas intenciones pero muy poco leído y estudiado, lo 

cual hizo que fuera muy manejable por hombres como Tomás Garrido Canabal54 y su 

gobierno comenzó a debilitarse. Aunado a ello, "una vez promulgada la Constitución, los 

diputados constituyentes, licenciados Rafael Martínez de Escobar y Francisco J. Santamaría, 

y el doctor Federico Martínez de Escobar se fueron a la Ciudad de México dejando su lugar a 

los suplentes. 55 El PRT se dividió en dos grupos, los allegados a Greene y Garrido Canabal 

que mantuvieron el calificativo de los Rojos y por otro lado aquellos que estaban con los 

Martínez de Escobar, Santamaría y Ramírez Garrido se denominaron los Guindas. Rafael 

era el líder de esta facción lo que hizo que también se le conociera como el "escobarismo". 

"El Partido Liberal Constitucionalista del Centro lanzó en Villahermosa el Monitor 

Tabasqueño50
, por instrucciones del licenciado Martínez de Escobar. Su primer director fue el 

licenciado Manuel Barlett Bautista, cercano colaborador de éste último". S7 El citado periódico 

surgió naturalmente como opositor al gobierno del general Greene. 

4.1 O La derrota de los Azules 

Posterior a su salida de Tabasco, el general Domínguez llega al Distrito Federal donde se 

entrevista con el Primer Jefe. Carranza le dio instrucciones de establecer su legislatura en 

cualquier punto del estado de Tabasco, mientras el Poder Central daba la resolución 

definitiva. Los miembros del Partido Azul alentados por la noticia se marcharon a la región de 

Los Ríos, que era propicia para instaurar un gobierno en rebeldía, por estar alejada e 

incomunicada y allí instalaron su propia legislatura en Boca de Amatitlán, acto seguido 

proclamaron gobernador a Luis Felipe Domínguez. 

63 Archivo RME. Carta de Fellza a Rafael. México noviembre 24, 191 B 
~omás Garrido Canabal llega al gobierno de Tabasco porque durante la administración del general Francisco Múglca, su primo hermano, 
José Domingo Ramirez Garrido lo recomienda como un t>uen muchacho, aunque &in antll!IC9dent• revolucionartos. En esos tiempos 
Ramlrez Garrido ocupaba un puesto prominente en el gobierno yucateco encabeZado por Salvador Atvafado. Múga no querl• admltlrlo 
pero amigos cercanos a Ramlrez Garrtdo como Aurellano Colorado y Francisco Santamarfa en llll calidad de secretarlo y subsecretario de 
gobierno respectivamente, le rogaron aceptara. Santamarla po!iterlormente muestra su total arrepentimiento. 
Santamarla, Franclsco.-_E.LE_erjod!smo en Tabasco (1825 1935>. Gobierno del Estado de Tabasco, MéxJeo, 1979, p. 76 
M Jorruco Saravla, Op. Cll, p. 428 
w La contraparte del "'Monitor Republicano·, periódico oficial del Partido Liberal Conatltuclonallsta a nivel nacional. 
ª1 Llll Legislatura en Tabasco. Op. Cil p. 72 
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El conflicto entre los dos gobiernos fue llevado ante el Senado de la República. El Secretario 

de Gobernación, Manuel Aguirre Berlanga, logró influir en el Primer Jefe para declarar 

incompetente a la Cámara Alta y dar su apoyo definitivo a Carlos Greene. 

Los dominguistas continuaron sin aceptar la nueva disposición. Dispuestos a todo, decidieron 

apoderarse de Frontera para marchar sobre Villahermosa. Ante esta situación el General 

Greene decidió viajar a México para buscar ayuda de la Federación, en su ausencia es 

nombrado gobernador interino Tomás Garrido Canabal. 

Entre el cinco de agosto de 1919 y enero de 1920, Tomas Garrido Canabal58 ocupó el cargo 

de gobernador interino en sustitución de Greene. Los Azules logran tomar Villahermosa, 

ejerciendo hostigamientos, persecuciones y encarcelamientos contra los Rojos. La situación 

obligó al gobernador interino a trasladar sus poderes a la barra de Santa Ana en los Hmites 

de Tabasco y Veracruz. Pero finalmente los greenistas recuperaron el gobierno y regresaron 

a Villahermosa. 

Los conflictos al seno del Partido Radical Tabasqueño, entre Rojos y Guindas, se 

profundizaron con el repentino y rápido ascenso de Tomás Garrido Canabal en el gobierno 

del general Greene. Garrido precipitó a Greene a cometer varios errores y desatinos.59 

El propósito de Rafael Martinez de Escobar era institucionalizar los principios revolucionarios 

no solamente en una región sino en el país entero. A pesar de que varias veces se Je 

propuso la gubematura de Tabasco, su interés prioritario era continuar participando en Ja 

gran transformación del país a nivel nacional y por ello regresó a la Ciudad de México. 

4.11 Una historia dentro de la Histoña 

La Revolución Mexicana, asi como su proceso de institucionalización afectaron en repetidas 

ocasiones la vida de pareja entre Rafael y Feliza, más nunca su amor. Cuando Rafael tuvo 

69 Posteriormente, al triunfo de la rebeUón de Agua Prieta, Tomás Garrido Canabel fUe nombrado gobem•dor Interino del estado de 
Yucatén, donde permaneció del 14 de mayo al 26de junio de 1920. Greene y Garrido 9'guieron nM1nten'9ndo ...i.ctones en lo poUtico. 
519 Bulnea, Pepe. Op. Cit. p. 208 
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que salir hacia Tabasco, en algún momento contempló llevar consigo a su adorada esposa 

pero sabía que el viaje sería muy pesado para ella, además no podia exponerla a las 

condiciones de inseguridad e insalubridad que reinaban en su estado natal. La nostalgia 

entre los enamorados y la necesidad mutua no se apagaba jamás y se acrecentaba con la 

distancia: 

Como e( tiempo amortaáo y 9ris, mi espíritu esta tam6ién puu Cejos áe ti ensueño mío toáo ló contempló 
nu6/ááo y triste ¡toáo me sa6e amar90, toáo! Q!le noclies ... mi 'Fe&a aáoraáísima, teáwsas áolóriáas, 
n·n tus cáfiáos 6esos, sin tu aCumto vita{ sin ti; siti tu áeliciosa liennosura! Que fionifi{e es estar fejos áe 
ti vi.roen mía! Q.:u liorroroso/ <]rita mi carne y se áesaarra mi afma. ¿Cuánáo recímari 6Canáamente mi 
ca6eza, como ayer; so6re lá 6fancura carnosa áe tus castos y ma.temalés encantos? 
'1é juro fináa mía que siempre te líe aáoraáo, siempre tierna y pasionaáamente, pero lioy siento como 
nunca que mi cariño y mi amor a ti no tienen {imites. Te quiero, te respeto y te estimo,, como mi áufce 
esposa, mi 6uena y santa, pero tam6ién áeseo tu JWriáa carne, tus vofcánicas caricias, tus a6ra.zos 
quemantes .... canáentes. ¡Que 6e/Ia, que 6uena, que sa6rosa, que fináa eres! :Juro que no úay otro amor 
tan 9ranáe, foaoso y no6fe como nuestro a17Wr en toáo e( munáo! .Jls{ pueáa estarme un sigfo fejos áe ti, 
tú confía, que mis manos y mis lá6ios no se mancfiarian jamás tu recueráo santo y áivino tocanáo otras 
manos u otros fa6ios nunca, mi amorosa 'Feli::.a, nunca ten fa en mi carino a ti a6sofuto y purísimo. 
:J{a6/á a <Benito, sa(úáafo a mi nom6re y ruégafe o6tenga fos áoscientos áe( sepefio áe aque( nuestro 
primer suspiro áe amor; 6rote an9erica( áe nuestms primeras apasionaáas em6riagueces. 60 

'En estos momentos me áicen que esta entranáoa esta ciuáaáef•<Papantfa" 6arco proceáente áe o/era.cruz 
y espero amor omnároso y árvino áe mi viáa reci6ir tus áukisimas y fogosas caricias en fetras que 
cfiorreen e( néctar áe tu áeíuioso amor. Si anftefo tanto ya que e{ a6ismo áe lá ausencia me impiáe tanto 
sentir en mi ciulfo caricias áe tus 6ra:.os pasWnantes! La nostaliJia me impiáe sentine pe9aáita a m~ 
90:.anáo el aCiento áe tu caCufa 6effe::.a1 áe tus fa6ios áe tus ojos. ¡Si amor mío in.finito amor mío ya 
necesito para no se9uir paáecienáo tanto sentir en mi cueffo y en (a liara sofemne áe fos 6esos nocturnos 
fa gllillotina áe tus 6ra.=os pasionantes/ La nosta(gia mata, sófo tus caricias Cmáas pueden áanne ta 
fliáa.61 

... <Daáa lá vüla efe soúero que aquí ffe-vo sin ti encanto mío, tengo refativas ... pero en veráaá apenas 
ten90 un instante áe quietuá á'ia o noclie, tus atenciones, tus cuúfaáos, tus 6eúcosas caricias me 
áesesperan liasta e( paro;J(fsmo, yo mismo me fan= ma{¡Jrciones por estar ft:jos áe ti; tan amorosa, tan 
cuiáaáosa áe tu cúamaco (wy sofo, a6anáonaáo ¡que pesaáúla, que nostaliJía reina, princesa mía! ... 62 

... !Mañana espero feer carta tuya amor entrar1a6fe áe mi viáa, pues, ayer {feBó -vapor a 'Frontera áe 
'lleracru= y mañana amanecerá aquí e( que traiga lá corresponáencia. 'Y por eflO estoy contento, parque 
tus apasionaáas fetras me estremecen, me acarician, me aI'ientan, porque me á"igo: tengo una árosa á-rvina 
que me aáora y cuanáo vue(va a 6esarfá a estrecúarfe entn mis 6ra:.os aspirare toáo e( efi:xjr dé fa 
vofuptuosiáaá que em6riaga liasta áwinizar lá carne y liumanizar e( a(ma ¡que ímáo es aáorarse así como 

80 Archivo RME. Carta de Rafael a Feltza. Puerto México, a 30 de octubl"e de 1918 
1111 Archivo RME. Carta de Rafael a Fellza. Vlllahermosa de Tabasco a 12 de noviembre de 1916 
1112 Archivo RME. Carta de Rafael a Feliza. Vlllahermoaa de Tabasco a 10 de dk:iembre de 1918 
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tú y yo naáre en e( munáo pueáe quererse tanto ... tanto como nosotros nos iáolátramo.s/ ¿o/eráaá mi 
'Estelá, mi Isofáa, mi 'Fefiui encantaáora? .ft/iora si me áay cuenta em:anto mfo que cumufo ama uno 
füuta e( infinito, como te iáolátro yo, ni por un se9unáo pueáe uno sa6orear otro plácer que no sea e( áe lá 
mujer aáoraáa. <lbr esto mi reina, no wo el instante supmno áe estar a tu faáo para sacianne áe amor 
conti¡Jo y 6e.rarte, y 6esarte /i.a.sta que en mis 6razos muena áe caricias te áejm mis 6esos, pues tú si 
pueáes e.:x;Ffamar, y esto a mi mismo me parece mentira: •mi </(pfaef es toáo, a6sofutamente toáo m'ÍD1 sin 
que un so(o momento me (o ro6e naáre' así como yo pueáo áecir áe ti áuli:e ensueño, mi ilusión queriáa, mi 
aáora6fe esposa, mi sa6rosisima mujercita ... " 

Feliza desde la Ciudad de México se mantenía al pendiente de los asuntos tabasqueños a 

través de los periódicos y consultando con los amigos y familiares allegados de Martínez de 

Escobar. El ser una mujer preparada y leída tenía sus inconvenientes pues se enteraba de 

todo lo que sucedía en la República, y como tal conocía a la perfección las situaciones por 

las que atravesaba su marido lo cual la convertía en presa de la desesperación: 

~uclio, mucúísimo me afe9ra sa6er e( "'Dºcijo que tu ffe9aáa a ésa proáujo en tu pue6(o y áep(oro no 
fia6er iáo a tu úufo para 9ozar contigo, pero no o6stante, temo muclio por tu 'Viáal 1fay tanto traiáor! 
Cuiáate muclio mi 'R.fzfaef aáoraáo yo 110 tenáre viáa fuuta 1J0Íverte a 'f..rer. 
.Jf mor mío tam6ién te rue90 no -vayas a áar fugar a que {[e9uen a mis oúfos mafas interpretaciones respecto 
a tu conáucta conm'i¡]o, ya sa6es que affí e;Qsten personas que se áeáu:an e:(fÍusivamente a escri6ir 
cúismes y yo me moriría áe áo(or si en aliJo Castimaran nuestro amor, nuestro úo9ar tan ftCiz (wsta lúry. 
júrame amor mÚJ, esposo iáofatraáo, que naáa sa6ré que tu mujercita no sufrirá por estas tonteras y que 
e( recueráo áe tu ñijito siempre te sonreirá por e{ amor tan 9ranáe y respetuoso que profesas a su 
entristecúfa mamá a tu enamoraáa PeCi:.a a tu eterna compañera, pues que mi pensamiento te acompañe 
sin cesar. Constantemente me prenunto áonáe estará aliora mi cliamaquito? Que liará? 'Y con fos ojos áe{ 
afma te veo, te veo aquí en toáas partes pues toáo a6sofutamente toáo me fia6(a áe ti y me áesespera no 
poáer arrojarme en tus 6razos y cu6rine áe caricias. Otras wces me fo1jo ta ilusión áe que reci6o un 
tefegrama avisánáome tu lfe9ada y me veo en fa estación pafpitante áe emoción esperánáote, te wo 6afar 
áe( tren, 'VUCW a t~ te ffeno áe caricias, en fin me en(oque=o áe alé9ria y vuefw a liJ ne9ra rraliáaá quien 
sa6e fiasta cuanáo! !Mientras tanto mi viáa continuará en fa mas negra ~ristu:al Q_ue áúu tan nu6faáos 
que noclies tan ficunáas o áoforosos sueños. Sófo tus cartas, tus ansiaáas cartas que tan áe cumulo en 
cuanáo me ffe9an vienen a 'C-'erter un 6álsamo so6re mi coraz6n ufceraáo por tu ausencia. Jamás 
cliamaquíto nunca de6emos vo(venws a separar. 
"lóáos te envían muclios "cuerdos y yo juntamente con Cliarito te lleno áe amorosísimas caricias 
'FeC=t'"' 

~i martirio aáoraáo: 
:Jioy a( áespertar lá primera caricia que e;rperimenté fueron tus queriáísimas létras tus cartas áe( 12 y áe( 
14 que alá vez me úicieron est~ceráe re9ocijo áejaron a mi espíritu mas y mas mneoreciáo, pues como 
lá prensa naáa fta6ía 'Vue(to a fta61ár áe lá epiáemia creí que esta lia6ia áesaparrciáo y por tus cartas veo 
que no es así, sino que si¡]ue alli, áonáe estas tú mi 'Rflfaet; mi amor, mi ilusión, mi 'Viáa y mi toáo y mi 

1s:1 An::hlvo RME. Carta de Rafael a Fellza. Vlltahermosa de Tabasco a 14 de diciembre de 1918 
64 Archivo RME. Carta de Fellza a Rafael. México a 19 de noviembre de 1918 
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áofor por esta separación está fiadenáo que ya lá viáa me panr.ca as{ insoporta6fe, sintienáo par 
momentos impuf.sos áe arrancánn.efa ... 6S 

~i 'RJlfaef iáolátraáo: 
'Esta mañana fui con Cfiarito a ponerte un mensaje urnente para sa6er efe ti pues ya mi áesesperación 
roya en focura en 'Virtuá áe lás noticias que fk9an aquí respecto a fos estraeos que está liacintáo lá 
epiáemia y como no o6stante fa súpCu:a que te li.ice en una áe mis anterioru áe que aun cuanáo sea áos 
veces por sema11a me tefe9raftes, naáa fíe n:ci6iáo y cono:;co que esta enftrmeáaá fiace sus víctimas 
rápiáamente, estoy muriénáome áe áofor y quisiera vofar para arrancan.e áe alfí y traerte a mi faáo. ¿<Por 
qué te fuiste en esta época tan tene6rosa? 'Yo ya no pueáo más, me estoy agotanáo áía a áia, como una 
plánta que no reci6e e( 6eso .,,;.,,;faaáor áe( so( ni lá caricia ftcunáa áe lá ffuvia, as{ cfuimaquito estos 
paáecimientos me están estraganáo fisica y mora{mente no o6stante fe rue90 a CDios con toáa fa ft áe mi 
afma que si' es necesario me separe áe ti liasta un año o más sufrienáo como estoy. liasta sangrarme ef 
cora::;ón, (iasta e.:qJriminne e{ cere6ro1 pero que te safve áe fa peste que no me faúes que vuefvas a mis 
6ra=os con sa{uá y toáos, toáos fos lionures que ~erimento con tu ausencia fos ofviáaré y vofveré a (a 
viáa sin eJ(fiafar ninguna queja, tI'icfrosa como (a que mas con tu amor que es fa savia que corre por mis 
umas, que es (a viáa áe mi vUfa y que fo siento mio, muy mío. Cuíáate mucfw y procura no tener contacto 
con enfennos, sa{ a fa callé fo menos que sea posi6fe y siempre 6ien a6rilJaáo, cu6riénáote {a nari.:; con un 
parluefo empapaáo en cuali¡uier áesinftctante, yo siempre fo fk-vo con aguamls, si te sientes mat; aunque 
sea ligeramente, avísafe a 'Feáerico para que a tiempo evite que fa enfermeáaá se áesarrofk y so6n: toáo, 
amor mío, avisame(o, no me ocuúes naáa no me mates con fa, áuáa que es fo peor ... Si vieras con que 
áe-voción fe piáo a nuestro frijito, a nuestro angelito que te cuiáe! ¡Si puáieras oír fos 9ritos áe mi afma 
áesgarraáa !66 

Evidentemente Martinez de Escobar no pudo volver en diciembre para festejar con su 

amada la Navidad y el Año Nuevo: 

):fmormío: 
!M.i afma focamente apasionaáa ve transcurrir con negra y crue{ fentituá fos áías1 fas semanas,, que aún 

te separan áe mi como (os mas áesnaturaíi:r.aáos veráU[JOS ••• ! Cuánto arera, mi cliamaquito por aspirar 
una esencia que me sumergiera en un sueño áef cual sófo tú con tus caricias, con tus manos 'iáotatraáas 
me áespertará, quisiera áonninne y que a( a6rir mis ojos se encontraran con fos tuyos cerca, muy cerca, 
(taciénáome ofviáarcuanto fíe fforaáo áesáe que no te miran yjuránáome que ya nunca, nunca vofvenís a 
separarte áe tu mujemta mamoraáa fiasta e( áeírrio y que sófo 'IJWe para su cliamaco . .)lfiorita estoy 
enteramente sofu en fa casa, pues como áe costum6re, por ser áom.ingo toáa mi fam.Wa, se fue a( cine así 
me queáo siempre, con tu aáora6k recueráo par compañero único pero cuanto ury a pasear con mi 
cfiarruu:o ya muy prontito veráad? Con sofo ·verte a mi /á,.ó ais.frutaré cuantas áelicias puáreran 
'!frecenne fos paseos y áiversiones mas 6el/as! .... 
¿Q!ui como pasé lá 7Voc(ie <lluena y e(.)lño JVUl!'t'O ya te fo plátiqué anteriormente, lá primera en casa áe 
mi paárino, áonáe nos acompañó 'I°rujiffo y ef úúimo áurante e( áía, con Cfiarito en casa áe fMéíráa áonáe 
cenaron qon=fo, fMcrya, Cfiaro y 'l(qpfer yo me vine para estar a( lááo áe mi mamacita queriáa, aqui se 
n:unieron mi paárino con su famiíw, mi tía Lofa, Laura, sus niños (o/afentín no) mi tía Lu:; con su 

familia, 'l°rujiffo y un ami{Jo suyo; a Cfielá lá manáé ffamar, pero no vino. 'ló cfiamaquito iáolátraáo, te 

95 Archivo RME. Carta de Feliza a Rafael. Méxtco a 24 de noviembre de 1918 
911 Archlvo RME. Carta de Feliza a Rafael. Méxk:o a 26 de noviembre de 1918 
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juro por fa sagrtufa memoria áe mi ptufre, que en mi viáa me lia6ía sentiáo tan entristeciáa y amarytufa, 
cun Cliarito {{oró mucfw, mucfio fiasta que mis fágrimas rociaron mi afma aliviánáofa aliJo, porque sentía 
un incenaw áe áofores; en fa nocfie toáo e( tiempo que puáe estuve en mi cuarto encerraáa y a( áar fas 

áoce so(o a6race a mi maáre aáorada sin poáer contener e( ffa.nto y corrí nuevamente a Uomr en mi 
cuarto, sin testi¡Jos, fforé tu ausencia y fforé nuestro úijúo encantaáor que aliara áe6eria estar 
enjuananáo mis fá¡¡rimas con sus monaáas an9eC1eaf.e.s1 con sus tináezas/ Que encantaáor estaría e( fi.ijo 
áe mis entrañas nuestro primer ~toño amoroso! ¿por qué nos áej6?67 

Al terminar su actuación política en Tabasco, el licenciado Martínez de Escobar regresaba a 

México para continuar con su labor revolucionaria a nivel central pero también para estar al 

lado de su idolatrada Feliza y de su madre Charito. Como es fácilmente perceptible a través 

de sus cartas, el amor entre Tristán e !solda nunca se apagaría, sino por el contrario crecía y 

crecía a través del tiempo y las circunstancias. La admiración mutua era elemento esencial 

de la feliz pareja, y sabrían mantenerla hasta el final de su historia. 

ªArchivo RME. Carta de Fellza a Rafael. México a 12 de enero de 1919 
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Capitulo 5 

Obregón en el Poder. 

En 1919 Tabasco obtenía una nueva Constitución. Rafael Martínez de Escobar había 

contribuido con su estado natal al verter en él los conocimientos adquiridos en Querétaro 

para instaurar los principios revolucionarios en la vida política tabasqueña. El constituyente 

pensaba que su labor no se encontraba allí sino en el centro. Los ideales revolucionarios 

tenían que propagarse por todo el país, no sólo en una región. 

5.1 La Sucesión Presidencial en 1920 

Desde el último tercio de 1918 había comenzado a sentirse la presión electoral en la 

República, aunque todavía faltaban dos años para que Venustiano Carranza dejara el poder. 

Las especulaciones comenzaban y no pocos soñaban con ocupar la silla presidencial. 

Obligadarnente, tanto en la prensa corno en voz de los políticos la pregunta obligada, en 

cuanto a la sucesión, era: ¿un militar o un civil?. El Presidente de la República, don 

Venustiano Carranza, fincaba sus esperanzas en pro del civilisrno. En términos de la 

sucesión presidencial, la elección de un civil, le ayudaría a no perder las riendas del poder en 

manos de quienes en algún tiempo habían sido sus brazos derechos. los militares. 

Empezaron a sonar los nombres de los posibles presidenciables. Dentro de la categoría 

militar se especulaba principalmente sobre Álvaro Obregón y Pablo González, mientras que 

entre los civiles se mencionaba a Luis Cabrera y Manuel Aguirre Berlanga1 entre otros.2 El 

acuerdo generalizado se inclinaba por los dos primeros, aunque no se desechaba la 

posibilidad de que un civil los acompañara en la contienda. 

1 Durante la administración carranclsta Luis Cabrera era el Secretarlo de Hacienda y Manuel Agulrre Berlanga el de Gobernación. 
2 Matute Álvaro, La Carrera del Caydi!lo Colecclón Historia de la Revolución Mexicana, No. 8, el Colegio de M6xlco, México, 1980, p.17-25 
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Tal era la situación cuando sorpresivamente el 1° de junio de 1919, el General Obregón, que 

se había retirado a la vida privada desde que renunció al Ministerio de Guerra, decidió 

lanzarse a la lucha electoral mediante la promulgación de un manifiesto conocido como el 

"Manifiesto de la Resaca". El Manco de Celaya comunicaba que "el gobierno tenía ante sí 

como fundamentales el problema moral, el problema político y la cuestión económica, de tal 

manera que sus resoluciones eran inaplazables. Al primero lo definía como la necesidad de 

depurar Ja cosa pública de los elementos revolucionarios corrompidos; al segundo, lo hizo 

consistir en dar efectividad al sufragio popular; y el tercero, la cuestión económica, pensaba 

que podía ser resuelto, antes que con el aumento de las contribuciones, con la reducción de 

las erogaciones del presupuesto"3
. 

En dicho manifiesto el general sonorense declaraba que su candidatura sería independiente, 

sin embargo como veremos a continuación fue apoyada por muchas agrupaciones políticas y 

sociales entre las que destacaba el Partido Liberal Constitucionalista. En noviembre, Álvaro 

Obregón, abandona su estado natal para dirigirse a la Ciudad de México y comenzar su 

campaña política por todo el país. 

Posterior al caudillo de Sonora, lanza su candidatura el general Pablo González, quien envió 

a su contrincante una carta en la que proponía un pacto de honor. Planteaba 

fundamentalmente tres cuestiones: no hacer uso de la injuria; no emplear procedimientos 

ilegales para conquistar votos y no aprovechar la influencia que pudieran ejercer en su favor, 

tanto los militares en servicio como los empleados públicos. Una vez dado el resultado de la 

elección, se consideraría sagrada la declaración del Congreso. Le ofrecía que si él salla 

victorioso lo invitaría a colaborar en su gobierno, y en el caso contrario sería el primero en 

felicitar a su oponente. Obregón rechazó categóricamente dicha proposición calificándola de 

antidemocrática, puesto que reducía los destinos de la nación a los caprichos de ellos dos.4 

En un tiempo se creyó que González era el candidato apoyado por Carranza. 

,González Ramlrez Manuel, Atvaro Obregdn, estadista, en Obregón Alvaro, Ocho Mil Kiiómetros en CamoaO• Fondo de Cultura 
Económica, Méxk:o, 1960, tercera edk:lón, p. 516 
•Matute Alvaro, Op. Cit. p. 53 
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Pero esta creencia estaba lejos de ser verdad. Don Venustiano, cometiendo lo que sería 

considerado el mayor error de su vida política, lanzó como candidato al Ingeniero Ignacio 

Bonillas, embajador de México en Washington. A decir de Miguel Alessio Robles, Bonillas era 

"un hombre digno, excelente, pero completamente desconocido en toda la República". El 

presidente sabia que era imperativo luchar para impedir que el general Obregón no triunfara 

en los próximos comicios y no tardó en echar a andar la maquinaria administrativa. 5 La 

imposición de un candidato oficial era su única salida. 

5.2 El PLC y la Campaña Electoral de Obregón 

El 30 de octubre de 1919, al seno del Partido Liberal Constitucionalista, se eligió la nueva 

mesa directiva así como las comisiones especiales que estarían encargadas de participar en 

la campaña electoral de Álvaro Obregón. Como presidente del partido quedo el licenciado 

José l. Novelo, Rafael Martinez de Escobar fue electo vocal. 6 

En aquellos días el PLC era la fuerza política dominante en el país, sus filas se engrosaban 

continuamente con miembros de todas las clases sociales. Martinez de Escobar era uno de 

los miembros más importantes del Partido y uno de los oradores principales. 

El 16 de noviembre, el partido celebró un grandioso mitin en el Teatro Principal. En dicho 

acto, rindieron protesta los miembros de la nueva mesa directiva y se dieron a conocer los 

candidatos que sostendría esa importante agrupación en las elecciones para regidores del 

Ayuntamiento en 1920. Entre ellos destacaban el licenciado Rafael Martinez de Escobar, 

Rafael Zubaran Campany, Herrnilio Pérez Abreu, Eduardo Neri, Ignacio Ramos Praslow y 

Jorge Prieto Laurens. La planilla fue presentada en conjunto entre el PLC, y el Partido 

Cooperatista Nacional dirigido por Laurens, quien postuló a tres propietarios y tres suplentes. 

& Alesslo Robles, Miguel. Hllloda Po!ltica de la Reyoluc!ón ln.tltuto Nitclonal de Estudios Hi.tóOcos de la Revolución Mexicana, M•xk:o, 
1965 
•Monitor Republicano, miércoles 5 de noviembre de 1919, No. 108, Primera Plana 
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Cerca de la una de la tarde, cerró el evento el "Lengua de Plata" pronunciando un discurso 

que apelaba al espíritu revolucionario de sus espectadores, y que hoy nos sirve de espejo 

para contemplar el México de aquellos días.7 

A través de su intervención ponía de manifiesto la alegría que le embargaba al ver el 

momento cívico por el que estaba atravesando el Partido, afirmando que siempre había 

"tenido fe viva, fe inquebrantable, fe inextinguible, fe apostólica en que los partidos políticos 

de principios resisten los embates y las furias del servilismo oficial"ª. Trajo a colación dicha 

frase al relatar que cuando se iba a nombrar la Comisión Permanente de la anterior 

legislatura, un general miembro del partido de los burócratas le había invitado a hacer una 

oración fúnebre en el sepelio que en aquel momento se efectuaba del Partido Liberal 

Constitucionalista. A lo que Rafael, contestó con las palabras antes mencionadas y "con una 

sonora carcajada irónica, con un gesto de olímpico desdén aquellas palabras estériles, tan 

estériles como las calcinadas arenas de un desierto africano": 

... Y sucedió, señores, que con los ojos de mi espíritu poblado de imaginación en aquel 
histórico momento, contemplé una gran ave que con sus alas recias emprendió un 
inmenso vuelo y escalando las blancas cabelleras de nuestras montañas y las cabelleras 
rojas de nuestros volcanes, desde la mas excelsa cumbre, entonó un gigantesco cántico 
de infinito amor a la diosa libertad encarnecida. A la par, un águila caudal soberbiamente 
atravesó las inmensidades azules del espacio y un cóndor pujante cruzó el cielo, ora 
tranquilo o tempestuoso en actitud serena e imperturbable! 

En cambio, en pleno corazón nacional, a raíz de tierra, a flor de fango, agitábanse, 
egoísmos endemoniados, prejuicios. estériles obstinaciones, mezquindades, atentados a 
la honra, a la vida, a la propiedad y a la libertad, ruines pasiones, algo así como el 
burbujear del lodo brotando de la criminal conducta de nuestros más elevados 
funcionarios públicos. 

El águila, la gran ave, el cóndor: el Partido Liberal Constitucionalista, que oportunamente 
levantó del cieno el pendón tricolor y revolucionario, a donde habíale arrojado la 
administración actual, y es por ello que hoy, limpio, inmaculado y puro, con bandera 
flordelisada de victoria social y de combate político, puede ostentarlo gallarda y 
dignamente a todos los puntos de la rosa de los vientos de la política nacional... 

7 El discurso completo se encuentra en MonHor Republicano, Sábado 22 de noviembre de 1919 p. 3-7 
• Monitor Republicano. Fue Grandioso el Mitin celebrado en el Teatro Pt1nc/pal por el Partido Uben1/ Constltuclon•lista, Lunes 17 de 
noviembre de 1920, p. 1 
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El tiempo le había dado la razón, pues en esos momentos la nación contemplaba cómo aquel 

partido que los burócratas habían visto cadavérico, se había levantado airoso, pujante, 

soberbio, listo para enfrentarse a la imposición de un candidato oficial, y con él una dictadura 

más. 

En su intervención, como usualmente hacía, recogía lecciones de la historia. Recordaba la 

famosa y controvertida entrevista Díaz-Creelman que había sembrado en las mentes de los 

mexicanos la inevitable pregunta: ¿Se hallaba en verdad resuelto el general Porfirio Díaz a 

entregar el poder? ¿Lo recibiría el candidato del pueblo o un subordinado del tirano? 

Martlnez de Escobar continuaba aseverando que los tiempos habían cambiado: 

... Y todos sabemos lo que hizo el viejo dictador; más ¡oh ironía fatldica del destino! Pues 
diez años mas tarde, después de las rojas explosiones del volcán de la Revolución, todo el 
mundo se hace pavorosas interrogaciones, semejantes a las del luctuoso ayer ... ¿Tratase 
de entregar el Poder a un lugarteniente del presidente Carranza? ... 

¡Ilusión de una ilusión! ¡Sueño de sueños! ¿Acaso a la vetusta soberanía de los Papas y de 
los Reyes ha sucedido la soberanía de los Presidentes de Repúblicas? No señores; los 
tiempos han cambiado y los ciudadanos mexicanos, todos conscientes de sus derechos y 
sus deberes, dispuestos están, como un solo hombre, a hacer que se respete la única y 
efectiva soberanía: la soberanía de oro de los pueblos ... 

Y ello lo digo solicitando respetuosamente permiso de la camarilla de palaciegos, que en 
vano intentan hacer de nuestra Patlia querida una Babilonia de Baltasar, una España de 
Felipe 11, una Roma de Tiberio, una Francia de Napoleón el pequeño o de Luis XIV, el Rey 
Sol; un México de Porfirio Díaz o Victoriano Huerta. Ilusos, que no quieren sentir las 
fecundantes palpitaciones cívicas del corazón del pueblo mexicano, dispuesto a defender 
de una vez por todas, a su más esplendente ideal: la democracia blanca y bella virgen de 
sus más vehementes y cariciosos ensueños ... 

Se refirió posteriormente al partido obregonista, augurándole el triunfo por virtud de que éste 

no era un partido de facciones, sino un partido impersonalista organizado y de principios: 

... Es indiscutible, señores, que la salvación nacional está en el eficaz funcionamiento de 
los partidos políticos, que son fruto espontáneo y vigoroso de la opinión publica, en la que 
encuentra no sólo su más firme apoyo sino la única razón de ser de su existencia. La 
política es la actividad propia de los partidos de Gobierno, y es una fuerza vital del 
organismo político-sociedad; pero no me refiero a las agrupaciones nacidas al calor oficial y 
adoradoras de un hombre, no, esas son facciones, parcialidades, bando y banderlas 
castradas de ideales. Los partidos políticos se agrupan alrededor de alguna gran idea, y las 
facciones tienen por centro y mira una personalidad; los primeros tienen existencia 
indefinida, ~ientras que en los segundos perecen con la muerte natural o política de su 
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jefe; los partidos agitan por bandera un programa de gobierno, y las facciones o banderías 
un hombre; aquellos son abiertos, en tanto que éstas son cerradas herméticamente; ambos 
se mueven por intereses, como que se componen de seres humanos; pero mientras los 
intereses de un partido son legítimos y compatibles con el interés nacional, los de la facción 
necesariamente son torcidos, y contrario al bien de la patria; los partidos aspiran a ganar y 
conservar los favores de la opinión pública, y las facciones a estrangularla; los unos 
emplean la persuasión y los otros la violencia, y en fin, mientras los partidos pueden ser la 
salud del pueblo, tas banderías son fatalmente su perdición. 

De aqui, que nosotros, consecuentes con estas Ideas, hemos vinculado nuestro porvenir y 
et de ta República a un verdadero partido, blanco de tas iras oficiales; pero que tiene una 
tradición y un programa politico, estando próximo a elaborar su programa de gobierno 
dentro de tos postulados de ta democracia moderna, y es por ello que tenemos por 
candidato a un idealista y soñador, apasionante enamorado de un principio que será ta 
redención de su Patria y de su pueblo. 

Esa tarde el constituyente permitía a sus colegas penetrar en el fondo de su alma y de su 

mente, regalándoles fragmentos de su idealismo y de sus deseos de construir una mejor 

patria para todos: 

El Ideal ¿Qué es el ideal? El ideal es una particula de ensueño, que como ascua sagrada, 
templa et carácter de tos hombres para las grandes acciones. Si el ideal se apaga, no se 
reenciende jamás, queda et espíritu inerte, fría bazofia humana, y es et ideal para el Partido 
Liberal Constitucionalista, lis de su blasón y penacho de su temperamento. No hablo del 
Idealismo dogmático, sino del idealismo experimental, que se extrae del seno mismo de ta 
Naturaleza y en et que se unge la imaginación del futuro con la experiencia del pasado y 
del presente. 

En et vaivén eterno de tas luchas, cuenta et poeta, el porvenir es siempre de tos soñadores. 
La interminable contienda entre et idealismo y ta mediocridad, tiene su símbolo: no pudo 
Cellini clavarlo en más digno sitio que en ta maravillosa plaza de Florencia. Nul'ca mano de 
orfebre plasmó concepto mas sublime: Perseo exhibiendo la cabeza de Medusa, cuyo 
cuerpo agitase en contorsiones de reptil, bajo sus pies alados, y sigue contando el poeta, 
que cuando los temperamentos idealistas se detienen a contemplar el prodigioso 
monumento de arte del Benvenuto, animase et metal, revive su fisonomía, sus labios 
parecen articular palabras perceptibles. Dice a tos jóvenes que toda brega por un ideal es 
brega santa, aunque sea ilusorio su resultado inmediato, que nunca hay error en seguir su 
temperamento y pensar con et corazón, que todo germen de romanticismo debe alentarse, 
para enguirnaldar de aurora ta única primavera que no vuelve jamás. Y a tos maduros, 
cuyas primeras canas salpican de otoño sus mas vehementes quimeras, insügalos a 
custodiar sus ideales bajo et palio de la más severa dignidad, frente a las tentaciones que 
conspiran para encenagarlos en alguna Estigia, donde se abisman los mediocres. Y en el 
gesto del bronce, parece que et idealismo decapitara a la mediocridad, entregando su 
cabeza al juicio de tos siglos. 
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Por virtud de una abstracción de mi espiritu en este instante solemne, señores, yo 
contémptoto en medio del intenso choque de fuerzas sociales que han estremecido al 
pals, algo asi como si ese símbolo de arte aplicado a ta politica mexicana y como en su 
oportunidad tas cabezas de tos asesinos de nuestra gran Revolución, brotados del mismo 
seno de ella, serán entregadas al juicio de ta Historia, para que sobre ellas caiga ta 
execración nacional y ta eterna maldición de ta patria ... 

Habló luego de tos candidatos a ta presidencia, e hizo sonrelr a ta asamblea con sus 

ejemplos. Dijo que la candidatura de don Pablo González se le antojaba a la yegua de 

Orlando, muy bella, magnifica pero con un ligero defecto: estaba muerta. De Bonillas señaló 

que en esa contienda venía a hacer el papel inconsciente de monigote, entregando su 

espléndida cabellera al Júpiter del gobierno. Enfatizó ta urgencia de acabar con la serie de 

dictaduras que habían dominado a la nación desde Guadalupe Victoria hasta Venustiano 

Carranza, por lo que con el nuevo periodo presidencial debían establecer un sistema 

gubernamental que se acercara más al régimen parlamentario, pues el presidencialismo 

había desembocado en personalismo. Su posición desde el Congreso Constituyente de 1917 

había cambiado. Venustiano Carranza había abusado del poder. La imposición de Bonillas 

era la prueba contundente de que debían existir candados en la actuación de los presidentes. 

Toca este tópico extensamente demostrando las ventajas del parlamentarismo: 

... En mi sentir, repito et porvenir nacional está en facilitar a tos partidos políticos su 
desenvolvimiento, dotando al pais de instituciones adecuadas a él, y juzgo que no 
habremos laborado sino para et olvido, et vórtice y el abismo, entretanto que nuestras 
instituciones no se cobijan bajo el manto de oro del régimen parlamentario. Mientras tos 
Ministerios sean como hasta hoy, seres anónimos, autómatas y amorfas personalidades, 
sin tener responsabilidad política ante ta opinión pública; mientras, no pueda otorgarse un 
entusiasta aplauso al Secretario de Estado que to merezca así por su prestigio, talento, 
cultura y moralidad, y un voto de censura al que a ello se haga acreedor por sus cualidades 
negativas; mientras eso no podamos hacerlo constitucionalmente et cesarismo o ta 
anarquia, fatal dilema seguirán señoreándose diabólicamente de ta República. 

El Gobierno parlamentario que es esencialmente impersonal y de opinión pública, no 
solamente es una excelente escuela práctica donde el pueblo se educa y adiestra para ta 
vida cívica, sino que tiene esta inmensa ventaja; dura cuanto tiempo, cuanto beneficia al 
estado y cesa en et momento en que su gestión no responde a tos anhelos de la opinión 
pública. Puede, por tanto, afirmarse con derecho que et Gobierno de Gabinete es et que 
más se acerca al ideal de una verdadera democracia: que et gobierno sea ta expresión 
efectiva, de la conveniencia nacional. 

En el sistema presidencial, ultra personal, que es et imperante en nuestro medio, puede 
muy bien suceder, como en efecto ha sucedido que el pueblo haga una elección 
desacertada para ta Jefatura del país, colocando en ella a un hombre que en forma 

151 

1 

L 



negativa perjudique a los mas vitales intereses de la sociedad. En este evento, no queda al 
pueblo mas que uno de estos dos extremos: o resignarse a soportar por todo el peñodo 
legal la nociva gestión de un pernicioso gobernante, lo que si en cualquier parte es funesto, 
lo es sobre todo, en los países que comienzan a empinar la dura cuesta del progreso, o lo 
que es peor todavia, acudir a la ilegalidad en cualquiera de sus formas, para suplantarlo. 

En democracia pura, un gobierno debe acabarse desde el preciso momento en que ya no 
cuenta con la opinión publica, y esto sólo es posible bajo el régimen del Gobierno de 
Gabinete; por ello el Partido Liberal Constitucionalista ha enarbolado este esplendente ideal 
como una de sus banderas de combate .... 

Con sus palabras Martínez de Es=bar gritaba a los cuatro vientos su in=ntormidad con la 

imposición de un candidato oficial y la traición a los principios revolucionarios. La 

postulación de Bonillas era claramente un intento de reelección disfrazado de democracia 

del otrora Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. Así terminaba su intervención: 

... Por eso es, señores, que los héroes anónimos, que los liberales ignorados, sacrificados 
en la guerra santa de la Revolución, parecen levantarse de sus tumbas y que rompiendo 
la losa de sus sepulcros gritan indignados, contemplan los palacios Nacional y 
ministeriales; idos del templo, falsos apóstoles de la libertad, menguados sacerdotes de la 
justicia, que no sois sino mercaderes de la Revolución. (Aplausos} 

Hagamos, ciudadanos, respetar el dogma de la soberanía popular, con entusiasmos, 
acometividades y energías, porque sólo son dignos de la libertad y de la justicia, los que 
son capaces de conquistarla y conservarla dignamente. 

Resistamos, más aún, venzamos a las huracanadas furias de la consigna oficial, firmes 
e inquebrantables dentro del derecho y de la ley, de pie sobre el pedestal de nuestra 
Constitución, y si ello es necesaño, demos la vida en holocausto al ideal, al excelso 
ideal de forjar Patria; y así como los girondinos cuando subían las gradas de cadalso 
para ser guillotinados, entonaban el himno universal y santo que cantan como un Te 
Deum todos cuantos pueblos trabajan, pelean y mueren por la libertad, la Marsellesa, 
que es el cántico de la humanidad; así os invito a que desafiemos, en defensa de 
nuestros principios, las iras de la muerte, si necesario es, vibrando hasta el último 
momento en nuestros labios, con bella cólera, las estrofas sublimes del Himno Nacional 
Mexicano.9 

Al tiempo que dichos acontecimientos tenían lugar, Álvaro Obregón se encontraba realizando 

su gira electoral por la República. Enviaba misivas al presidente del Partido Liberal 

8Monltor Republicano. S6bado 22 de noviembre de 1919. Discurso del Ucenclado Mattlnez de Escobar, Pronunciado en e/ Mitin que •I PLC 
Celebro el Domingo 16 en el Teatro Hidalgo 
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Constitucionalista, relatándole con entusiasmo el triunfo de sus actividades proselitistas. Si 

bien su candidatura era independiente, como se mencionó anteriormente, numerosas 

organizaciones se unieron para apoyarlo, lideradas por el Partido Liberal Constitucionalista. 

El 24 de noviembre, Obregón hacía su entrada triunfal a la Ciudad de México y el licenciado 

Martínez de Escobar fue designado miembro de la comitiva que le dio la bienvenida. 

Durante su estancia en la capital, el candidato sonorense participó en varios eventos 

organizados por sus postulantes. Entre ellos un mitin en el Bucarelli Hall, que era el salón 

más grande de México en esos días. La prensa reportaba que resultaba pequeño para alojar 

a la inmensa multitud, ya que el caudillo revolucionario gozaba de una alta popularidad. A 

dicho acto, el oponente de Carranza llegó acompañado de los generales Benjamín Hill y 

Miguel Ángel Peralta y de los licenciados Sánchez Pontón, Alessio Robles, Martínez de 

Escobar y Prieto Laurens10
. 

En un banquete ofrecido al candidato Obregón en Xochimilco, Martínez de Escobar precedió 

al candidato y al presidente del PLC en el uso de la palabra. Comenzó diciendo, que nada le 

había impresionado más a través de la gloriosa odisea del ciudadano Obregón, que sus 

vibrantes y profundos pensamientos proclamando la suprema exactitud del ideal. Habló 

también de las victorias del candidato popular en los campos de batalla en León y Celaya. 

Hizo amplia referencia a los resultados de la lucha democrática que se estaba dando 

asegurando el triunfo. Terminó diciendo: "¡Exclamemos con el poeta de la Revolución que 

queremos ver libre ya para siempre a nuestra patria de presidentes monarcas y de 

demócratas tiranos! Un estruendoso aplauso ahogó las últimas palabras del brillante orador 

que fue felicitado grandemente. 11 

Cuando le tocó su tumo, el C. Obregón, expresó que un júbilo intenso debía llenar en esos 

momentos los corazones de todos los allí presentes, porque el espectáculo que 

presenciaban era muy significativo: 

ta Monitor Republicano. Sábado 6 de dlciembl"e de 1919, p-lmera plana 
11 Monitor RepubUcano. Domingo 7 de diciembre de 1919 
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... nos hemos congregado alrededor de una idea, debemos de estar satisfechos porque la 
victoria vino a nuestro encuentro, adelantándose a nuestras esperanzas. Adelante 
compañeros de lucha, si no nos separamos de la ruta del deber veremos llegar el nuevo 
día de la democracia que muchas generaciones no han visto. No importa que en la política 
de bastidores traten de obstruccionar nuestros trabajos, esto nada significa ante la nación. 
Adelante no nos separemos un sólo momento porque entonces mereceríamos la maldición 
de la patria, esas siluetas siniestras que empiezan a ennegrecer las alburas desaparecerán 
cuando sientan que la voluntad nacional no implora justicia, si no la impone. A la patria han 
servido más los hijos muertos que los vivos ... 1 

Bajo esas circunstancias la popularidad tanto de Álvaro Obregón como del Partido Liberal 

Constitucionalista iba en constante ascenso, convirtiéndose en una seria amenaza para el 

gobierno de Carranza. 

5.3 El Ayuntamiento 

Durante esos días, "El Monitor Republicano", órgano oficial del Partido Liberal 

Constitucionalista, desarrollaba una intensa campaña electoral desplegando páginas enteras 

con los nombres de los candidatos a regidores del Ayuntamiento para 1920. José l. Novelo, 

presidente del PLC refería que los candidatos propuestos satisfacían las más altas 

exigencias, negando que buscaran los puestos para enriquecimiento personal. Así decía "a 

quien se le ocurre pensar que los prestigiados abogados Eduardo Neri y Rafael Martínez de 

Escobar, ex diputados al Congreso de la Unión y ventajosamente conocidos en la politica 

nacional, ven como un sueño dorado la consagración de sus actividades a la administración 

de los servicios públicos tales como el tráfico o la limpia de la ciudad.• 13 

El lunes 8 de diciembre de 1919, dicha publicación anunciaba que la planilla presentada por el 

Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Partido Nacional Cooperatista (PNC) había 

obtenido el triunfo en los comicios con aplastante mayoría de un 95%. Reconocían que a 

pesar de la notoria parcialidad del presidente municipal no se habían registrado desordenes 

de importancia. Al tiempo que presentaba estos resultados, aseguraba que los berlanguistas 14 

en vista de su aplastante derrota tratarían de recurrir a fraudes, situación que dadas las 

condiciones de rivalidad política de la época no tardó en presentarse. 

12 Monitor Republicano Domingo 7 de diciembre de 1919 
13 Monitor Republicano Miércoles 1 O de diciembre de 1919 
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Los Regidores legalmente electos protestaron contra la usurpación de sus puestos, mediante 

una carta enviada el 31 de diciembre de 1919 al director del Monitor Republicano. Al 

comenzar el siguiente año, los Partidos triunfadores, PLC y PNC, lanzaron un manifiesto 

conjunto declarando que hasta que el gobierno estuviera constituido por hombres que 

supieran respetar la ley, los elegidos por el pueblo para formar el Municipio Libre de la Ciudad 

de México, tomarían sus cargos pero antes no. 

5.4 La Convención Nacional de 1920 

A unos cuantos meses de las ele=iones, en enero de 1920, Ja popularidad de Obregón era 

ya bastante amplia. En ese mes el Partido Laborista se adhirió a dicha candidatura. Al 

comienzo del año los encabezados en la prensa anunciaban el arribo del embajador de 

México en Estados Unidos al país, el Ingeniero Bonillas. 

En febrero de 1920, a instancias del Partido Liberal Constitucionalista, fue convocada una 

asamblea para reunir a todos los partidos políticos y agrupaciones de la sociedad que 

apoyaban la candidatura del general Álvaro Obregón denominada la "Convención Nacional 

de 1920". Rafael Martínez de Escobar, se encontraba entre los miembros que presidían 

dicha convención. Fue designado por el presidente de la misma, Roque Estrada, para que 

junto con Manuel García Vigil extendieran una invitación personal al C. Alvaro Obregón a 

asistir a la inauguración. 

El objetivo principal de dicha asamblea era la elaboración de un programa de gobierno 

consensuado entre las diferentes instancias, para ser presentado al candidato. Martinez 

de Escobar, junto con los señores Roque Estrada, Benjamín Hill, José Suirob, Basilio 

Vadillo, Eduardo Neri, y Favio Manglio Altamirano presentó el primer proyecto a ser 

considerado por la Convención. Evidentemente el contenido del mismo estaba 

t• Berlanguistae. era la dominación dada a Jos parttdartos del Secretarlo de Gobernación de Venusllano C•rranza: Manuel Agulrre Berlanga 
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impregnado de principios emanados de la Constitución de 1917 y la lucha 

revolucionaria.15 

Al seno de la Convención se eligió a los juristas más destacados para analizar los 

proyectos que se fueran presentando. Para esta intensa labor fueron electos el 

presidente del PLC, José 1 Novelo, Rafael Martínez de Escobar, Luis Sánchez Pontón, 

José M. Sánchez y Amado Aguirre. 16 

El viernes 20 de febrero la comisión nombrada presentaba, tras haber examinado más 

de 50 proposiciones, un programa de gobierno en el cual se incluían como rubros 

principales los siguientes: la efectividad del sufragio libre y universal; el principio de no 

reelección aplicado en forma absoluta con relación al poder ejecutivo; el municipio libre 

como base a la organización política y administrativa de la República; el respeto a la 

soberanía de los estados en cuestiones políticas y electorales; modernización de la 

administración publica; organización del servicio civil; pensiones de viudas e hijos de 

revolucionarios; trabajo de la mujer; reconocimiento de los derechos politices de los 

empleados; mejor organización del ejército y armadas nacionales; atracción de los 

núcleos rebeldes mediante el reconocimiento de las demandas que no se opongan a 

los principios constitucionales y de este programa; reconstrucción económica del país; 

reparación de los sindicatos, contrato colectivo, derecho a huelgas, fomento de 

cooperativas y asociaciones de crédito; priorizar la resolución del problema agrario; 

reorganización de la educación e instalación de escuelas prácticas; mejoramiento de 

las relaciones internacionales.17 

5.5 Martinez de Escobar de gira con Obregón 

Una vez discutido y aprobado el programa de gobierno se designó una comisión especial 

para que diera alcance al candidato en su gira por el Norte de la República, para 

1 ~ Monitor Republicano. Jueves 5 de febrero de 1920. La Convención Nacional Obregonista comenzó a dtacutir lo relativo a la plataforma de 

~o~::i.c;. ~:~~i~~~r:,~ Sábado 21 febrero, No. 214, L• comisión nombrada por Ja CN presentó ayer un lmport•nle programa de gobierno, 
F,mera J'.llana. 

7 loe.Cit. 
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entregárselo. El grupo estaba conformado por quien había fungido como presidente de la 

Convención, Roque Estrada, el Doctor José Suirob, Donato Moreno, Jorge Prieto Laurens y 

nuevamente se elegía a Martínez de Escobar. Los delegados fueron despedidos en la 

estación por un numeroso grupo de amigos y correligionarios18
• 

Durante el viaje Rafael reiniciaba el intenso diálogo epistolar que mantenía con su amada 

esposa, cada vez que sus comisiones políticas los separaban. Con gran entusiasmo le 

narraba el revuelo que causaba el paso del caudillo revolucionario por las distintas 

poblaciones norteñas, así como sus percepciones de los otros candidatos. En el camino 

desde Querétaro escribía: 

'E( canáráato ?<fa{úfas o Cofifla.s o <Bonúfas como tú quieras ffamarló llé9a fwy notándOse afnún movimiento 
áe cférigos y monjes que se aprestan a n:cibirló con ór9anos1 serpentinas, y triquitraques. ¡ o áia66Cu:a 
ciuáaá áe fas sotanas! !J'tfuevamente tenárá que tomarse amorosamente fa guif{otina áe( cerro áe fas 
campanas para ·vofver a t>Jecutar a !Miramar y !Ma:QmUi.ano! 19 

Martínez de Escobar relataba que en todo el trayecto Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo y 

Monterrey reinaba soberanamente con clamoroso entusiasmo el obregonismo. De "Don 

Pablo Carreras" (Pablo González) ni se hablaba y de Mr. Bonillas o Mistar Nachito como le 

llamaba el pueblo, sólo para chotearlo. 20 

El acogimiento dado al candidato oficial variaba mucho de aquel expresado al caudillo. Por 

ejemplo, en Saltillo la recepción hecha a Bonillas no respondió a los esfuerzos del Comité 

pues el recibimiento fue casi nulo por parte del pueblo; mientras que la noche anterior se 

había efectuado un mitin concurridísimo, pero muy desordenado porque los gritos de viva 

Obregón, de parte del público, eran tan incesantes que parecía el pueblo estaba alucinado 

por Obregón. 21 Situación que se iba repitiendo a lo largo del trayecto desde Nuevo Laredo: 

.. . ?foy a fas 3 % áe fa maárunaáa lk9amos a esta po6fación fronteri:.a. <Pro6a6kmente la /Wra y sin que 
w esperara e( C 06re96n a( anunciane con e( tren fa presrncia áe nuestro canaufato una muúituá no 

1
• Monitor Republicano Jueves 19 de marzo de 1920 

19 Archivo RME. Carta de Rafael a Fell.z:a. Querétaro a 20 de marzo de 1920 
20 Archivo RME. Carta de Rafael a Feliz&. Monterrey, Nuevo León a 22 de marzo de 1920. 
21 Matute Alvaro, Contraespionaje Po!ltlco y Syceslón Presfdenclaf UnlvenUdad Nacional Autónoma de Mt!lxlco, México, p. 135 
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menor sin liipérliofes áe 1000 a(mas ... en cfamoroso entusiasmo 22áe ~ 06n96n. 'llinimos a( (wte( y a 
esa /iora se pronunciaron af¡¡unos cortos tI'ucur:sos. 1-[ace un momento wrifaóse e( primer mitin en e( 
<Pan¡ue :Jriáa(go con una concurrencia (entusiasta ináescriptilife): e( áes6onúnniento áe( número y áe( 
apasionamiento por e( canáufato áe( pue6fó: mas áe 10000 personas. Sófó estanáo en e( 'Teatro di: fós 
lieclios pueáe uno áarse cuenta áe (a espontánea popufariáaá áe 06re9ón. No se cómo (e liace e( 906iemo 
para informar a su rey di: 6urías ¡No pueáe uno creerfó! 
¡!Mi an9efito precioso no se (ia6rá enfermaáo? Como 6eso su ima9en (máa y (a áe mi (iermosa y 9uapa 
mujercita. Son usteáes mi ilusión, mi amor; mi viáa. ¡que á"rvinas fas áos <Doritas/ZJ 
'En e( mitin, como áe6es suponer, se (ució e{ escfavo áe <Dora y áe 'Ferrza interrumpiáo constantemente 
por fas ovaciones y e( aca({a.áor entusiasmo. 06re9ón me á"ro efUsivo a6ra::.o áe ftCu:itación14 

Al avanzar la campaña, crecía la admiración y el aprecio mutuo entre Obregón y Martínez de 

Escobar. El "Gallo Canelo" decía que "mientras más trataba al candidato más se admiraba de 

su talento, su carácter, su moralidad, sus grandes ideales incapaces de ser comprendidos 

por la mediocracia reinante en el gobierno." 25 

El 26 de marzo desde Linares, Nuevo León, el orador tabasqueño, relataba a Feliza que ese 

día había tenido intenciones de regresar a México pero que el general Obregón le insistió 

para que lo acompañara a Tampico, diciéndole que José Suirob podía regresar con el 

programa político a México. El recorrido continuó más allá de la frontera hasta Laredo: 

... 'En Lareáo estuvimos un áía, pero ya en (a noclie (a muúítaá como en 'Ta6asco, peáía a aritos que yo 
lia6fará y lia6(é nuevaniente.- La seríora áe 06re9ón me fiCu:itó con muc(w afecto, ellá se fue a Sonora 
con sus tres cliamaquitos, muy triste ta po6re, me acoráé en ese momento mucli.o áe ti <Durante cuatro 
liaras recorrí en automóvil Lareáo, 'Te::cas, 'EV: 6ellisimo, causa Cmáa tristeza compararfo con Lareáo 
!ltttb(jco . .Jf (pasar e( puente áe( CJJravo me 11acunarcm,, pero no me li.a af::.aáo .. . 26 

En Tampico frente a la Plaza Hidalgo y desde los balcones del Hotel Continental los oradores 

se dirigían al pueblo, que llenaba por completo dicho lugar condenando con frases vibrantes 

el aparato de fuerza desplegado ante la manifestación, la que se llevó a cabo con todo orden. 

El candidato fue sumamente aplaudido cuando habló invitando al pueblo para que dentro de 

la ley cumpliera con sus deberes cívicos.27 El último día del mes de marzo, el constituyente 

23 La hija de Martlnez de Escobar, Dora, hable nacido el 11 de enero de 1920. Ver Una Historia dentro de la Historia Capitulo 5 
24 Archivo RME. Carta de Rafael a Feliza, Nuevo Laredo, Tamaullpas a 24 marzo de 1920 
2S Archivo RME. Carta de Rafael a Fellza. Monterrey, Nuevo León a 23 de marzo de 1920 
29 Archivo RME. Carta de Rafael a Fellza, Linares, Nuevo León a 26 de marzo de 1920. 
ZT Monitor RepubHcano. 30 de marzo de 1920 
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escribla a su esposa desde la Cárcel de Tampico, en donde había sido encerrado por venir 

acompañando a Obregón en su triunfal gira, permitamos que el mismo nos narre el incidente: 

!Mi aro.ro Cmáa y encantaáora: 
Comienáo eC pan ne9ro áe Ca cárcel; que arria e( poeta, y que a áecir wráaá no áqa en mí palááar nin9ún 
sa6or áesa9raáa6Ce, ya que lá prisión es liowcausto a lá li6ertaá no estigmatiza sino árgnifica así wn a ti 
mi trina espfenáorosa estas fetras palpitantes áe amor y ffevanáo en sus afas una pan.uáa áe caricias a mi 
princesita á"wina mi <Dorita preciosa y mi vieja iáofatraáa, trevanáo ncueráos a tu mamá y liennanas y a 
lás múu. 
<Desáe ayer alás 8 p.m. encuéntrome en Ca cárce(áe este puerto en unión áe(<Dip. y t1C1mciaáo.)fúamirano y 
áe 9danriq_ue o sea eftacitumo.}furerw como fe ffamo. ¿fa razón? q"ú 14 sa6es: no es otra sino e( acompañar 
a.}Ífr;aro 06rc9ón en su triunfa( oarsea áemocrática aifunaienáo ws santos úfeaCes civicos, causas eficiente 
y forma( áe Ca nwo(ución constitucionoCrsta. 'lénninanáo e( mitin, a( que concurrieron mas áe 15 000 
per.sonas áe toáas cláses sociaCes, safiamos !Manrique y yo con .JÍ{wro 0611'9ón áeC :Jfotet; cuanáo nos 
asieron fuertemente áe lás manos a !Manrique y a mi, áoce o quince inarviáuos poniéndimos pistolás en lá 
frente y en e{ pec/io, sin que li'iciéramos resistencia a!iJuna1 pue.s así nos fo (ia6ía aconsejaáo 06re96n. 'Entre 
frases soeces e injuriosamente nos conáucían, a{ parecer a (a 9uilfotina1 cac(ieteanáo a 9danrique liasta que 
se can.saron1 para emprenácrfa conmi¡Jo áánáome áos fuertes 9ofpes áetrás áe fa. oreja áerecfia: ¡Sím6o(o 
áemocrát'ico! íJ>ues era natura( que al a6ofeteo á.e mucfias i.áeas, áe nuestras supremas pafa.6ras1 effos 
responá"ieron siquiera con caricias de esta í11áole. 'Fuimos intemaáos en esta sugestiva mansión cuanáo 
fueron por eC<Vip . .)fúamirano quien fae o6sequiaáo con lás mismas o más tiernas e:JCquisiteces. 'E( 9ofpe era 
para 06re9ón pues nuestra ccuanimiáad y dominio so6re nuestros riervios y el pone 6ravío á.e nuestro 
carácter lii::.o que fracasaran sus plánes mefisteféCrcos. './Coy ya fuera áe peli¡¡ro, estamos a aisposición áe( 
Crcenciaáo fMatfius, :Jue::; áe(r[)istrito, un perfecto ca6affero que fwce lionora Ca aáministración áejusticia 
feáera[ 'Espero que safoamos áentro áe 48 lioras pues fiace veinticuatro que nos cononoaron por incitación 
a Ca re6eCwn y por injurias a( <Presiáente áe Ca '1(.fpú6frca, carecienáo áe 6ase una y otra acusación. :JCoy 
saCw 06,..9ón continuanáo su aira, é( no queria áejamos pero Ce liicimos ver que a.si era conveniente para ét; 
para nosotros y para la. no6k causa. 
:J.fo -vayan a a.Jrigirse tú y mamá1 que esto es pecata minuta y un la.ure{ más para nuestro corona pofítica. 
'Yo estoy muy contento y en (wnora la -veráaá en este fugar se nos trata con toáa á.ecenciay correcci6n muy 
áe otra manera a como nos trataron ws ináiviáuos que nos ap11!lienaieron. 06rr:9ón te teCeoriifió . .)fca6o áe 
reci6ir tu mensaje que contesté1 procura que el sofá y silfas vayan a fa casa. C/Jesa mucli.o a mi· CVorUa y a mi 
Cmáa vieja1 recueráos a ~anto1 5W.aceáa1 <Benito, Juan, etc. ~anue{ etc . .}tcariciofe..s muclio y muy 
tiernamente. 'En 6rn.ie estaré en esa. 
~faet" 

Esta versión queda comprobada con los desplegados aparecidos en esas fechas en el 

"Monitor Republicano", que evidentemente fue el periódico de la época que dedicó más 

espacio en sus planas a tan terrible evento: 

Cerca de 30 esbirros pistola en mano arrastraron materialmente a Manrique y Martinez 
de Escobar golpeándolos en la cabeza y en la cara a los obregonistas, su consigna era 

211 Archivo RME. Carta de Rafael a Fellza. CárceJ de Tampico, Tampa a 30 de marzo de 1920 
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armar a toda costa un zafarrancho para que aprovechara la confusión y el tumulto 
atentaran contra la vida de Obregón. Al percatarse de lo sucedido, el candidato en 
compañia del señor Prieto Laurens se dirigió a la cárcel municipal en busca de sus 
amigos aprehendidos, temiendo que hubieran sido llevados al cuartel de las fuerzas del 
general Murgia. En la cárcel municipal la guardia se puso a las órdenes del ciudadano 
Obregón tan pronto como los soldados lo reconocieron. Ah! encontraron a los señores 
Manrique y Mtz. de Escobar golpeados y arañados, con profunda indignación el candidato 
del pueblo pudo enterarse que el coronel Orozco personalmente golpeó con los puños y 
la pistola a sus partidarios y amigos, arrancando mechones de la barba a Manrique y 
amenazando a Mtz. de Escobar con quemarle la lengua. Mientras hablaba el general 
Obregón con sus amigos llegó a la cárcel un enviado de Orozco ordenando que se 
incomunicara a los prisioneros que se encontraban a la disposición del general Murgia. "" 

En una carta al presidente del comité que dirigía su campaña, Obregón le informa: 

Nuestra entrada a Tampico ha sido uno de los éxitos de mayor significación de nuestra 
gira política. De todas las clases sociales, predominando naturalmente la obrera que es 
tan numerosa en este puerto, se congregó para recibimos una multitud que pasaba de 
15,000 ciudadanos. Al llegar a la plaza de la Libertad celebróse el mitin, habiendo hecho 
uso de la palabra tres de mis compañeros y yo desde el balcón de mi alojamiento en el 
Hotel Continental. El entusiasmo de la muchedumbre fue desbordante, habiendo sido 
constantemente interrumpidos nuestros discursos por las aclamaciones y aplausos de los 
concurrentes. El mitin terminó dentro del mayor orden no obstante la actitud provocativa 
de las autoridades militares, quienes destacaron gruesas escoltas de gendarmes 
montados y de soldados de infantería que se mezclaban en la manifestación e 
interrumpían y molestaban a cada paso a los manifestantes. Momentos después de 
terminado el mitin fueron aprehendidos dos de mis compañeros los oradores licenciado 
Rafael Mtz de Escobar y Aurelio Manrique Jr., una hora después fue asaltado mi 
alojamiento por un grupo de siete agentes del gobierno quienes penetraron de improviso 
levantando sus pistolas y pronunciando injuriosas palabras. El atentado se frustró por 
haberme encontrado, casualmente en esos momentos, fuera de mi alojamiento. Los 
agentes no presentaron orden escrita alguna y sólo gritaban que eran enviados del Cor!. 
Carlos Orozco y del general Murguia, entablando un altercado con tres de mis 
compañeros que estuvo a punto de regenerar en una riña armada de no haberlo evitado 
con toda oportunidad y valor el licenciado Emilio Portes Gil. Los agentes del gobierno sin 
respetar el fuero constitucional que ampara a los diputados al Congreso de la Unión 
aprehendieron con lujo de fuerza al diputado Manlio Fabio Altamirano que se encontraba 
en mi alojamiento y se lo llevaron a la cárcel donde estaban ya Manrique y Mtz de 
Escobar. Estos dos últimos, después de ser aprehendidos fueron golpeados 
personalmente por el coronel Carlos Orozco e injuriados soezmente. La indignación más 
justa e intensa reina entre todos los habitantes de Tampico que han presenciado estos 
actos repugnantes. 30 

211 Monitor RepubUcano. Viernes 2 de abril de 1920 Esbirros tratan de provocar obregonlstas. primera plana 
~ Monitor Republicano Domingo 4 de abrU de 1920 Los atent«Jos de Tamplco rel11t•dos por el C. Obl'9fldn. primera plana 
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El candidato presidencial se quejó frente a la Suprema Corte de Justicia. Dirigió una carta a 

los magistrados, informándoles sobre los hechos ocurridos. Pese a que se había solicitado 

amparo ante el juez de Distrito, no se consignaban los reos a dicho juez ni rendían el informe 

de ley, por lo que Obregón se dirigía a la Corte pidiéndole su intervención a fin de que las 

autoridades militares obedecieran la orden de suspensión dictada por el juez de Distrito. El 

magistrado que leyó la nota en el órgano del Poder Judicial informó que habían telegrafiado a 

dicho juez, quien contestó que las autoridades militares habían ya cumplido con las 

prescripciones constitucionalistas poniendo a su disposición y consignando como reos de 

rebelión a los detenidos, por lo que la Suprema Corte declaró que no había causa para su 

intervención31
• 

La injusticia cometida irritaba profundamente a Obregón, al tiempo que los ánimos contra el 

Presidente de la República se exacerbaban. En el mitin efectuado en Monterrey, el 4 de abril, 

Obregón se quejaba amargamente contra el gobierno por los atentados en Tampico. Dichos 

actos constituían la más formidable requisitoria contra los procedimientos empleados por 

administración carrancista para realizar la imposición presidencial: "no habrá oro suficiente 

para corromper mi conciencia ni tendrán filo suficiente los sables de los pretorianos para 

intimidar mis convicciones". Informaba que tenía conocimiento de un telegrama, enviado por 

el Presidente de la República a todos los jefes militares exhortando la actuación de sus 

compañeros en Tampico e invitándolos a proceder de la misma forma. 

Contrario a lo que Martínez de Escobar pensaba, él y sus compañe1os no fueron puestos en 

libertad en 48 horas sino hasta el 7 de abril. Después de que se dieron los pasos necesarios 

para otorgar las fianzas, fueron puestos en libertad bajo caución teniendo que permanecer en 

el Puerto de Tampico, convirtiéndose dicha ciudad en su prisión. El 8 de ese mismo mes, el 

Monitor Republicano publicaba dicha noticia en la primera plana ilustrándola con dos 

fotografías la primera del C. Obregón con el licenciado Suirob, licenciado Martínez de 

Escobar y Jorge Prieto Laurens y la segunda de los Sres. licenciados Martínez de Escobar, 

Aurelio Manrique y diputado Flavio Altamirano presos en Tampico. 

31 El Demócrata. 31 de marzo de 1920. Obregón se quej6 ayer ante la Suprema Cotte de Justicia, prtmen1 plana 
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Hemos querido narrar ampliamente los acontecimientos acaecidos en Tampico para poder 

mostrar un panorama claro de la situación política del país, de la correcta percepción que 

tenía Carranza sobre la creciente y reinante popularidad del que había sido su subordinado y 

del eminente fracaso que constituía la elección de Bonillas. Pero también para mostrar el 

espíritu de Martínez de Escobar quien escribía a Feliza refiriéndose a su hijita que apenas 

cumpliría los tres meses de nacida: 

... <Dafe miflénes áe 6esos en sus negros ojitos, en su sonrojadás mejillitas en su 6oqu#a sa6rosa, en su 
re6efáe ca6eflito, en toáo effa tan preciosa y tan mona. <Bésaia, acaricialá muclio a nom6re áe su papá que se 
siente tan orgullóso áe sa6er cumpCir con su áe6er áe ciuáaáano en este mearo tan mearocrl! y confaná"uío 
áonáe tantos y tantos 6aifan áanr.as áe ignominia afreáeáór áe( rrprúsiw .<Becerro áe am•. 

Si afóuien arce a ti a mamá, u a otro áe lá famiC1a que sienten ló que me suceáe, tffganfes que usteáes 
aceptan ftlu:ilaciones pero no sentimientos áe pésame, y aun más áeseo, ansfo, espero rrci6ir cartas áe 
usteáes ftFicitántfome pues mi matfre y mi mujer tienen que wr cuma su fiijo y su esposo, enirgico áe 
carácter y áe6en sentir sus afmas inunáaáas áe ju6iló, pues e( o6sequio que me Fiacen con esta prisión vafe 
mas que toáo e{ oro áe nuestras minas ... Jz 

Sobra decir la angustia que experimentaba la Sra. Martínez de Escobar, quien así lo refería 

en las cartas a su esposo. Le comunicaba que constantemente preguntaba a sus más 

u Archtvo RME. Carta de Rafael 11 Feliza. C6rcel de Tamp~ a 31 de marza de 1920 
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cercanos amigos y compañeros de política: Ramlrez Garrido, el general Hill, licenciado 

Novelo, generales Peralta, Francisco Estrada y Amaranto (hermano de Rafael) por su 

condición. Estos hombres por el reconocimiento y aprecio que tenían al preso de Tampico, 

constantemente visitaban a su esposa e hija. Anterior a la gira con Obregón, Martínez de 

Escobar tenía un despacho en asociación con el licenciado Neri y el licenciado Espinoza del 

cual quedaban algunos asuntos por cobrar, pero la señora de Martínez de Escobar no creía 

que fuera a ser suficiente. Feliza se sentía abandonada; al paso de los días iba perdiendo las 

esperanzas y se cuestionaba de qué irían a vivir. La lucha por el bienestar de la patria una 

vez más le arrancaba de los brazos al hombre de su vida, el 12 de abril le comunicaba: 

... ¿Cómo su6sistiriamos si te impiáen a ti atenáer tus ne9ocios? Q}lién se preocupa afwra áef sostén áe 
tu esposa y áe tu fiija? :JVaare, ni naare me pance que 9estiona e{ que tú vuefvas a estar en conáu:iones áe 
fiacerfo. ¿<lbr qué si tu iáa a esa o6eáeció a una invitación insistente áe toáo punto, afwra no te ayuáan 
para que no pen:::.camos. ¡Que in9rata es fa fiumaniáaá entera/ 'E{ Sr. 06n:9ón a{ sa6er que yo áesea6a ir 
a sa{uáarfo me manáo áecir por 9.tanue{ qunia que no permitía que yo me mofestara sino que é{, 
cumpCienáo con un áe6er me venária a vet; pero yo áe toáos moáos ury a verló y si es oponuno fe máicati 
nuestra situación, para que é{ que áirectamente está o6Cigaáo inffuya a eftcto áe que tú pueáas estar en 
coná"u:iones áe proporrionarlé a tu famUra fo necesario! <Pt>6recito mi cftanuuo como no puá"iste fiuy ser 
áespertaáo por fas 6fa.ncas manecitas áe nuestra fináa muilequita y fa.s caricias áe tu enamonufa 
compañera que ya no pueáe vivir as( no quiero,, quúro irme a tu faáo pues qu'ien sa6e liasta cuanáo te 
tenárán alli. Si vieras que monfsima esta nuestm <Dorita! ya no carga pañafes, sino wstiáito y pance una 
mera muñequita, pues si¡Jue muy muy 9ordita, pero muy fa6raáita .. .. u 

Lo que Feliza ignoraba era que Obregón iba a estar imposibilitado para cumplir sus deseos, 

ya que ese mismo día estaba a punto de correr con igual suerte que su marido y ser 

detenido. Después de Tampico, el caudillo pasó por Monterrey y Matamoros. Cuando se 

encontraba en esta última población, tuvo que interrumpir su gira para regresar a la capital 

por órdenes del Presidente, quien le iba a abrir un juicio por el delito de rebelión. "Existían 

entonces varios grupos rebeldes levantados en armas y los jefes de ellos estaban en 

contacto con el general Obregón. Pero una prueba rea! y efectiva no podía presentar el 

gobierno carrancista. Las autoridades legales de México tuvieron conocimiento de que el 

general Roberto Cejudo le escribía al general Obregón y una carta fue recogida por el 

Gobierno de México. Esta carta era la base del proceso que se iniciaba en contra del 

sonorense. 34 

»Archivo RME. Carta de Fellza, a Rafael. México abril 12 de 1920 
34 Ale&Sio Robles, Miguel. Op. Cit. p. 231 
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5.6 De Agua Prieta a Tlaxcalaltongo 

El candidato salió huyendo hacia Guerrero; estado cuyas fuerzas militares eran 

predominantemente pablistas35, pero que por lo mismo reducía las posibilidades de que sus 

perseguidores lo buscarán allí. La suerte estaba de su lado, ya que fue secundado en sus 

planes por los militares de dicha entidad. Desde esas tierras lanzó el denominado "Plan de 

Chilpancingo", en el cual desconocía a todos los poderes de la República. 

Al mismo tiempo en el norte, el gobierno del estado de Sonora, presidido por Adolfo de la 

Huerta, desconocía también al Primer Mandatario. Unos días antes "el 31 de marzo de 1920, 

don Adolfo de la Huerta, gobernador de Sonora, comunicó al señor Carranza que la prensa 

norteamericana anunciaba la sustitución del gobierno constitucional del Estado por uno 

militar que impondría y apoyaría al Ejecutivo Federal, noticia que aunada al envío de tropas a 

la entidad había creado intranquilidad y alarma".36 

El triunvirato de Sonora, Alvaro Obregón, Adolfo de la Huerta y Plutarco E. Calles se 

convertía en una sólida coalición que terminaría con el gobierno carrancista y su intención de 

imponer un candidato oficial. El 23 de abril de 1920, fue proclamado el Plan de Agua Prieta 

por un grupo de generales que desconocía al Primer Mandatario así como a otras 

autoridades en los Estados, nombraba a De la Huerta Jefe Interino Supremo del Ejército. 

Mientras todo ello sucedía, Escobar continuaba preso en la ciudad de Tampico, pues 

obtendría permiso para abandonar dicha población hasta el mes de junio, sin embargo se 

adhiere al Plan de Agua Prieta. El 11 de abril, José Domingo Ramírez Garrido y Francisco J. 

Santamaría, quienes eran miembros de la facción escobarista en Tabasco, envían un 

comunieado a la Legislatura Local para solidarizarse con la legislatura de Sonora, 

desconociendo la autoridad de Venustiano Carranza.37 

3
!!. Leales al general Pablo González, contrincante de Obregón en la lucha electoral. 

36 Portes Gil, Emilio. Autoblografia de IQ Reyo!yc!ón Mexicana· ya tratado de Interpretación hlstórtca, Instituto MexJeano de Cultura, México, 
1964, p. 290 
37 Recordemos que al tomar el poder Carl0& Greene en Tabasco, el Partido Ra<acal Tabamquefto ee dtvlde y surgen los •goodas· liderados 
p« Martlnez de Escobar. Y que tanto éste como Ramlrez Garrido y Santamm"la ..i.n de Tmnco c:Mjando en eua puestos a loa diputados 
suplentes. 
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Atacado por sus enemigos y las fuerzas populares, y abandonado por la mayoría de sus 

antiguos partidarios, Carranza decidió trasladar su gobierno a Veracruz. Una parte del 

trayecto se encontraba impedida por las fuerzas contrarias. La comitiva presidencial tuvo que 

abandonar el ferrocarril en que viajaban y continuar por la áspera sierra de Puebla. Allí les 

dio alcance un militar revolucionario que fingió fidelidad a Carranza, el general Rodolfo 

Herrero, y les aconsejó pasaran la noche en Tlaxcalaltongo, donde se tenía de antemano 

preparada una emboscada38• En la madrugada del 21 de mayo de 1920, adentro de un 

pequeño jacal y en medio de una descarga de fusilería e insultos, perdia la vida el todavía 

Presidente Constitucional de México. 

5.7 Un gobierno provisional 

El 1° de septiembre, la XXIX Legislatura del Congreso de la Unión designaba presidente 

provisional al gobernador del estado de Sonora y líder del movimiento anticarrancista: Adolfo 

de la Huerta; quien debía terminar el período constitucional de Carranza, convocar a 

elecciones y hacer entrega del poder el 30 de noviembre de 1920. 

Al tomar el poder, De la Huerta tuvo que enfrentarse al problema de la pacificación del país. 

Existían 3 enemigos principales. El primero de ellos continuaban siendo los contra

revolucionarios, comandados por el sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz; el segundo y el 

tercero eran miembros de la familia revolucionaria inconformes con los últimos 

acontecimientos, el excandidato Pablo González y el célebre jefe de la División del Norte, 

Pancho Villa. Uno de los principales legados de la administración del sonorense seria 

precisamente lograr la pacificación de dichos personajes. El gobierno delahuertista se 

caracterizó por "su plan de conciliar que se vio desde la formación de su equipo de gobierno. 

El gabinete que nombró fue plural, y procuró el equilibrio entre fuerzas políticas, a las que de 

diferentes maneras se debía el buen término de la rebelión aguaprietista, pues era su 

propósito conseguir la unión de toda la familia mexicana".39 

» Sánchez. Andrea y Lafuente, Ramiro. Carranza y Obregón en el poder, en Historia de Mtxico Tomo 11, Ed. Salvat, Méxk:o, 1974, p. 
2491 
38 Castro Pedro, Adolfo de la Hyerta· la Integridad como arma de la revolución Siglo Veintiuno Editores, México, 1998, p. 81 
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5.8 La Toma de Posesión de Obregón 

A principios de junio de 1920. Martinez de Escobar obtenía su libertad definitiva y volvía a la 

capital. Meses después fue electo diputado para la XXIX Legislatura del Congreso de la 

Unión, por el 2º distrito de la Ciudad de México. La Cámara de Diputados quedaba 

solemnemente instalada el 31 de agosto de 1920. A los cuatro meses de inaugurados los 

trabajos de parlamentarios, llegaba el momento tan ansiado por muchos mexicanos: Alvaro 

Obregón se convertía en el Primer Mandatario de la nación. El 30 de noviembre de 1920 la 

prensa nacional anunciaba que había sido nombrado presidente de la Cámara de Diputados 

el licenciado Rafael Martínez de Escobar. Esa misma noche, a las 12 en punto"°, rendiría 

protesta el nuevo Presidente de la República. Las masas populares se agolpaban al exterior 

del recinto legislativo y rodeaban la carroza presidencial. El entusiasmo reinaba entre los 

mexicanos y por supuesto en el corazón del "Gallo Canelo" quien protagonizaba junto con los 

dos caudillos sonorenses el histórico espectáculo: 

Adolfo de la Huerta, Presidente saliente, avanza al recinto parlamentario: se une con él 
Álvaro Obregón quien lo seguirá en el poder, y ambos entran del brazo cruzando 
lentamente los escaños hacia la tribuna de honor; la ovación renunciamos a describirla 
por creer que la de ayer fue la más solemne, la más seria y la más entusiasta de todas 
las que hemos oído: afuera escuchábamos los acordes del Himno Nacional; pero adentro 
solo oíamos un murmullo tranquilo y ardoroso al mismo tiempo. Los reflectores lanzaron 
sus dardos sobre el grupo, las cámaras alocaron sus lentes y nosotros con expectante 
tranquilidad, tomamos nota de que el señor licenciado Rafael Martinez de Escobar dejaba 
sentarse a su derecha al ciudadano Adolfo de la Huerta, Presidente substituto de los 
Estados Unidos Mexicanos y a su izquierda al ciudadano Álvaro Obregón, Presidente 
electo de la República. El momento fue solemne, mil brazos se agitaron y el ciudadano 
Álvaro Obregón, con voz tenue, no la suya que se acostumbra a oír en los campos de 
batalla, sino enteramente velada por la emoción, no obstante su espíritu varonil rindió la 
protesta solemne, de pie ante el presidente de la Cámara que estaba sentado, mientras 
todos los concurrentes permanecían de pie ( .... ) La ceremonia culminante había 
terminado; el primero en levantarse fue el señor Adolfo de la Huerta, quien quería 
retirarse sin honor ninguno, pero a quien detuvo nuestro nuevo Presidente, llamándolo a 
su lado, y estrechándolo en sus brazos. La Historia guardará en sus anales acto solemne, 
que significaba la aprobación y reconocimiento del nuevo Primer Mandatario, para el que 
tan bien supo dirigir el interinato. Y juntos tras los abrazos de rigor, en tumo del general 
Plutarco Elias Calles, del Presidente de la Cámara, licenciado Martínez de Escobar, y de 
los diputados y senadores que pudieron hacerte, salieron los dos presidentes Obregón y 
De la Huerta en medio de las aclamaciones ... 41 

40 El Demócrata, 30 de noviembre de 1920, p. 1 
•

1 El Demócrata, 1 da diciembre de 1920, Ante la Represe11tsc/6n Nacional protestó anoche el Nuevo Presidente 
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El general lvaro Obngón levanta •U m.no Izquierda y prole.U ante el Congreso de a. Unión como ..... ...._... de los E.tado• 
Unidos Me•k:ainos. A su derec:ha de ple se encuentra el set\or don Ad°'fo de la Huerta, preaktente aallente y en medio .. ntado el Uc. 
Rafael Martlnez de Escobar, presidente del Congreso de la Unión. 

La intensa lucha culminaba, las coronas de laurel invadían la mente y el corazón de Rafael 

Martínez de Escobar, quien desde los años constitucionalistas había luchado al lado del 

Manco de Celaya por la institucionalización de los ideales revolucionarios. Por fin lograban 

escalar el último escaño, la presidencia, desde donde sería más sencillo convertir en realidad 

todos los sueños que habían formulado para su Patria. 

5.9 De Nuevo en la Tribuna Parlamentaria 

Durante la XXIX Legislatura, la planilla con los colores del Partido Liberal Constitucionalista 

triunfaba con enorme mayoría en la elección de la mesa directiva, quedando como 

presidente de la Cámara de Diputados Manuel García Vigil y como vicepresidentes Rafael 

Martínez de Escobar y Enrique Bordes Rangel. Como nos es ya conocido, el trabajo 

legislativo era la pasión máxima de nuestro personaje. A continuación, presentaremos 

brevemente algunas de sus más notables intervenciones en la que sería la última Cámara de 

Diputados con mayoría "peleceana-42
• 

42 Del Partido Liberal Conatttucionalls1a (PLC) 
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5.9.1 Las Credenciales 

Durante la discusión de credenciales en dicha legislatura, Martínez de Escobar, triunfaba 

sobre su enemigo en la política tabasqueña: Tomás Garrido Canabal, cuya credencial para 

diputado federal había sido objetada. El dictamen que pretendía la nulificación de la 

credencial del exgobernador de Yucatán y amigo del General Carlos Greene se basaba en 

tres consideraciones: ser nativo del estado de Chiapas, carecer del requisito de vecindad 

establecido por la Constitución y presión manifiesta en su favor de parte del gobernador del 

estado de Tabasco y autoridades municipales nombradas por aquel. 

Rafael argumentaba que no estaba atacando en lo personal a Garrido, pues estimaba sus 

méritos y conocía sus errores, pero que su intención era "defender a la idea, al principio a la 

verdad y al sufragio efectivo que predicó como un iluminado arrastrando tras de sí a los 

hombres y los niños por valles y montañas el apóstol Francisco l. Madero".43 Los diputados 

votaron a favor del dictamen quedando como diputado por el Primer Distrito Electoral de 

Tabasco en lugar de Garrido Canabal su primo, José Domingo Ramírez Garrido. Dicho 

episodio confinaría a Garrido Canabal a regresar al territorio tabasqueño, donde se valdría de 

toda clase de artimañas para irse adueñando del poder y reafianzaba la enemistad entre las 

dos facciones del Partido Radical Tabasqueño. 
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5.9.2 La Desaparición de Poderes en Tabasco 

Al tiempo que dicha legislatura estaba sesionando ocurrió un incidente en Tabasco que orilló 

a los hermanos diputados Martínez de Escobar y a José Domingo Ramírez Garrido a pugnar 

por la desaparición de poderes en dicha entidad, y que constituyó el fin de la vida política del 

General Greene. El diputado Manuel Lezcano - que como suplente ocupaba la curul del 

Centro porque el propietario, licenciado Rafael Martínez de Escobar, se encontraba en 

México- era director del periódico Radical que aparecía los domingos como vocero del 

"Partido Guinda". El domingo 24 de octubre de 1920 Lezcano publicó un articulo en dicho 

semanario, que el capitán Pedro Torres Hidalgo comandante de la Policía, tomó como injuria 

personal. Al día siguiente, éste último se presentó en el Congreso Tabasqueño para reclamar 

al diputado-periodista sobre el hecho y el acto terminó en una balacera. Perdieron la vida 

además del mencionado legislador otro miembro parlamentario de la fracción guinda, Alberto 

Nicolás Cámara y el ayudante del gobernador Greene. 

El 26 de octubre el Senado de la República declaraba desaparecidos los Poderes de 

Tabasco, Calles en su calidad de Secretario de Guerra y Marina, mandó aprehender a 

Greene. El Presidente sustituto de la República, Don Adolfo de la Huerta, envió al Senado la 

terna para escoger al gobernador del estado, integrada por el coronel Rafael Aguirre 

Colorado, el ingeniero Joaquín Pedrero Córdova, y el licenciado Rafael Martínez de Escobar. 

Sin embargo, el 26 del mismo octubre asumió la gubernatura provisional el licenciado 

Primitivo Aguilar Suárez, en su calidad de presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado. 

El Congreso Local, desconociendo el acuerdo de la Cámara Alta otorgó el poder provisional 

al Secretario de Gobierno, Tomas Garrido Canabal. El 31 de diciembre el Senado revocaba 

el acuerdo; Garrido Canabal era reconocido oficialmente como gobernador provisional, 

puesto que ocuparía hasta dar término al período constitucional de Cartos Greene y para el 

siguiente período sería electo en las urnas. 

43 Diario de Debates de la Cdimara de Diputados XXIX Legtalatura (de aqul en adelante COCO) 
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A partir de ese momento Garrido Canabal continuaba la escalada en estructura burocrática 

del estado. Según Pepe Bulnes durante su gobierno para poder trabajar, era indispensable 

pertenecer a una Liga, y para formar parte de ella, era necesario jurar obediencia, lealtad y 

disciplina a quien llegó a ser el líder máximo. Dudar de su infalibilidad era cosa terrible 

porque no había más que un dilema: en la Liga o fuera del Estado. Por eso emigró tanta 

gente de Tabasco durante los tres lustros de su implacable dictadura. 44 

Martínez de Escobar luchó en la tribuna parlamentaria principalmente contra Ernesto Aguirre 

Colorado, quien había sido su amigo de infancia pues era oriundo de Huimanguillo, pero 

ahora representaba la facción "Roja" del Partido Radical Tabasqueño45• En sus 

intervenciones, Rafael, esclarecía el poco interés que tenía de participar en la política de su 

estado, el puesto de gobernador no se le antojaba atractivo puesto que para él la labor 

parlamentaria era la principal. 

5.9.3 El Parlamentarismo 

Durante las sesiones legislativas emergió de nuevo el debatido tema del 

parlamentarismo. Escobar afirmaba que en México existía la tendencia histórica a que se 

atacaran y desbalancearan los poderes. El gobierno de Carranza y la Constitución de 

1917 otorgan al ejecutivo poderes que no le correspondían, y como lo hiciera durante la 

campaña electoral de Obregón, pugnaba para que se revirtiera dicha situación: 

... Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tenga facultad para convocar 
al Congreso General o a una de las Cámaras, es decir, que se le devuelva una facultad 
esencial, una facultad inherente, una facultad que le es caracteristica por razón de la 
naturaleza misma del Poder Legislativo, y que no la tenga por virtud de una absorción, 
por virtud de una concentración de facultades que no resiste a ningún espíritu de critica 
democrática. el Poder Ejecutivo de la Unión. Eso es tan sólo; no es una cuestión que 
pueda producir enconados debates en esta Asamblea, donde indudablemente campea el 
espíritu liberal, más aún, el espíritu radical, el espíritu avanzado, el espíritu progresista. 

En la Constitución de 1917 desgraciadamente se hizo pedazos el principio de división de 
poderes y sobre todo el de independencia del Poder Legislativo; el Poder Legislativo, 
conforme a la actual Constitución, está absolutamente subordinado al Poder Ejecutivo ... 

,... Bulnes, Pepe. Op. Cit. p. 232 
.a Recordemos que el PRT ae habla dividido en dos grupos, loa Rajo& y los Guindaa. Martinez de Eecobllr era mlembro y llder del aegundo. 
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... el Poder Ejecutivo, ciudadanos representantes, siempre tiene a su servicio la fuerza 
bruta, la fuerza material, siempre tiene a sus órdenes el Ejército y otro ejército tan terrible 
como al que acabo de referirme: el ejército de los empleados, el ejército de los 
burócratas, que ustedes saben la fuerza pujante que tiene en cuanto a actuación política 
se refiere ... "" 

Martínez de Escobar recordaba que el mismo Obregón coincidió con la Convención del PLC 

en 1920, al señalar que había que corregir la subordinación impuesta al Poder Legislativo en 

la Constitución de Querétaro. Por ello invitaba a sus colegas a reformar la Carta Magna para 

que marchara al compás del movimiento evolutivo civilizador de esos instantes. Sin embargo, 

reconocía que el modelo parlamentario en México tendría que tener un tinte moderado y 

adaptado a las condiciones del país. No se podían transplantar las instituciones monárquicas 

a México, sin estudiar el medio social, el medio político, sin estudiar Ja historia, la tradición, la 

herencia, las costumbres, la raza, el modo de ser del momento, del lugar en que se va a 

legislar. 47 

El pl'esldente ObNgón •I salir de .. C*nar• de DlpllUdos. ~o de loa llcenci811DS ...._. ZUbm'An c..,.....ny y lbfael 
Martlnez de EscotMlr (segundo de derech•" Izquierda), entre otros. 

q COCO XXIXMlércoles9de febrero de 1921, p. 15 
•

7 OOCD XXIX Miércoles 9 de febrero de 1921, p. 18 
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En pocas palabras, lo que el jurisconsulto pretendía no era instaurar un parlamentarismo puro 

más tampoco un presidencialismo a ultranza. La historia en México, había demostrado que 

este modelo era perjudicial para la sociedad traduciéndose en abuso del poder. Así como 

hiciera en sus actuaciones políticas anteriores y en el mitin peleceano, propugnaba la 

búsqueda de un equilibrio de poderes, pues en su opinión, no se podía romper la unidad de 

los poderes públicos, que constituyen un solo poder supremo, que es el supremo poder de la 

nación. 

5.9.4 En defensa del PLC 

Durante la XXIX Legislatura, en no pocas ocasiones se atacó al Partido Liberal 

Constitucionalista. Las injurias venían de personajes como Soto y Gama miembro del 

naciente Partido Cooperatista Nacional (PCN); pero también de aquellos que anteriormente 

engrosaron las filas del PLC como Aurelio Manrique y Manglio Favio Altamirano, quienes 

habían sido compañeros en prisión de Martínez de Escobar en 1920. 

En cierta ocasión se acusaba al presidente del partido, José l. Novelo de estar en gira 

propagandista utilizando los trenes del gobierno. Martínez de Escobar con su inigualable 

agudeza refería que dicha afirmación más que injuriar al licenciado Novelo, atentaba contra la 

integridad del presidente Obregón, al considerarlo capaz de hacer un mal uso del erario 

público y favorecer a ciertos grupos políticos. 

Uno de los más serios ataques que sufrió el PLC fue de boca de Soto y Gama que lo acusaba 

de antisocialista a lo que Martínez de Escobar respondía: 

.. . Mentira, ciudadanos representantes, que el Partido Liberal Constitucionalista sea 
enemigo del socialismo. ¿Por qué dice que es enemigo del socialismo? No señor Soto y 
Gama, lo que pasa es que usted es un socialista al revés, es un bolchevista a la inversa. Sí 
señores indiscutiblemente que si, puesto que son los hechos los que demuestran la actitud 
de los hombres; es la labor que van verificando minuto a minuto y día a día y no las 
palabras, no el borbotón de frases siempre en honor del proletariado, siempre queriendo 
cantar himno al trabajador y yendo contra el proletariado y contra el trabajador ... 

. . . ¿Quién no va a estar conforme con el socialismo que hace la guerra al capitalista, que 
no al capital, porque los socialistas más avanzados comprenden que el capital es 
absolutamente indispensable para la producción de la riqueza? Socialistas en el sentido de 
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querer la supresión de la desigualdad de la riqueza, somos todos Jos del Partido Liberal 
Constitucionalista; estamos en contra de los detentadores del capital, estamos en contra de 
Jos que usan esto como instrumento para explotar al trabajador y al proletariado ... 48 

En defensa de su partido explicaba: 

... Un partido político, como dije antes, es una agrupación de ciudadanos conscientes, que 
tienen como centro de acción un principio que gira alrededor de una idea, porque si girara 
alrededor de un hombre, alrededor de un individuo, cuando ese individuo desaparece, 
cuando ese individuo muere, muere el partido; mientras que cuando el partido es de 
verdad, como el "Partido Liberal Constitucionalista" y que el legítimo "Radical Tabasqueño" 
permanecen ( ... ) puesto que los individuos que se asocian en una entidad colectiva 
llamada partido político, se despojan de su investidura individual y forman una 
individualidad colectiva•• 

La importancia que Rafael Martínez de Escobar daba al Liberal Constitucionalista queda 

manifestada en las siguientes líneas: 

... A fuer de sincero yo moriré con mi partido, si mi partido muere; por ningún concepto así 
mañana llegarán a destrozarlo, si es que a destrozarlo llegan, podría pertenecer a otra 
agrupación, por ningún concepto, porque yo amo a un partido político, adonde entro por 
ideales, como puedo amar a mis padres, como puedo amar a mis hijos, como puedo amar 
a algo que forma parte integrante de mí mismo, con un sentimiento infinitamente religioso. 
Yo señores representantes, en esa forma he actuado en mi partido, que tendrá muchos 
vicios, que tendrá muchos errores, que tendrá, si ustedes quieren, muchas máculas; pero 
hay hombres de muy buen corazón y de espíritu para luchar por los ideales revolucionarios, 
sin intento de medro, sin intentos de lucro. Yo invito a todos sin arrojar Jodo sobre ninguno, 
para que así sigan todas las agrupaciones; pero que vengan haciendo esta labor pro
nación, pro-república, pro-patria ... 50 

5.9.5 Del agrañsmo 

Quizá entre sus intervenciones más brillantes durante la XXIX Legislatura estén aquellas que 

presentaba cuando estaba en trámite la discusión de las reformas al Artículo 27 

Constitucional. Recordemos que Martínez de Escobar había nacido en una finca platanera, 

por lo que conocía a detalle la lastimosa realidad del campo, misma que hasta nuestros días 

no ha podido ser superada . 

... Un pensador mexicano, un sociólogo, un diputado a la Legislatura inmediata al Congreso 
Constituyente de 57, decía desde la tribuna del Parlamento: la cuestión de tierras, si 
queremos llegar hasta su génesis, hasta su origen, se nos presenta, decía, como una de 

.a COCO XXIX MJércoles 9 de marzo de 1921 • p. 1 O 
••COCO XXIX Sábado 28 de agosto de 1920 p. 26 
~ DOCDXXIX Jueves 22 de diciembre de 1921 
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las corpulentas encinas que decoran nuestras grandes montañas: de lejos sólo vemos a las 
hojas, de cerca contemplamos su tronco, pero hay que cavar hondo, muy hondo, para 
llegar a sus raíces ... todas las revoluciones de este país o la mayoria de las revoluciones 
del mundo, tienen como causa generatriz la cuestión social y en una gran mayorla, la 
cuestión de las tierras ... 

... El artículo 27 de la Constitución ha sido la condensación estallante, si se quiere, de toda 
nuestra legislación histórica relativa a la propiedad raíz en México; el artículo 27 de la 
Constitución enumera, es decir, empieza por declarar, por reconocer un principio que está 
absolutamente de acuerdo con toda nuestra legislación histórica relativa a la propiedad 
raíz: la tierra es originariamente de la nación ... 

... El articulo 27 tiene esta finalidad: procurar que haya muchos propietarios en pequeño, y 
el bolchevismo, si no me equivoco, aunque no estoy muy empapado en estas doctrinas, 
pero más bien lo siento, lo vivo, lo palpo en mi cerebro y en mi corazón, tiende a la 
abolición de la propiedad privada y hacer, si es posible, mañosamente, que la propiedad 
sea acaparada por unos cuantos, así provisionalmente, inteligentemente, para poder 
entonces dar una ley de nacionalización y hacer que el Estado, representando a las 
colectividades, sea quien administre esas propiedades, dándole la posesión, la tenencia 
material, p,orque sólo debe poseer la tierra aquel que despliega sus esfuerzos para 
trabajarla. 1 

Evidente es que al hablar del problema agrario tenía que tratar el tema de la injusticia social. 

Triste es notar que sus palabras, pronunciadas hace ocho décadas, se aplican al pie de la 

letra a la situación actual de nuestro México: 

... el grito de independencia que brotara de los sagrados labios del Padre Hidalgo, nos trajo 
la independencia política de la madre España; pero a la raza, a la raza escarnecida, a la 
raza vilipendiada, a la raza autóctona, a la raza de México, a esa, a la que fue a la guerra, a 
la que luchó denodadamente, briosamente, ella quedó tan mal o más mal que antes de que 
se hiciera la independencia. Si, ciudadanos diputados, son un grito de nuestra conciencia, 
son un pecado infinito, son una culpa de todos los que nos llamamos civilizados esos 
hombres de esa raza entristecida, de esa raza que algunos todavía creen que nació para 
obedecer y callar y no para sentir y para pensar, que, como dirla el poeta, cuando el sol 
asoma su rostro risueño, caricioso, juvenil, juguetón; cuando todo es bullicio, entusiasmo, 
alegria y algazara para los pocos de este país, los muchos elevan una plegaria al cielo, los 
muchos elevan un rezo al infinito, un rezo a los dioses para ver si cae un rocío que venga a 
bañarles deliciosamente y arrancarlos de la profunda tristeza en que se encuentran, y que 
el cielo perrnanece silencioso a sus gritos y que cuando el sol se hunde en el ocaso, ellos 
tienen su cabeza reclinada sobre el pecho, entristecidos como cuando el sol salió ... 
... es la causa agraria, la finalidad es la tierra, el cebo, el incentivo para llevarlos a la pelea y 
a la lucha; es la palabra mágica para llevarlos a la lucha prometerles tierra, un pedazo de 
tierra para que la cultiven y al día siguiente del triunfo, cuando los toques de las campanas 
anunciaban el triunfo de la revolución, el triunfo de la democracia, el triunfo de los principios 

in 00CDXXIXJueves21 de abril de 1921,p. 7..S 
174 



legales, al otro dla de ese triunfo, esa raza de triunfadores, esa raza de vencedores, la 
potente, esa raza de primitivos que son los que a la llamada del jefe van y luchan y 
forcejean entusiásticamente porque ellos, que no comprenden lo que es democracia, ni que 
es ley, ni que es institución, pero que sí sienten con todo su corazón y con todo su espíritu 
el deseo palpitante de la tierra para fecundarla; y al dla siguiente quedaban entristecidos. 
¡Y asl pasaron todas las revoluciones y las leyes de reforma que no llegaron a 
implantarse ... 52 

5.9.6 Un Diputado que no cobra Gastos de Representación 

Al seno de dicha legislatura, en septiembre de 1921, con motivo del centenario de la 

Independencia, los diputados aprobaron una partida extraordinaria que iba a ser decretada 

por el Ejecutivo. Alegando que durante las celebraciones conmemorativas habrían de hacer 

muchas y crecidas erogaciones. Martínez de Escobar votó en contra del dictamen por lo que 

al resultar aprobada la votación dio a sus compañeros y al país una lección de congruencia y 

patriotismo: 

C. Secretario de Hacienda y Crédito Público.- Presente 
Habiendo votado a plena conciencia en contra del decreto de la Cámara de Diputados por 
el que se aprobó una partida extraordinaria ascendente $770,000.00-SETECIENTOS 
SETENTA MIL PESOS- para gastos del Congreso con motivo de las fiestas del Centenario, 
de cuya cantidad ha de percibir cada representante del pueblo una suma algo mayor de -
$2,000- DOS MIL PESOS- y como para ser consecuente con mi voto no estoy dispuesto a 
cobrar en pro, muy atentamente me permito manifestarle en vista de que el Poder Ejecutivo 
ya firmó el referido decreto, que la cantidad que a mí me correspondiera por tal concepto 
queda a disposición de la Tesorería General de la República. 
He de merecerle se sirva acusarme recibo de esta nota, y reitero a usted las seguridades 
de mí muy distinguida consideración. 
México a 22 de septiembre de 1921 
El diputado por el segundo distrito electoral del Distrito Federal. RAFAEL MARTINEZ DE 
ESCOBAR"-' 

La prensa desplegaba la noticia con los siguientes encabezados: Un Diputado que Renuncia 

a la Propina; Un Diputado que no cobra Gasto de Representación; Martlnez de Escobar 

renuncia a los Dos Mil Pesos; el Diputado Martlnez de Escobar no está dispuesto a cobrar en 

pro. Los columnistas se asombraban de la actitud del diputado, puesto que no era común 

que un gesto así se presentara en la polltica. 

52 ODCD XXIX Jueves 21 de abfil de 1921 p. 9 
53 Archivo RME. Recortea Vartos. Nombre de la• publcaclon• deseonocido. Septiembre 22 de 1921 

175 

l 



5.10 Presidente del Partido Liberal Constitucionalista 

A pesar de que hemos mencionado la actuación de Rafael Martinez de Escobar dentro del 

Partido Liberal Constitucionalista como uno de los miembros más destacados del mismo, 

merece la pena en estos momentos detenernos para recapitular sobre la historia de dicha 

organización politica. 

El PLC era considerado como el legitimo heredero del Partido Liberal, se declaró 

formalmente constituido el 25 de octubre de 1917 en uno de los salones del Palacio de los 

Azulejos. Estaba formado por un grupo de constitucionalistas, entre los que se encontraban 

los más connotados miembros de la familia revolucionaria. En su creación dentro de sus 

principales objetivos, estaba la postulación de Venustiano Carranza para Presidente de la 

República en el próximo periodo constitucional. 

El PLC en sus primeros meses de vida no dejó de poner a prueba su consistencia debido a 

los constantes fraccionalismo y las tareas que le estaban reservadas, tal fue el caso de la 

pugna entre Rafael Martínez de Escobar y Felix Palavicini54 que como ya hemos visto 

protagonizaron las más ardientes disputas al seno del Congreso Constituyente. De la misma 

manera, pero en mayor magnitud, el partido fue el escenario donde se dirimió en parte la 

crisis de relaciones entre Obregón y Carranza, cuyo antagonismo y el de sus partidarios 

ocasionó serias repercusiones en la actividad partidista de la XXVII legislatura, en la cual el 

PLC dominó con más del 90% de los escaños. 

El Partido Liberal Constitucionalista llegó a ser el más poderoso en México y era en sus 

tiempos el que reunió mejores elementos de cultura e intelectualidactSS como los generales 

Antonio Villarreal, Manuel García Vigil, los licenciados Juan Sánchez Azcona, José Suirob, 

Eduardo Neri, José l. Novelo y Rafael Martínez de Escobar entre otros, quienes llegaron a 

ocupar elevados puestos en los tres poderes de la Unión. 

S4 Cedefto del Amo, Manuel. EstadO' y Partidos po!Ilicos en el oeriodo Constttuclona! de la Reyolyclóo M@:lcarnw (192§..1 g;xn Centro de 
Investigaciones de la Oivtsl6n de Ciencias Soc:lales y Humanidades, Universidad Ju6rez Autónoma de Tllbaaeo, Vlllehennosa, septiembre 
1988, p. 138 
55 Moreno Daniel, Los partkloa oo!!Ucw del Méxjco contemoor6neq (1918-1975l Cuarta Edición, Mt\xk;o, 1975, p. 76 
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El Lic. Martlnez de Escobar ante miembros del PLC. 

Rafael Martínez de 

Escobar fue líder de la 

fracción parlamentaria 

de dicho partido, que 

a pesar de ser •recién 

nacido", era el 

dominante en la 

escena política en la 

XXVII Legislatura 

(1916-1917). Años 

después Martlnez de 

Escobar toma protesta como presidente del mismo el 24 de julio de 1921, quedando como 

vicepresidente el licenciado Eduardo Neri. 

El PLC llegó a su apogeo durante la presidencia del licenciado Rafael Martlnez de Escobar", 

pero para su desgracia el haber llegado a la cumbre del éxito le traerla funestas 

consecuencias. Por un lado, algunos de sus miembros se hablan "engolosinado" con el 

poder y por el otro se convirtió en un gran riesgo para el gobierno de Obregón al no actuar 

como partido oficial. 

Como hemos visto, el Partido Liberal Constitucionalista, habla librado para 1922 una batalla 

tan espléndida como infructuosa para instaurar en el país una democracia plena. El PLC 

pugnaba por la descentralización del poder, el sufragio efectivo, la total división de poderes, y 

habla llegado a soñar con un régimen parlamentario.57 

t111 lbldem p. 76 
67 Krauze, Enrique. Alvaro Obrepóff El WuUgo de \p y1ctorit Colección Blogrwfl• del Poder, No. 8, Fondo de Culturti Económa, Mé>dco, 
1987, p. 162 
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El licencl•do R•f•el Martinez de Escobar al centro de I• foto como pntsklente del Partido Uber .. Constttucionallsla. 

Los principales obstéculos que encontró el PLC para su actuación en los años veinte fueron 

Obregón y su secretario de Gobernación, Plutarco Elías Calles, quienes no veían con buenos 

ojos la creciente influencia del PLC. Martínez de Escobar, como ya lo había manifestado 

anteriormente, estaba dispuesto a luchar hasta el final por aquel Partido que había visto 

nacer y que también vería morir. En su labor como presidente intentó conciliar al Partido con 

el gobierno. Incluso en varias ocasiones fue llamado por el presidente Obregón, como en 

diciembre de 1921, en el encuentro que relata el propio Martínez de Escobar: 

... Ayer, a un llamado de mi muy respetado y fino amigo el señor general Obregón, ocurrl al 
Palacio Nacional; tuve alll una jugosa conferencia con él: jugosa desde el punto de vista de 
la moral política; jugosa, porque relampagueaba la buena fe en los ojos de uno y otro de los 
que conferenciaban. Escuché de labios del Presidente de la República estas frases 
sinceras, estas frases armoniosas y cordiales con que siempre me ha obsequiado, para 
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cuyas frases selladas con hechos he sabido yo también corresponder en la misma forma, 
con hechos y palabras: "Licenciado a Usted, mi verdadero amigo, como muchas otras 
veces lo he hecho, como usted lo hace a veces para tratar conmigo tal o cual cosa de 
importancia política del momento, lo he llamado para decirle que llegan hasta mi algunos 
rumores algo así como que tratan ustedes de sacar triunfante una Comisión Permanente 
que me va a obstruccionar, que me va a hacer la guerra . 
... Yo no lo creo dijo él, tal vez habrá uno u otro elemento más o menos exaltado; pero lo 
que éstos piensen e intenten no puede atribuirse a todo el partido.58 

Martínez de Escobar declaraba, que coincidía con el primer mandatario en que no se podía 

creer que porque algunos miembros del PLC tuvieran sus diferencias con el grupo en el 

poder, no por ello se podía afirmar que todo el Partido estaba en su contra. Era una ridiculez 

querer hacer colectiva una cuestión netamente personal. Afirmaba que el PLC era un partido 

revolucionario que apoyaba al gobierno, pero que también cuando éste erraba el camino se lo 

haría notar. El presidente del Liberal Constitucionalista negaba rotundamente la calumnia que 

sus enemigos habían comenzado a crear señalando a dicha organización política como 

opositora y enemiga del gobierno: 

. .. Me retiraría de la política, me iría a vivir en la covacha de mi domicilio, en el sótano de 
mi casa antes que venir a hacer labor de obstrucción y de rebelión contra el Gobierno del 
que formo parte con mucho honor, y del que mi partido también forma parte.JE! pelece 
(PLC) está con el gobierno y es el sostén más decidido y vibrante del gobierno ... 

Lo que Martínez de Escobar y sus correligionarios ignoraban es que si bien ellos no estaban 

en contra del gobierno, éste si quería eliminarlos del juego. Obregón y Calles con la ayuda de 

los cooperatistas, laboristas y agraristas, decidieron limitar los efectos de su poder'3°. El PLC 

representaba un grande riesgo para el presidente y su gabinete, puesto que no funcionaba 

como partido oficial a pesar de que apoyaba muchas veces las iniciativas del Primer 

Mandatario. Como los otros partidos conformaban la minoría y no tenían fuerza alguna en 

las Cámaras, el Gobierno se vio precisado a dar su apoyo a otro partido incipiente para que 

llegara a sustituir al arrogante que dominaba la situación con grave peligro de turbar la 

tranquilidad pública.61 

~COCO XXIX Jueves 22 de diciembre de 1921. p. 26 

:: ~~~o~~~j~~~e.:a~!~~:~~~~~.1~;,;.f;a~e Diputados. en El poder Leglslat!yo en las décadal reyo!lJclonarias 1908-1934 Serie 
1. Hlstona y desarrollo del Poder Legislatlvo, Volumen l. Historia Sumaria del Poder Legislativo, Tomo 3, p. 84 
61 Moreno Rafael, op. Cit. p. 76 
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En 1922 el Partido Cooperatista Nacional (PCN) coaligado con el Partido Laborista 

Mexicano, el Agrarista y el Socialista del Sureste, formaron la Confederación Nacional 

Revolucionaria alcanzando la mayoría en la Cámara de Diputados en la XXX Legislatura, 

derrotando al PLC y ganando en la ele=ión respectiva la Comisión Permanente del 

Congreso. Los partidos coaligados contaron con el apoyo moral y político de la Secretaría de 

Gobernación. "En los rumores de la calle corrió muy válida la versión de que algunos votos 

de Diputados, fueron comprados a peso de oro, sin que fuera extraña la maniobra".62 El 

Partido Cooperatista triunfó en las ele=iones convocadas para elegir el Ayuntamiento en la 

Ciudad de México en 1923. 

Jorge Prieto Laurens, líder del PCN, apunta que su partido controlaba, desde fines de 1922 

las mayorías parlamentarias en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. En 1923, el 

Cooperatista controlaba también la inmensa mayoría de los Ayuntamientos en toda la 

República; la mayoría de los Ejecutivos y Legislaturas de los Estados, y claro está, la 

totalidad de los Cabildos Municipales del Distrito Federal, cuya fuerza se hacía sentir 

ostensiblemente63
• Comenzaba la noche para el Partido Liberal Constitucionalista, que había 

llevado a Obregón a la silla presidencial. 

5, 11 De nuevo frente a Tomás Garrido Canabal 

"En la ciudad de México, a las 7 de la noche del día veintinueve de julio de mil novecientos 

veintiuno, reunidos en la casa habitación del señor General J.D. Ramírez Garrido, éste y los 

señores licenciados Rafael Martínez de Escobar, Tomás Garrido y Clotario Margalli, se 

procedió a discutir las bases para el arreglo entre el gobierno del Estado de Tabasco y el 

Partido Liberal Constitucionalista Tabasqueño".64 

En dicha reunión se convino que el candidato para el próximo periodo constitucional como 

Gobernador del Estado, sería el general José Domingo Ramírez Garrido. El acuerdo revestía 

62 ktem p. T7 
ªPrieto Laurens, Jorge. Cincuenta AOQS de Polftlca Mextcana· Memodg po!Itk;M Editora Mextc.na de P-'ódicoa, Libros y Revlst•. S.A., 

~~~¡:_.!~l.· ó:umento original del Acuerdo entre el Gobierno del Eatlldo de Tabasco y el Partido Liberal Constitucional isla para 
postular como candidato a la gubemebJra de dicha entidad al general Ja.é Domingo Ramlrez Gantdo. 
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gran importancia puesto que las facciones lideradas por Martínez de Escobar y Garrido 

Canabal llevaban tres años de fuertes enfrentamientos. 

Garrido Canabal había organizado un viaje a México específicamente para invitar a su primo 

para que se lanzara su candidatura a gobernador, que fue cuando se firmó el pacto. Su 

felonía llegaba a tal grado que tres días antes de su salida de la Ciudad fue a ver al General 

Ramírez Garrido para insinuarle se fuera a Tabasco, a ponerse al frente de su candidatura, y 

por otra parte hacía todos los trabajos encaminados a propagar la suya. Al mismo tiempo que 

firmaba el acta anteriormente citada, entregando la situación en manos del PLCT, se 

inscribía en el Cooperatista.65 

La opinión popular estaba con Ramírez Garrido, pero su pariente contaba con el apoyo de 

Obregón y Calles así como del Partido Cooperatista. Una vez más las circunstancias ponían 

al "Manco de Celaya"y al "Callo Canelo" en posiciones encontradas. Aunque no existía 

ningún conflicto directo entre ellos, las coyunturas por las que atravesaba el país, les irían 

demostrando que tenían una forma muy distinta de ver y hacer política. 

5.12 La fragmentación del tñunvirato de Sonora 

Cuando comenzaban los cuestionamientos acerca de quien sucedería a Alvaro Obregón en 

el poder los nombres obligados eran: el secretario de Gobernación, Plutarco Ellas Calles y el 

de Hacienda, Adolfo de la Huerta. Ambos personajes eran muy buenos amigos entre ellos y 

con el presidente, por lo que en un principio declaraban no querer aceptar sus candidaturas y 

apoyar la del otro. 

Obregón ofreció la candidatura a Adolfo de la Huerta quien la rechazó categóricamente. 

Posteriormente tras la renuncia de éste último a la Secretaría de Hacienda con la intención 

de dirigir la campaña de Calles, las relaciones entre el Presidente y Adolfo de la Huerta 

comenzaron a enfriarse. La situación empeoró con el asesinato del general Francisco Villa el 

20 de julio de 1923. El presidente Obregón se decide a favorecer la candidatura de Calles, 

u Banett Bautista, Manuel. La Cyest!ón E!ectorgl Tabasqyena (1923:1926> Editorial Tazcoob, Vlllahermosa, Tabasco, 1954, p. 19 
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misma que fue sentida por algunos sectores de la opinión pública como una imposición 

política similar a la que cuatro años antes había intentado Carranza con Bonillas. 

Es bajo ese escenario que Adolfo de la Huerta se decide finalmente a aceptar la candidatura 

que le ofrecía el Partido Cooperatista Nacional y posteriormente, al ser obstaculizada su 

campaña, se lanza a la rebelión contando con más de la mitad del Ejército en contra de 

Obregón. Finalmente éste último logra replegar a sus enemigos a Yucatán desde donde 

salen al exilio. 

Durante el conflicto, Martínez de Escobar, parece no haber tomado una posición radical 

dentro del mismo. Sin embargo, se inclina a mantenerse al lado del gobierno a pesar de que 

no coincidía en muchos sentidos con Plutarco E. Calles. 

Con el objeto de que existiera fraternidad y mutuo apoyo entre todos los elementos 

sostenedores a la candidatura de Calles, se les invitó a celebrar un pacto, en que se 

comprometían a respetar las candidaturas verdaderamente democráticas, llegando hasta el 

extremo de apoyar una planilla única de diputados y senadores sostenida por todas las 

agrupaciones callistas de la capital. Por el Partido Liberal Constitucionalista firmaron dicho 

acuerdo el doctor diputado José Suirob y Licenciado Martínez de Escobar.66 Para 

comprender la visión que sobre los hechos tenía Martínez de Escobar, citamos sus palabras: 

Ángel Flores y Adolfo de la Huerta, Adolfo de la Huerta y Flores son, compañeros, los 
hombres que nacidos seguramente del seno de las clases trabajadoras, del seno de las 
clases menesterosas, del seno de las clases pobres, han hecho el papel de danaes 
políticas entregándose al Júpiter del dinero por una lluvia deliciosa de oro. Son los 
traidores, los terriblemente traidores a la causa santa y sagrada de la revolución y la 
patria... Por eso es que yo me he maravillado y me he asombrado de estos pugilatos tan 
formidables, de estas luchas tan enconadas, de estas batallas tan imponentes, de ese 
llameo de odio en los ojos que deben ser hermanos gemelos en el Ideal de la revolución; 
por eso me extrañaba, por eso me he sentido un poco triste y he estado alll con la cabeza 
reclinada sobre el pecho sin dibujar siquiera una sutil sonrisa de ironía en los labios, y 
permanecí mudo, esperando el momento oportuno para hacer vibrar mi cerebro y mi 
corazón, mí pequeña inteligencia, y mi alma y siempre entusiasta y juvenil; porque hay 
que amar a la juventud, compañeros, y por eso creo que de hoy en adelante se abrirá una 

•Cámara de Diputados, Partidos Congreso y elección en México 192().1930 Serle l. Historia y desarrollo del Poder Legtslatlvo, Volumen 
1, Historia Sumaria del Poder Legislativo, Tomo 3, México 1997, p. 176 
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nueva etapa para esta Asamblea Legislativa; ya dejarán de existir esos relampagueos 
terribles, esos estallantes truenos entre unos otros; tiene forzosamente que dejar de ser 
asl, porque de otro modo tendríamos que transformamos en asesinos de la patria, porque 
haríamos de la revolución una sangria que en vez de ser benéfica para el país sería 
perjudicial ... 87 

5.13 Una historia dentro de la Historia 

Es evidente notar que durante el primer lustro de los años veinte había sido sumamente 

agitado en la vida política de Martínez de Escobar, pues experimentó momentos de gloria 

pero también enfrentó otros de grandes dificultades. La historia con minúsculas paralela que 

hemos venido narrando hasta ahorita, tendría un rumbo distinto a la Historia con mayúsculas. 

Al contrario de lo que sucedía en su vida política llena de altibajos, la vida personal de 

Martínez de Escobar durante los años veinte estaría envuelta en éxitos y felicidad, ya que en 

el transcurso de la década vería nacer a sus hijos. Durante el gobierno de Alvaro Obregón 

llegarían cuatro de ellos. 

La primera arribó el 11 de enero de 1920, Dorita, su 

adorada muñequita a la que al poco tiempo tendría que 

dejar para acompañar a Alvaro Obregón en su gira 

electoral: 

.. . ,)fntes de pfat'icar otra cosa imprimo en tus fa6ios 
amorosos y en /ás sonrosadas y angelicalú mejiífas áe mi 
<Dora árvina y queriáísima una paroaáa áe 6esos. ¿'Ya (uu:e 
monerías mi angelito rmáo? ¿Se lia6rá aeoráaáo áe su ... 
papá? 'Ya sonríe? Como an(ie(o ya (as monerias áe mi 
fiijita? Cf!ésafa, acaricia/a muc(w por mi .. u 

Cuando Rafael estaba en la cárcel de Tampico, Feliza 

moría en vida al saber la situación por la que estaba 

atravesando su esposo, pero afortunadamente esta vez 
Dora Martlnez de Escobar de dos meses, con sus padres. 

1111 OOCO XXXI Jueves 28 de agosto de 1924 
•Archivo RME. Carta de Rafael a Feliza. Monterrey e 22 de marzo de 1920 
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tenia un consuelo: su adorada hijita. Fue la compañia de esta última la que hizo que la 

Sra. Martinez de Escobar no emprendiera el viaje hacia Tamaulipas, pues de no existir 

la bebe y debido a la angustia que atravesaba varias veces contempló la idea de 

emprender la arriesgada travesía: 

.. . :H'aee ya -veinte áías que te separarse áe mi liufo para 1'l!¡pl!Sar se9ún tú a fos cuatro o seis áúu, pero mi 
cora:;ón enamoraáo y mi viáa que no tiene mas o6jeto que tu amor siempre temeroso, siempre 
presintinráo, vienáo con fwrror tu separació~ afoo me áecia ¿fo recueráas? Con que pesar; con que 
amaryum reci6í fa noticia de tu viaje! 'Y tú que seauro áe tu pronto re9nso! Cliamaquito mio, no me 
pUfas que sea una (ieroin.~ tengo e{ afma áesgarraáa, toáo mi espíritu cfwrna sanen: áe áofor; mi 
sufrimiento es muy intenso! Sófo fu viáa áe mi po6recita fiijita me áetinte para wtar a tú taáo, caáá áía 
esta mas Cmáa y a ta vez que áeseo que me sirva áe áulée amsue(o es mi tormento porque a( verfá sonrrir 
af escucúar sus cariñosísimas 9orjeos no pueáo conformanne en que tú no fa -veas y que una. prisión sea fa 
que te (o impiáa ¿por qué mi <Jlpfae( si áecías que ese juez (uu:e compfeto lionor a ta justicia, en vez áe 
áecfararfos en ti6ertaá aun f.os ret'iene en esa? ¡Cómo tiem6fo por tu preciosisima viáa.! ¿<Piensas fo que 
serla áe nosotras? <Peráiénáofa ningún provecfw materia( reciEe áe tu patria y en cam6io nosotras! ¡que 
liorror! !No ni pensarW estoy enúx¡ueciáa. ¿Por qué te fuiste? <lbr qué me tintes liunáufa en estas 
tinie6tas áe áofor que sóÚ> tú con tu presencia poárás át.ripar? Cliarito cuyo áolór es tan granáe como e( 
m'io, está aquí, a mi· faáo áesáe que fa noticia como una puñafaáa nos liirió tan ñonáamente liasta sentir 
fa muerte y creo que me acompañará a sufrir liasta qu,e tú nuevamente venoas a nuestros 6ra::.os 
cicatri::.anáo esta fieriáa y para que nosotras con nuestro amor y tu liijita con su 6oquita litufa y purísima 
te ruu6ra áe 6esos y 6orre áe tu cuerpo y áe tu espíritu e( recueráo áe tas manos infames y profanas que 
se atrevieron a tocarte a ti nuestro ciefo, nuestro nry, nuestro amor; a ti tan acariciaáo y mimaáo tan 
consentidO tan aáoraáo. <Dime mi cliamaquito ¿/iasta cuantió venárás? !Mi áesesperarión me liizo tomar 
ta iáea áe votar a t~ pero lós míos y ros tuyos me liicierrm áesistir; liaciénáome ver que irn:misi6femente 
peráeria a nuestra gran ifusWn nuestra QJorita inocente cuya viáa sacrifica~ sin que con ello te 
arrancara a ti áe( peC19ro en que te p'ienso . .. 6 9 

.. . 1foy cliamaquito mW me (ie fevantaáo mas triste que nunca, pues tuve un sueño tan ímáo, me 
posesione tanto áe que esta6as a mi taáo que a( a6rir lós ojos y convencerme áe fu veráaá no líe poáufo 
consotanne, es tan lionáo e( a6ismo que nos separa y se liace áía a áía mas insoporta6fe que so(o <Dios 
sa6e si vo/Veri a 90::.ar áe fa á"icfia sin nom6-m áe wnne cerra áe ti! ¿Cuánáo 'VCJfveré a roáear tu cueffo 
aáoraáo con mis 6razos enamoraáos y a e>;¡:/amar juguetona yftCJZ? ¡qué ftíiz soy/ Como ayer (o repetía 
instante tras instante. !Mi liijita, mi liijita iáotatraáá me áetiene por eflá estoy aqui y no vueló a tu fááo 

para se9uir cont'i¡Jo fiasta que áesapareciera esta nu6e amena.::.aáora que nos tiene separaáos. ~uy mona, 
6onisima está nuestra muriequita, as; ímáa, ta ven mis ojos dé maáre enfóqueciáa por er peáacito áe sus 
entraflas y áe( amor áe sus amo= dé mi <J(pfaef único e inmenso pasión áe mi vidá, pues mi amor a ti 
cliamaquito áía a áía se liace más y más in.finito, sin ti no quiero para naáá esta misera61é vidá, s6/ó tú 
pueáes liacérmeta a9raáa6fe y conti90 y nuestro retoñito ... 'º 

Rafael a su vez le contestaba: 

•Archivo RME. Carta de Fellza a Rafael. México a 5 de abril de 1920. 
70 Archivo RME. Carta de Fellza a Rafael. México a 16 de abrll de 1920. 
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'Ensueilo áe mi viáa: 
'Tus ama6fes y sa6rosas cartas ftclias cinco y seis áe /Os corrientes vinieron a mi lioy envofviénáome en un 
tor6etrmo áe amor, áe ftCu:iáaá y áe profanáa nostafoia, áe mefancolia inmensa, por fós 6esos que no te 
áoy, por tus caricias que no siento a for áe mis fá6ios, y por fá 6oquita sonrosaáa y angeCu:af áe mi 
caricia y en.soñaáora <Don"ta,, que no contempfo sino con fa miraáa áe{ recueráo, y por fos ojos l/Drosos áe 
mi venera6fe viejita que tanto iáofa.tro/ 'Este es e( trián9ufo equilátero áe mi pasión y pensamiento único,, 
por effo estoy triste,, pues por fo áemás me siento tranquúo,, sati.sféclio, contento, firme en fa invencifife 
trincfiera áe( iáea(, áef idea( fortificante y vWifaaáor que es un gesto vigoroso áe( espíritu nacía una 
peifección re6efác a toáa meá"wcriáad; áe{ iáeaf que enaúece, que penonific"7 que engrarufece .. !11 

Al año de su regreso de Tampico, el 29 de agosto de 1921 le fue devuelto el angelito que 

había perdido años atrás, la vida le obsequiaba a su chatito, Rafael, quien crecería para 

convertirse en un abogado muy prestigiado, igual que su padre, pero lejos de la política. 

Martínez de Escobar idolatraba a sus hijos, la nobleza de su padre los cobijaba en todos los 

segundos de sus cortas vidas. 

En términos de la educación, Feliza era más estricta que su compañero. En una ocasión 

Rafaelito, el hijo, cometió una travesura. Feliza ordenó a su esposo lo metiera en el closet 

para castigarlo, después de unos minutos cual sería su sorpresa que el prestigiado licenciado 

Martínez de Escobar estaba dentro del armario con su pequeño hijo, contándole cuentos al 

pequeño Rafael para acompañarlo. Ejecutó el castigo, sin contradecir a su amada esposa, 

más no concebía la idea de 

encerrar al pequeño sólo en el 

armario.72 

En 1923, cuando la suerte del PLC 

comenzaba a cambiar e iría en 

detrimento, la de Martínez de 

Escobar aumentaba al recibir el 5 

de abril a su Ofelia adorada. 

Familia Martinez de Escobar Vargas. Rafael. 
Feliza e hijos; Rafael, Ofella y Dora. 

71 Archivo RME. Carta de Rafael a Fellza. Tamplco, Tamaulipas a 10 de abril de 1920. 
72 Entrevista con la Sra. Dora Martlnez de Eacobar, Hija del lk":enciado Martlnez de Escobar. 

185 

1 

l 



El 30 de octubre de 1924 llegaba su "chulita" Gloria, cuando Rafael luchaba de nuevo desde 

la tribuna parlamentaria. 

No es difícil imaginar la entrega y el amor, que ese hombre tan pasional sentía por su familia, 

pero dejemos que sea él mismo quien nos platique sobre aquellos que serian su más grande 

triunfo, su mayor victoria: 

... Lejos áe mis ojos; pero tan cen:a áe mi afma están usteáes, mi aáora6íe qféíra, que ef soí áe sus recuemos me 
6aña áe meíanc6fica nostalj¡ia y áe áuíce consuew. Son usteáes: tu mamá tan liennosa y 6effa, tu encantaáora 
a6uelita Cfian·to, tú y tus tres fiennanitos eí ciew siempre azul y rosa áe mi viáa: a toáos fes envío ws 
respíanáores áe un miííén áe 6esos y caricias ... " 

••• '.J{oy es e( primer áomin90, áesáe fiace muer.o tiempo, que paso separaáo áe tu arro6aáora mamacita, aúna áe mi 
afma y astro áe primer espfenáor en e( ciew áe mi viáa, en e( que 6riDán 6añáruúnne áe (uz; y generoso amor otro 
rayo que respíanáece: tu -wnem6íe mamá y cuatro estre/Jás amorosas que OéW sem6máas como aiamantes en eí 
corazón: <Dorita, 'R.flfaet; Ofaíia y qwria, perlas que fonnan e( ina(Jota6íe tesoro áe mi riqueza espiritual 
infinita. .. " 

... Cuanto fes pienso y como fes estrecfw fiasta sacuacr toáa mi afma y comerles a 6esos. <Dime quien te 'tifa 
fa pewta• como w {iacía tu papacito, princesita ensonaáora, tan preciosa como <Dora fa reina y como qwria 
fa marquesita ináiana. ¡Qué áuro es no poáer 6e6er en e[ ánfora cristaíma áe sus sonrosaáas 6oquitas (a 
esencia cefe.ste áe sus encantos! <vífe a{ principe más 1JQ.Cumte que toáos, que té ury a m.anáar un aeropfa.no 
para que venga a pelear 6ravamente y áifenáenne o que si quÍl!re fe manáo eí vapor .Jl(fonso 'Trece o un 
ca6alló muy 6onito. QJle é( escoja, 6ésaw muer.o, porque es un ru6ito muy 6urno y líennosfsimo. 15 

... cuanta tristeza impregnaáa áe mefancofW em6ar9a mi afina, áesífe que tus 6al6uceos musü:afe.s no 
acarician mis o-íáos como 9orjeos celestes y arruffuáoresl Como una rosa áe oro a fa túrna caricia áe un ru6i 
áe a.amante, mi cora::ón a6re sus pitalbs aí áulée recueráo áe fas primeras paía6ras que mecen 
espiritualmente como un cántico áu(c{simo áe ruiseñor. Que kjos me parecen lbs áías rn que pueáa 
amorosamente aprisionarfes a usteáes entre mis 6ra::.os que siupiran nostáfgicamente ... 17' 

Su familia daría a Martínez de Escobar las mayores alegrías, a pesar de que en los años 

subsecuentes la vida revolucionaria del país le ocasionaría varias decepciones, en su hogar 

reinaba la felicidad, lo que le brindaba mayores fuerzas para continuar en la lucha. 

73 Archivo RME. Carta de Rarael a su hija Ofella. Ortzaba, Veracruz a 13 de Junio de 1925 
74 Archivo RME. Carta de Rafael a su hija Gloria. Ortzaba, Veracruz • 14 de junio de 1925 
n Archivo RME. Carta de Rafael a su hija Ofella. Tuxtla GuUérrez a 5 de junio de 1926 
79 Archivo RME. Carta de Rafael a su hija Gloria. Tuxtla Gutlérrez a 5 de junio de 1926. 
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Capitulo 6 

Campaña Antireeleccionista. 

Al finalizar el gobierno de Alvaro Obregón, el Partido Liberal Constitucionalista habla perdido 

terreno, al tiempo que la realidad demostraba que los máximos líderes revolucionarios no 

obraban únicamente por principios sino también por intereses personales. El poder habla 

embriagado a tos grandes caudillos, al grado tal que llegarían a traicionar et sublime principio 

revolucionario de la No-Reelección. Rafael se vería obligado, una vez más, a abandonar a 

sus más queridos amigos en aras del bien nacional. 

6.1 El gobierno de Plutarco E. Calles 

Calles llegó a la presidencia con el apoyo de Obregón, de la CROM y del Partido Nacional 

Agrarista el 1º de diciembre de 1924. Al decir de Jean Meyer y Enrique Krauze, Calles se 

puso a trabajar con pasión e impaciencia. Sus proyectos eran de orden y progreso y ta 

política iba a surgir siempre como un estorbo. 

Desde un principio, el nuevo presidente trabajó por la institucionalización de un Estado 

basado en la Constitución de 1917, aunque logró avances importantes, no consiguió su 

objetivo. Lamentablemente se ofuscó con problemáticas como et conflicto con la Iglesia 

Católica que le harían gastar gran parte de su energía. 

Cuando Plutarco Elías Calles llega al poder, su objetivo era lograr la reconstrucción 

económica del país, para lo cual pretendió dar solución al problema agrario, equilibrar el 

presupuesto nacional y dar un nuevo giro a las recaudaciones fiscales. Para ello ejecutó una 

reforma hacendaria que revolucionó el antiguo sistema liberal: logró reducir ta deuda exterior 

a través de moratorias; de la desvinculación de la deuda de ferrocarriles y de la creación de 

importantes instituciones como la Comisión Bancaria y de Valores y el Banco de México. 
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Según Álvaro Matute, la política económica y hacendaria de la administración callista 

estableció las bases sobre las cuales se desarrollaría el país. 

En cuanto a política social reparte tierras para contar con el apoyo campesino y se crean 

leyes para la restitución de los ejidos. 

Las relaciones con los Estados Unidos siguen basadas en los intereses del país vecino en el 

petróleo y en el latifundio. Los norteamericanos quieren asegurar el efecto no retroactivo del 

artículo 27. Calles tiene conflictos con el embajador Sheffield y el secretario de estado Kellog, 

y como presión amenaza con quemar todos los pozos petroleros. El presidente Henry Ford 

apunta que "a México no hay que controlarlo con armas sino con industrias". La Casa Blanca 

destituye a Sheffield por Dwight Morrow, a quien José Vasconcelos llamará el "procónsul" por 

las excelentes relaciones que entabla con el primer mandatario mexicano. Ambos 

presidentes inauguran con una charla cordial el servicio telefónico de larga distancia. El 

primer logro de Morrow será que a finales del 27 se deroguen por "ilegales" las leyes 

confiscatorias 1• 

Durante el mandato de Calles, Obregón se "retira" (nótense las comillas) de la escena 

política, y se va a Sonora a dedicarse a la agricultura. La realidad es que según las 

temporadas, el equilibrio de fuerza entre el presidente y el ex mandatario variaría. La 

secuencia cronológica parece ser la siguiente: a partir de noviembre de 1924 la influencia de 

Obregón no es muy fuerte y no define la política de Calles; de abril de 1926 en adelante su 

influencia cobra ímpetu, de manera que se puede hablar en verdad de díarquía; es casi 

invisible en la cumbre, entre los dos caudillos, pero se hace evidente en la base entre los 

políticos: obregonístas, callistas, obrecallistas, antícallistas, antiobregonistas ... 2 

Por su parte, la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) conoció sus años de 

gloria durante la presidencia de Calles, cuando su líder Luis G. Morones fue Secretario de 

1 Campbell Federico (compilador), La Sombra de Serrano· de la matanza de Hultzllac a Ja emuJsJón do C1Uu Proceso, Mindco, 1980, p, 
25 
:i Meyer Jean, et. al., Estado y Sociedad con Callea Colección Historia de la Revolución Mexicana, El Colegio de México, México, 1996, p. 
126 
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Industria, Comercio y Trabajo (SICyT). En 1926, la CROM afirmaba contar con dos millones 

de afiliados y controlaba dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados. Su expresión 

política era el Partido Laborista. Como Secretario de Estado, Morones, se lanza a la 

sindicalización de todos los obreros y campesinos para agruparlos en la CROM, lo que 

provoca una ruptura política en 1925 con el Partido Nacional Agrarista (PNA) y una lucha 

sangrienta con los sindicatos católicos, patronales y rojos. 

En 1927, Alvaro Obregón, hace un intento por regresar al poder. Lo cual no es visto con 

buenos ojos por muchos de aquellos que lucharon en la Revolución enarbolando el lema 

"Sufragio Efectivo y No Reele=ión", por el cual había habido tantas muertes. Tal sería el 

caso de Amulfo R. Gómez y Francisco Serrano, quienes se lanzaran como candidatos a la 

presidencia para evitar que Obregón y Calles repitieran el esquema Porfirio Díaz-Manuel 

González3 como veremos más adelante. 

Aunado a la crisis política, en 1927, el país se estaba hundiendo. Se acaba el auge petrolero, 

descienden las importaciones de plata, Ja producción agrícola -base del desarrollo- está en 

ruinas por Ja lucha en el Bajío. Calles libra dos guerras simultáneas: contra los cristeros y 

contra los yaquis4
• 

6.1.1 La Rebelión Cristera 

La relación entre la Iglesia y el Estado fue tensa y delicada durante todo el periodo 

revolucionario. El carrancismo se había caracterizado por ser más anticlerical que el villismo 

y el zapatismo, a éste último hubo muchos clérigos que Jo apoyaron. Los carrancistas 

lograron someter a su enemigo secular: la Iglesia, siendo uno de sus instrumentos 

principales los artículos 3ro, Sto, 27 y 130 de la Constitución. Durante el gobierno de 

Obregón Ja situación se tranquilizó, Ja relación Iglesia-Estado no era prioritaria para su 

gobierno. 

3 Al terminar el primer periodo presidencial de Porfirio Dlaz (1876--1880) sube al poder Manuel Qonz¡llez(1880-18&4), compadre de Ofaz. Al 
slgulente periodo volverla Olaz a la presidencia y se reeUglrla hasta llegar a t 91 O. 
'Pachaco, José Emilio. ~a de Hultzjlae p,7 
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Con la llegada de Calles al poder las relaciones con el clero entran a una mayor tirantez. El 

movimiento anticlerical se extiende a lo largo del país. Por ejemplo, en Tabasco, cuna de 

Martinez de Escobar, su enemigo Tomás Garrido Canabal cierra iglesias y obliga a los 

sacerdotes a casarse para poder ejercer. 

El Código Penal se reforma en 1926 para precisar sanciones contra los clérigos y varios de 

ellos son apresados o expulsados del país. Morones y la CROM catean domicilios 

particulares. Los debates y polémicas entre funcionarios y defensores de los católicos no se 

hacen esperar. Se crea la "Liga Defensora de la Libertad Religiosa", para luchar por los 

intereses de la iglesia pero independiente de ésta. La liga busca recuperar los privilegios 

eclesiásticos y pronto tiene ramificaciones, sobre todo en el centro. Organizan un boicot 

contra el gobierno exhortando a sus fieles a no pagar impuestos y a no consumir sus 

productos como la gasolina. Finalmente, los dirigentes son detenidos. 

Abrumados por la situación, la liga toma medidas más drásticas y crea un Comité de Glierra. 

La lucha armada se inicia espontáneamente con militares improvisados. Para 1927, el 

conflicto bélico estaba en todo el centro del país. La apoyan financieramente católicos 

adinerados, que temían se radicalizaran las políticas gubernamentales. El conflicto se 

prolongaría hasta la administración de Emilio Portes Gil, quien llegaría al poder en diciembre 

de 1928. 

Al tiempo que se enfrenta a los católicos, Calles libra la guerra contra los yaquis en Sonora. 

El encargado de combatirlos será Álvaro Obregón, curiosamente el motivo de la nueva 

rebelión es la tierra que el expresidente quiere quitarles para hacer un emporio agrícola

industrial. Obregón ataca a sus antiguos aliados y terminará aplacando la rebelión, sin llegar 

a una paz definitiva con ellos. 

6.2 De vuelta al Congreso: la XXXI Legislatura 

La vida en el Parlamento durante el callismo se caracteriza por la lucha permanente, alianzas 

efímeras y hostilidades perennes. Como velamos anteriormente el Partido Liberal 
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Constitucionalista había perdido su dominio del Congreso, y tras la rebelión delahuertista a 

una facción del Cooperativista le sucede lo propio. El licenciado Martínez de Escobar regresa 

a la tribuna parlamentaria durante la XXXI Legislatura (1924-1926) representando al 2ª 

distrito de la Ciudad de México. 

SECRETARIA =-=--" --"----.--·....,.---

El C.-l'é..'lª"'l_/11.,,+J,.,c;¿ dcJ>""'c,;,ba"r 
cuyo te/Falo 1•11 a/ ura1'8fr • . ora JlpuloJo sn c)erdclo ol 

XXXI GONGltl!:SO DE LA UNIOH 
Y para que le •eG rcapdaJo d fuero qu• le con

crJe lo leu como olla funcionario Je. la FeJerocldn, •e 

Irle e.ta larjdo .,. la cluJoJ Je M~zicu, o ... '7. 
~ t'-'l b re Je 192. 4-

Credencial del Uc.. Rafael Martlnez de Escobar al XXXI Congreso de la Unión. 

A partir de 1924 existe al seno de las Cámaras una mayoría diversificada, y una minoría que 

apoya al ejecutivo. El gobierno federal sufrió serias dificultades para controlar a los 

senadores y diputados, trabajando con la minoría parlamentaria. A lo largo de este Período 

Legislativo se desencadenaron incluso balaceras difíciles de controlar.5 

Se formaron varios bloques, uno de ellos el Bloque Colegiado integrado por el PLC, el 

Partido Laborista (PL) y el Partido Nacional Agrarista (PNA). El Liberal Constitucionalista, al 

que pertenecía Martínez de Escobar. se encontraba ya en condiciones de minoría: 

... En el Distrito Federal no hicimos otra cosa que ir posponiendo nuestros intereses 
personales en beneficio de los intereses colectivos, en donde el Partido Radical 
Tabasqueño y el Partido Liberal Constitucionalista, en cuyas filas he militado toda mi vida 
y en cuyas filas sigo militando, aunque muchos compañeros hayan pasado por él con la 
rapidez de un relámpago o de una película cinematográfica; en cuyas filas siguen Siurob, 
Eduardo Neri, Martinez de Escobar y un grupo de soñadores y pensadores, en ese 
Partido coligado ahora con honor y gloria con los Partidos Laborista y Agrarista ... • 
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A pesar de la situación turbulenta al interior de la Cámara, el constituyente continuaba 

apelando con su oratoria a las . conciencias de sus compañeros, luchado por salvar los 

ideales revolucionarios y les proponía trabajar juntos en aras del bien de la nación: 

... Para ustedes, compañeros, no quiero más que 
esto: que nos unamos compactamente en el ideal; 
nuestro ideal viene del sufrimiento viejo, y los 
sufrimientos viejos producen Ideales nobles y 
fuertes, porque de ellos han surgido todos los 
gritos de protestas y todas las supremas 
exclamaciones de libertad ... 7 

Martfnez de Escobar (sentado en ta cuarta posición de 
Izquierda a derecha) con distinguidos miembros del Bloque 
Colegiado en la XXI Legls!atura entre los que destaca Luis 
Morones en el primer lugar de la Izquierda. 

La situación del PLC provocaba la tristeza del líder tabasqueño. No obstante, el "Lengua de 

Plata" explicaba su posición a los diputados: 

. . . La libertad debemos acariciarla como un excelso y supremo ideal, porque la libertad 
del pensamiento nunca debe ser mutilada; jamás debe ser escarnecida; debe ser el 
pensamiento libre, libérrimo, como las águilas que con sus alas prepotentes y vigorosas 
atraviesan las inmensidades azules del espacio; como el cóndor que imperturbable y 
sereno contempla el cielo, ora tranquilo, ora tempestuoso; como el pájaro que salta de 
rama en rama, hendiendo los aires, y entona su canción de amor, su canción a la libertad 
y a la naturaleza entera ... de brindar un instante de atención a quien surgido del seno del 
Bloque Coligado, cuyas filas saborea el honor y el placer de militar, sabrá levantarse 
hasta la cumbre del pensamiento de la revolución, que es la cima inmaculada y purisima, 
que es la cumbre de armiño del pensamiento de la República; a quien asi como los 
mahometanos se despojan de sus sandalias en las puertas del templo antes de orar, se 
ha despojado de prejuicios, de egoísmos, de partidarismos, encendiendo en su alma la 
imagen divina y esplendorosa de la patria, de la patrla, que debe ser la diosa que presida 
los debates en estas sesiones, porque es indispensable serenar la contienda, porque 
debemos serenarla por espíritu de conciencia colectiva, por espíritu de responsabilidad y 
por espíritu de civilización ... • 

7 DDCO XXXI Jueves 28 de agosto de 1924 
• DDCO XXXI Martes 26 de agoato de 1924 
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Consideraba que la situación del país y de la Asamblea Legislativa eran normales, producto 

de la vida revolucionaria: 

... Así con los parlamentos, así es la vida turbulenta de la política, así es la libertad de 
nuestro país, que todavla no puede ser una libertad orgánica; esta libertad turbulenta, 
esta libertad huracanada, compañeros, que tiene, como el cielo, sus tempestades; que 
tiene, como los volcanes, sus explosiones de fuego; que tiene el bramido del huracán, 
del huracán sobre el oleaje del océano; esta tempestad absolutamente huracanada y 
turbulenta que nos tiene envueltos en el remolino de las ideas y de los sentimientos, en 
donde a cada momento nos estamos engañando a nosotros mismos y engañando a los 
demás ... • 

Sobre la aplicación y validez de las leyes expresaba: 

... La ley en una asamblea parlamentaria -Y no es ataque a ésta, sino a todas las 
anteriores y a las que vengan-, la ley es una religión sin feligreses, es una divinidad sin 
creyentes, es un despotismo implacable transformado en diosa que todo, absolutamente 
todo lo devora. ¡La Leyl ¿Qué ley? ... 

. .. La ley se protesta como la protestamos todos los revolucionarios de este país, todos 
los revolucionarios de esta Asamblea -mayorlas y minarlas-, haciendo un juramento 
de honor de respetarla en sus lineamientos generales --óigalo usted bien, porque yo 
soy sincero y la sinceridad es intensa manifestación de fuerza moral--, cumplirla cuando 
la necesidad revolucionarla permita que se cumpla, pero sobre la misma Constitución 
cuando el fenómeno evolutivo político lo necesite, se viole la Constitución, porque la 
revolución esta sobre la ley, compañero ... 'º 

De la labor parlamentaria y las reformas constitucionales: 

... Como el santuario de la patria, algo que no debemos escarnecer con mentiras, algo 
adonde no debemos venir con actos de mimetismo político, porque eso es lo peor. Hay 
que decir la verdad con el corazón palpitante en los labios, con el alma vibrante en la 
frente, y, señores si la Constitución es un obstáculo, como lo será -Y yo los emplazo para 
dentro de un año para hacer las grandes reformas- hay que cerrar los ojos, apretar los 
dientes~ y ha~r las reformas, húndase quien se hunda y perezca quien perezca, 
companerosl... 

Martinez de Escobar fue designado miembro de la Comisión sobre Asuntos Laborales y 

como tal sobre las reformas a la legislación del Trabajo expresaba: 

... Ley del Trabajo, hemos revelado a los ciudadanos diputados que nuestro criterio 
predominante, que la idea central nuestra al hacer este proyecto, fue el apoyar siempre al 
débil, al oprimido, al explotado, al sufrido, al trabajador que está en condiciones 

11 DDCO XXXI Jueves 28 de agosto de 1924 
1° COCO XXXI Jueves 9 de octubre de 1924 
u OOCDXXXI Jueves 9 de octubre de 1924 
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completamente desventajosas en el trabajo frente al capitalista; pero me parece a mi y a 
tos miembros de ta comisión, que no debemos extralimitamos; no es posible que en todos 
y cada uno de los casos queremos aplicar el tormento al patrono, al capitalista, y en 
ningún caso aplicar un criterio de justicia, cuando la justicia la tenga el patrono en relación 
con el trabajador, es decir, no es posible que nada más consignemos nosotros en la ley 
derechos para el obrero y no deberes y obligaciones ... 12 

. . . todo hombre tiene derecho a obtener en la producción el valor económico que él 
mismo ha producido, todo ese derecho pertenece al obrero. Y por eso el industrial, el 
propietario de la industria y el propietario de la tierra, tienen sus propiedades edificadas 
sobre el robo, queridos compañeros. Y ese es el problema que produce la lucha de 
clases, ese es el problema que arroja frente a frente a los trabajadores contra el 
capitalista; el capitalista queriendo, compañeros, obtener el mayor rendimiento en su 
empresa, pagando el menor salario; defendiéndose el trabajador y diciendo, por medio del 
sabotaje: a mal salario, mal trabajo. Ésta es la entraña palpitante, ésta es la llaga, ésta es 
la miseria sobre la cual tienen el deber los legisladores de poner el dedo, de tocarla, 
viendo cómo se resuelve ese problema, ese problema que no es de capital ni de trabajo ... 

. . . Es lucha contra el capitalista, contra los detentadores de los medios de producción, 
contra esos medios de producción que tiende a des-individualizar el socialismo, 
suprimiendo la propiedad privada de ellos, cuando menos, sin llegar al comunismo que es 
más amplio y más extenso. Pero ustedes saben que la substitución de la propiedad 
individual, del bien Individual, para convertirlo en bien social, en bien colectivo, que la 
substitución de estos dos conceptos no es grano de anís. La enorme muralla del 
liberalismo clásico, del individualismo, de la autonomía de la voluntad, del principio de la 
libre concurrencia, de la libre contratación; todo eso es, como digo, muralla infranqueable 
que todavía no ha sido posible a los hombres destruir ... 13 

En relación a un tema que estaba en plena ebullición en esa época, la religión, el licenciado 

Martínez de Escobar, quien se consideraba ateo, decía: 

... Al Cristo, compañeros, no a ese que se adora entre las tenebrosidades del Vaticano, 
alli donde impera un monarca absoluto al que todavía le rinden pleno homenaje 
distinguidos embajadores de las más cultas naciones europeas; no al Cristo que se 
adora ridiculamente en la catedral y en los templos piadosamente por el pueblo, y que no 
hará sino fraguar una nueva revolución de religión y fueros, en donde todos tos 
revolucionarios tendremos que miramos para defender tos postulados de la 
revolución ... 1• 

... Tesis es ésta, compañeros, perfectamente comprobada al través del tiempo y del 
espacio. Cristo, el primer jacobino de la humanidad, el primer socialista, et primer 
comunista que lanzara aquella frase de: "A cadla uno según sus necesidades", Cristo 
lanzó su doctrina, doctrina de amor que abrió amplios, infinitos y luminosos horizontes al 
esplritu humano, pues que el Sermón de la Montaña, verdadera columna vertebral de 
una doctrina igualitaria, es una suprema transfiguración en la conciencia universal, una 
suprema transfiguración en la conciencia del mundo. Cristo no se tiñó las manos con 

12 COCO XXXI M16rcoles 21 de octubre de 1924 
13 COCO XXXI Jueves 1 de octubre de 1925 
14 ODCD XXXI Jueves 9 de octubre de 1924 
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sangre, pero sus discípulos, los ~ue lo han admirado, querido y seguido, se han bañado 
de sangre durante muchos siglos 5 

En una de sus más brillantes intervenciones Martínez de Escobar lograba sintetizar con éxito 

aquella obra máxima de la Revolución Mexicana, la Constitución de 1917: 

Nuestra Constitución, ciudadanos representantes, no es perfecta; no es una obra 
completa; no es una obra que tenga toda la belleza y toda la proporcionalidad estética de 
un Partenón; tiene muchos errores, tiene muchos defectos, tiene muchos vicios. ¡Cuántos 
y cuán graves son los errores que tienel Es natural, es obra humana; pero es buena, pero 
es generosa, intensamente generosa. Nuestra Constitución no puede ser lógicamente 
armónica: tiene que tener la serie de contradicciones naturales del momento en que se 
generó Vencedora la revolución armada, ciudadanos diputados, surgió como síntesis de 
su proceso emocionante y fecundo la Asamblea Constituyente de 1916-17, a manera de 
surco en que se arrojaran las simientes jugosas de sus aspiraciones sociales y de sus 
finalidades políticas. Apagado el eco de la revolución militar, brotó el germen de oro de la 
revolución científica, que siempre lleva en sus alas de luz la chispa que enciende en las 
almas de las sociedades jóvenes una nueva y creadora civilización. Nuestra Constitución 
contiene, ciudadanos representantes, cuatro vigorosas columnas, cuatro vigorosas 
cariátides sobre las cuales se está edificando orgullosamente el edificio jurídico del 
porvenir. me refiero al 123, que entraña la cuestión obrera, que sintetiza la cooperación de 
clases; me refiero al articulo 3°, sobre la libertad de enseñanza, y al 115 constitucional, 
referente al Municipio Libre. Ha llegado el momento, compañeros, de exclamar que el 
artículo 3° consagra la libertad fecunda en libertades, el derecho inalienable, legítimo e 
imprescriptible que tiene el niño de que se le enseñe la verdad, dentro de la razón y de la 
ciencia, sin permitir que se moldee su espiritu en nombre de supuestas libertades, con la 
arcilla tenebrosa de falsos dogmas teológicos y metafísicos. La cuestión obrera, motor 
poderosísimo que alienta la vida individual y colectiva de los pueblos, hubo de hacerse 
figurar en las páginas de la carta magna, estableciendo el justo, glorioso y salvador 
precepto 123 constitucional, que aunque no se adapte a los sintéticos lineamientos de lo 
que los retóricos, políticos, llaman constitucional, cediendo a este noble ideal busca los 
postulados que realicen la armonía entre el trabajo y el capital, obedeciendo, acatando 
este principio sereno y moral: que el trabajador tiene indiscutible derecho a ser propietario 
del producto integro de su trabajo, no sólo percibiendo un salario mínimo o máximo, sino 
con derecho ineludible a tener parte en las utilidades y en los beneficios de las empresas, 
sin menoscabo de lo que justa y equitativamente le pertenece al capital. Como estandarte 
de redención social flamea en las páginas de nuestra Constitución el articulo 27, cuyo 
espíritu destructor de la monstruosa organización de la propiedad territorial, devuelve a la 
nación el subsuelo que le fuera arrebatado por absurdas leyes anticonstitucionales, 
estableciendo las bases del otorgamiento y restitución de ejidos y de la disolución de los 
grandes latifundios, aunque tampoco se adapte este precepto a las exquisiteces e 
idealidades de una Constitución bella y armónica; pero obedeciendo a esta nobillsima 
medida revolucionaria: el mejoramiento de las ciases rurales y la mayor capacidad de la 
producción agricola. Por último, como canto de guerra a los regímenes dictatoriales, se 
instituyó el Municipio Libre, piedra angular de las democracias federales, cuya absorción 
por el Estado es la base de las monarquías absolutas, es la base de las democracias 
centrales. Nadie ignora que el Municipio, con la Nación y con los Estados, constituye la 

16 COCO XXXI Martes 8 de septiembre de 1925 
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trinidad de personas morales de la Administración Pública. Y si a los ayuntamientos se les 
devuelven las rentas de que se les ha despojado, se les otorga nuevamente su capacidad 
Integra para adquirir derechos y obligaciones, indudablemente el Municipio en México, 
evidentemente subsistirá a base económica con una rica potencialidad vital ... 18 

Sobre la justicia en México opinaba: 

... Del magno problema de la justicia en México, de la justicia, compañeros; de esa 
virgen ultrajada, de esa deidad violada, de esa diosa escarnecida. Nada, ciudadanos 
diputados, de más viva trascendencia, de importancia más capital para el Estado, para 
la sociedad, para el Gobierno, para los individuos, para los grupos y colectividades, que 
la organización de la administración de justicia. Por ello en todas partes y en todos 
tiempos, en todas épocas, ha sido este el problema fundamental y básico, porque la 
justicia debe ser recta, firme, inconmovible; por ello es que en todos los tiempos y en 
todos los paises, siquiera son ideológicamente, el encargado de administrar justicia ha 
sido conceptuado algo así como un apóstol de la verdad, como un sacerdote del honor 
colocado fuera del nivel común de las gentes y fuera del nivel común de los funcionarios; 
algo así como un ser extraordinario, superior, como un ser ejemplar, como un ser 
admirado y admirable, sublime y ennoblecido, viviendo allá, lejos del burbujeo de las 
actividades cotidianas humanas en la serena región de la ley, en la augusta región del 
derecho y de la justicia, entre nimbos brillantes de luz, que es luz divina la luz moral. 
Por eso, compañeros, porque es tan importante, es tan noble, es tan excelsa, tan 
fecunda y tan buena la misión que la sociedad, que la colectividad otorga al encargado 
de administrar justicia por eso es que produce tanta repugnancia y tanto asco 
contemplar a un juez corrompido, a un juez venal, a un juez maculado, que hace objeto 
de sus apetitos de lucro y de sus bajas pasiones y de sus malos instintos a la primera y 
más fuerte de las instituciones, a la más genésica y creadora de las fuerzas del mundo, 
que es la fuerza moral. Y, esta organización de la recta administración de justicia, esta 
exaltación de la integridad del juez, este horror santo a la corrupción del juez, no 
aparece con el desarrollo del progreso de la humanidad, sino que nace de la cuna de los 
pueblos, en la historia misma de las sociedades, porque es algo, como antes dije, 
absolutamente fundamental, es una idea primordial, es un sentimiento primordial y 
fundamental también. Con ellos, brillan y lucen los pueblos; sin ellos, caen los pueblos y 
mueren ... 17 

6.3 Atentado contra Tomás Garrido Canabal 

A pesar de que Martínez de Escobar no tenía un interés, como él mismo lo expresara ante 

sus compañeros diputados, en regresar a la política de Tabasco, el gobierno de dicha 

entidad continuaba atacándolo. Garrido Canabal estaba consciente de que Rafael era una 

amenaza constante para su mandato, pues sabía el reconocimiento que éste gozaba tanto a 

nivel nacional como estatal. La enemistad entre ambos y los grupos políticos que los 

apoyaban había crecido desde el rompimiento en 1919. 
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Bajo esas circunstancias, el 26 de julio de 1926 uno de los peri6dicos oficiales de la entidad, 

el Redención, publicaba la siguiente nota: 

México 26 de julio. Anoche llegó a esta capital el presunto senador suplente por tabasco 
señor Homero Margalli habiendo registrado hoy mismo su credencial juntamente con la del 
propietario licenciado Tomas Garrido C. quien llegará a esta a principios del entrante mes 
de agosto después de haber conferenciado largamente con el general Alvaro Obregón. 
que actualmente se encuentra en Cajeme ... 

. . . En los distintos centros políticos y en los corrillos de la Cámara de Diputados, se 
comenta desfavorablemente el hecho de que Rafael Martlnez de Escobar se presente 
ostentando credencial de Senador y el hermano Federico y Aguilar Ficachi ostenten 
credenciales de diputados por Tabasco con documentaciones falsas para lo que han 
tenido que falsificar tanto sellos de oficinas como firmas de funcionarios y empleados 
públicos ... 18 

Días más tarde, el 4 de agosto del mismo año, el gobernador de Tabasco Tomás Garrido 

Canabal, sufre un atentado a manos del capitán Fernando Allipí Oropeza en Puerto México. 

Los periódicos oficiales del gobierno tabasqueño, como el Redención, señalaban como 

responsable al licenciado Arturo Jiménez de Lara, quien había renunciado a la secretaría 

particular del gobernador de Chiapas, Carlos A. Vidal, para lanzar su candidatura a la 

gubematura de Tabasco. 

A las dos semanas, el 19 de agosto, frente al Hotel lturbide en la Avenida Madero de la 

Ciudad de México Distrito Federal, el licenciado Tomás Garrido Canabal y sus acompañantes 

diputados locales Santiago Caparrosa Valencia y Marcos Díaz D. y el mayor Andrés García, 

presidente municipal de Teapa, son agredidos a balazos por los señores Femando Alipi 

Oropeza, Amado Pedrero Ruiz, Ulises González Blengio, Marcelino Morales, Armando 

Bonota y una sexta persona no identificada19
• 

El periódico Redención desplegaba el siguiente comunicado: 

Hoy hace precisamente 9 días que en dos de las principales calles de la Ciudad de 
México fue asaltado por un grupo de bandidos dirigidos por el licenciado Rafael Martínez 
de Escobar, nuestro líder máximo señor licenciado Tomas Garrido C. en cuyo acto salvaje 
cayeron para no levantarse más los diputados Marcos Díaz D. y Santiago Catarroso V., 

.., DDCD XXXI Martes 1 de diciembre de 1925 
1ª Redención, Los M11rtfnez de Escobar y F/Cachl SBrdn consignados por ostentar credencia/es falsas, VIDahennosa, Tabasco a 27 de julio 
de 1926 
1111 Catarroso Valencia, Alfonso. Op. Cit. p. 206 
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así como nuestro =mpañero Andrés García. Y mientras la diosa Temis hace sentir sus 
designios cayendo lo inexorable sobre los malvados quede este recuerdo =mo baldón 
eterno para los execrables asesinos. 
Liga Central de resistencia del PSR2º 

En la capital de la República fueron detenidos Femando Alipi, Andrés Sala Gurria, Armando 

Bonogla, José Longino Alfare y Jorge Villanueva, quienes nunca declararon que el autor 

intelectual del atentado fuera Martínez de Escobar. 

6.4 Sufragio Efectivo, No Reelección. ¡Viva Madero, no Obregón! 

La vida política del México revolucionario solía agitarse y cobrar tuerza cada vez que se 

aproximaban las ele=iones presidenciales. El final del periodo callista no sería la excepción. 

En 1927, Obregón teme que Calles designe como su sucesor al líder de la CROM, Luis N. 

Morones. En su opinión, la Revolución la hicieron los generales y a ellos les corresponde 

gobernar. El caudillo se inclina inicialmente por su mejor amigo, su más cercano colaborador: 

Francisco Serrano. Cambia su posición al recibir un telegrama que le envia el presidente 

Calles diciéndole: "Prepárate para regresar. Yo no le entrego el poder a Serrano"21
• Idea que 

con seguridad más de una vez había pasado por la mente del ex mandatario, y decide 

ponerla en práctica. 

La contienda electoral de 1927 revivió la pugna entre reeleccionísmo y antirreeleccionsimo, 

principal bandera del maderismo. A la cabeza de la lucha y como candidatos a la presidencia 

se encontraron Francisco Serrano y Amulfo R. Gómez, ex obregonistas ambos, más el 

primero que el segundo quien era más cercano al presidente Calles. Serrano y Gómez 

habian hecho gran parte de sus carreras militares y políticas al lado de Obregón y Calles 

respectivamente. 

Morones no llegó a lanzarse, pero cuando vio elevarse la estrella antirreeleccionista, 

coqueteó con los militares, sus enemigos de siempre y llevó bastante lejos la amistad con los 

20 Redención, Permanente, Vlllahermoaa, Tabasco a 27 de agoeto de 1926 
2

' Campbell, Federico. Op. Cit. p. 34 
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candidatos antirreeleccionistas.22 Aunque rápidamente se disciplinó y se incorporó a la 

campaña de Obregón. 

6.4.1 Campaña de Alvaro Obregón 

En la segunda mitad del periodo callista, como se mencionó anteriormente, Álvaro Obregón 

hace su reaparición en la escena pública. En realidad no estuvo totalmente apartado de los 

movimientos políticos, pues se mantuvo atento. Cuando el caudillo regresa, sostiene no 

encontrar ninguna persona que pudiera suceder a Calles en el poder, por lo que él, en 

beneficio de la Patria, tendrá que regresar a ocupar la silla presidencial. Su argumentación 

era similar a la que años antes daba el General Porfirio Díaz al manifestar que era 

indispensable su presencia al mando de la nación para el bien de la misma. 

Desde los últimos días del gobierno de Obregón (noviembre de 1924), el senador Labastida 

presentó una iniciativa a las Cámaras a favor de la reelección no consecutiva: esta iniciativa 

no prosperó sino hasta 1926, gracias a toda una campaña que justificaba estas medidas. 

Desde su retiro aparente de la vida política en Cajeme, Obregón no perdía de vista la 

posibilidad de regresar al poder, aunque declaraba que no deseaba hacerlo. La Constitución 

y el principio de No-reelección estipulado en ella seguían atravesados en su camino, por lo 

que tendría que tomar acciones al respecto. Al interior de las Cámaras se apoya en gente 

como Aarón Sáenz, Soto y Gama, Aurelio Manrique y Manlio Fabio Altamirano23 y 

evidentemente la fragmentación al seno de las mismas no se hizo esperar. En Tabasco, el 

licenciado Tomás Garrido Canabal, deja la gubematura para venir a trabajar a México en 

favor de Obregón. 

Antonio Díaz Soto y Gama, orador, diputado y político de renombre justificaba la actuación 

del "Manco de Celaya" diciendo que "si la antirreelección se ha vuelto reaccionaria24
, quiere 

decir que la revolución tiene que volverse reeleccionista. • Continuaba "los medios políticos 

22 Meyer, Jean. Op. Cit. p. 83 

:n Estos dos últimos, como recordamos fueron sus parUdarios durante su anterior gira electoral y companeros de prisión de Martlnez de 
Escobar. 
24 Cuando Obregón lanza su candidatura a los seguidores de sus contrincantes, Amulfo R. Gómez y Franclsco Serrano les comenzaron a 
llamar reaccionarios, en alusión a los grupos antlrrevoluelonarlos de at\os anteriores. 
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son simples medios; si nos sirven los aceptamos, si no, los rechazamos... cuando la 

reelección nos sirve, porque lleva al poder a un hombre que ha demostrado ser agrarista 

somos reeleccionistas ... •25 Los obregonistas manejaban la tesis de que era necesario para el 

bienestar del país el retomo del ex presidente, pues expresaban que era el único hombre 

capaz de solucionar los problemas que aquejaban a la nación. 26 

En octubre de ese año se modificaron los artículos 82 y 83 constitucionales, para posibilitar el 

retomo de Obregón a la silla máxima. La reforma al artículo 83 quedaba en la siguiente 

forma: 

... El Presidente entrará a ejercer su cargo et 1° de diciembre; durará en él cuatro años 
y nunca podrá ser reelecto; pero pasado un periodo constitucional, el ciudadano que 
haya desempeñado el puesto podrá ser nuevamente electo por una sola vez ... 27 

La primera oposición se dio a mediados de diciembre de 1926, cuando la Asociación de 

Constituyentes lanzó un manifiesto de protesta por dichas reformas, expresando que se 

trataba franca y claramente de regresar al sistema dictatorial reeleccionista, echando por 

tierra una conquista revolucionaria28
• Rafael Martínez de Escobar se encontraba entre 

aquellos que así lo sentían. 

A principios de 1927 Obregón llegaba a la Ciudad de México con el pretexto de asistir a la 

inauguración del Banco Industrial de Transportes. El 1º de marzo hacía las siguientes 

declaraciones a los diarios metropolitanos: 

... Los antireeleccionistas han deslindado ya su campo y es lo único que les interesa, y 
yo deslindaré el mfo cuando lo juzgue oportuno; estuve muy lejos de pretender condenar 
sus actividades políticas como prematuras e inadecuades. Por otra parte, yo desearia 
muy sinceramente que ellos llegaran a encauzar una franca corriente de opinión pública, 
porque ello me relevaría de la posibilidad de volver a la vida polftica, cuyo retomo 
presenta para mí muy pocos atractivos ... 

25 OOCD Octubre 23 de 1925 
28 De Maria y Campos, Alfonso y Matute, Álvaro (coordinadores), serrano y Gómez: Lg Opmiclón LkJuldada Serte Nuestro México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1964, p. 1 
27 Nuevamente en la redacción de este articulo está presente la semejanza entre las metas de Obregón y las de Porfirio Diaz. 
a Casasola, Gustavo. Historia G@Oca de la Beyoluc!ón Mexicana· 100Q.196Q Volumen 111, Edttorlal Trtllaa, Méxk:o, 1960, p. 1793 

200 



... Será a los ciudadanos todos de la República a los que corresponda juzgar si la 
acepción de la palabra reele=ión comprende solamente a la prolongación por un nuevo 
periodo del ciudadano que actúe como presidente de la República, haciéndose figurar 
como candidato sin perder su carácter de primera autorida~ 

Durante el mes de marzo se organizaron varios eventos y banquetes para agradar al ex 

mandatario. Al tiempo que aquellos que habían luchado a su lado por institucionalizar los 

principios revolucionarios, como Rafael Martínez de Escobar, sabían que no era cuestión de 

dar tal o cual acepción a la palabra reelección pues ésta significaba lo mismo si era mediata 

o inmediata. 

Finalmente, el 26 de junio de ese año Obregón aceptó formalmente su participación en la 

contienda electoral. Según el otrora presidente era "el deber" lo que lo obligaba a regresar al 

poder, pues así se lo habían solicitado un sin número de ciudadanos. Igual que en la 

contienda anterior lanzó un manifiesto, en el cual, haciendo un recorrido por la historia 

política revolucionaria de México, justificaba sus a=iones. 

El programa político que presentaba era una continuación de la trayectoria revolucionaria 

iniciada durante su gobierno y continuada con Plutarco Elías Calles. Incluso se aprovecharía 

del "desarrollo de conflictos• cuyo curso escapaba al gobierno, cosa que Obregón procuraba 

siempre evitar. Con preocupación, posiblemente con interés, considera que Calles "ha sido 

atraído por Morones a un pantano fatal en cuanto al tema de la ruptura con la Iglesia", y se 

prepara a si mismo el papel de salvador, de hombre orillado a aceptar la reelección en bien 

de la República"30
• En agosto de 1926, organiza la entrevista entre el presidente Calles y los 

prelados Ruiz y Díaz para buscar una solución al conflicto religioso. 

El candidato reeleccionista inició su gira los primeros días de julio de 1927 en Nayarit y 

Jalisco. En agosto, continuó por Michoacán, México y San Luis Potosí. Posteriormente va 

pisando las huellas de Gómez: Veracruz, Puebla, Tampíco, Monterrey, Saltillo, Ciudad 

Victoria, Torreón, Chihuahua, Lerdo, Distrito Federal, Pachuca. En algunos lugares no le va 

29 lbldem 
30 Meyer, Jean. Op. Ctt. p. 129 
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de todo bien, en Mazatlán le avientan jitomates y en el Distrito Federal se organiza en su 

contra una manifestación estudiantil. En otros de sus mítines tuvo una buena aceptación por 

parte del público, aunque muchos lo atribuyen a la intervención de los gobiernos estatales y 

del presidente Calles. 

Con todo ello Martínez de Escobar tendría que reafirmar aquello que dijo en la Máxima 

Tribuna Parlamentaria cuando lo atacaban de haber traicionado a Carlos Greene, él era 

partidario de los ideales, no de los hombres. 

Por ello tendría, una vez más, que adoptar un camino contrario al de aquel que era su gran 

amigo, al que tanto había ayudado y por el cual incluso había permanecido preso para 

apoyarlo en su ascensión al poder la primera vez. La lección triste y amarga para el 

constituyente, sería que en el poder no están las doctrinas sino los temperamentos. 

6.4.2 Campaña de Amulfo R. Gómez 

Este candidato había nacido, al igual que los dos caudillos máximos de la Revolución, en 

Sonora. La actuación revolucionaria de Gómez se remonta a principios del siglo XX como 

opositor al régimen de Díaz. Participó en la huelga de Cananea y se unió al Partido 

Antirreeleccionista encabezado por Madero. Cuando inicia la lucha armada se incorpora al 

movimiento revolucionario. En 1915, con el grado de teniente coronel, queda bajo las 

órdenes de Plutarco Elías Calles, convirtiéndose en su brazo derecho. Apoyó la rebelión de 

Agua Prieta y combatió la de Adolfo de la Huerta. Fue enviado a Europa por el gobierno 

obregonista para ir a estudiar los ejércitos del Viejo Continente. 

El último cargo que desempeñó fue el de Jefe de Operaciones del estado de Veracruz, 

donde lo sorprenden los intentos de reelección de su paisano y amigo, Álvaro Obregón. El 8 

de junio desde Orizaba, Gómez informó que había ya mandado su solicitud para separarse 

del servicio activo a sus superiores, diciendo que si se le concedía aceptaría con gusto la 

labor de quienes lo postulaban a la candidatura31
• 

3
' El Universal, La lieenc/a solicitada por el Genera/ Gdmez. Jueves 9 de junio de 1927 
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Rafael Martínez de Escobar, convencido y enamorado del principio de No-Reele=ión no 

dudó en oponerse a Obregón, a pesar de que fuera éste su gran amigo y lo consideraba de 

una inteligencia y capacidad inigualable. Incluso reconocía que de entre los candidatos que 

lucharían en la contienda electoral era quizá el que podría manejar mejor los designios del 

país.32 Más de ninguna manera justificaba la traición del máximo apotema revolucionario por 

el cual Madero, Carranza, Obregón y tantos otros habían luchado hasta entregar sus vidas. 

Fue así como decidió apoyar al General Gómez y se convirtió en el orador oficial de su 

campaña. 

La campaña de Gómez fue dirigida por el Partido Nacional Antireeleccionista. Sus miembros 

elaboraron un programa cuyo principal objetivo era devolver a la Constitución el principio de 

No-Reelección revocando las reformas al artículo 83. Martínez de Escobar participó en la 

elaboración de los lineamientos del mismo. Los principales preceptos incluidos eran, además 

del ya mencionado, vigilar la estricta división e independencia de los tres poderes, enfatizar 

la soberanía de los estados, democratizar al país a través de organizaciones partidarias, y 

fomentar la economía desarrollando actividades privadas y limitando la injerencia estatal en 

el ámbito económico. En el aspecto agrario se manifestaron a favor de la pequeña propiedad 

y la reglamentación del Artículo 27. Buscaban la creación de una Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social. En cuanto al conflicto religioso ofrecían una pronta solución y el respeto a la 

libertad de conciencia, pero se reconocía el derecho del Estado a reglamentar la práctica de 

cultos de las diferentes religiones33
• 

32 Entrevista con la Sra. Dora Martlnez de Escobar, hlJa de Rafael Martlnez de Escobar. Cuenta que en una ocasión el Uceneiado Martlnez 
de Eac:obar confesó a au sobrino Tino (Constantino, hijo de au hermano Amaranto) que sabia que de loe trea contendlentea Obregón podla 
aer el m6a capaz para reaolver loa problem- del pafs, pues era muy kllellgente y contaba con 1n11yor experiencia. 
::13 De Maria y Campos, Alfonso. Op. Cll p. 4 
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Mesa directiva del Partido N•cioMI AntJrreeJecclonist•. Rarael Martlnez de Escobar sentado en la esquina Izquierda. 

El 21 de junio de 1927 se instalaba la Convención Antirreeleccionista en el Tívoli de Elíseo, 

histórico lugar porque allí se había reunido en 1909 la Asamblea que proclamó la candidatura 

de don Francisco l. Madero. En dicha convención se presentaban las agrupaciones que se 

unían al Partido Nacional Antireeleccionista para lanzar como candidato al general Amulfo R 

Gómez. Los muros del salón estaban adornados con lienzos blancos que dejaban leer en 

rojos caracteres: "Sufragio Efectivo. No Reele=ión. Viva Madero. No Obregón." Se dio 

lectura al Programa Político Antireeleccionista que perseguía la salvación de la obra 

revolucionaria. Iba a ser transformado en plataforma política por una comisión integrada 

entre otros por Don Juan Sánchez Azcona y los licenciados Rafael Martínez de Escobar, 

Francisco J. Santamaría y Vito Alessio Robles34
• El 23 de junio el Partido Antireeleccionista 

lanza oficialmente la candidatura de Gómez. 

En el transcurso de dicho evento, el "Lengua de Plata" pronunció un discurso donde decía: 

Sólo se es revolucionario integralmente, cuando integralmente se sabe defender 
la revolución; no si por un lacto se defiende y por otro se ultraja35 

>'EL Universal, Con 1,709 del•g•dos se lnstal6 •yer la convencldn antlrreelecclonista, Martes 21 de jun~ de 1927 
35 El Universal, La convencl6n antlreeteccionista se ocup6 ayer en discutir los po$lul•dos d• la plat.torm•, Mi*cotes 22 de junio de 1927 
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A finales de ese mes, el general Gómez se entrevista sigilosamente con un diplomático 

francés de apeliido Lagarde para explicarle cómo se encontraba la situación. Le dice que en 

septiembre de 1925 se había opuesto a la reforma constitucional y había logrado convencer 

a Calles de que detuviera dicha iniciativa y que en la última entrevista que había tenido con 

Obregón, éste le parecía cada vez mas desequilibrado mentalmente, que padecía de 

megalomanía.36 Reconoce que Obregón cuenta con el partido mayoritario de los oportunistas 

y con toda la administración. Finalmente puntualiza que sí el presidente se ve obligado a 

pronunciarse a favor de Obregón y no les asegura a los otros dos candidatos las mínimas 

garantías, está dispuesto a sublevarse. 

En julio de 1927 Gómez inició su gira electoral en Veracruz, pasando después a Tamaulipas, 

Coahuila, Durango, Chihuahua y Nuevo León. Los discursos se caracterizaron por sus 

constantes criticas a Obregón y sus deseos de retornar al poder. Martínez de Escobar lo 

acompaño durante esta lucha proselitista. 

M•rtlnez de E•cobllr de gl,.• con Arnulfo R. Gómez (•I forxto) 

30 En enero de 1927, Gómez ae entrevtata con Calles quien le aconseja que vaya a ver a Obregón a Sonora a lo cual accede. Serrano hace 
lomlsmo. 
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Desde Nuevo Laredo, Tamaulipas el 27 de julio Rafael telegrafiaba a su esposa: 

Fe/iza Martfnez Escobar, 
Oaxaca 64 sesenticuatro- México DF 
Llameante entusiasmo manifestación monstruo aclamó todo puebfo general Gómez. 
Cariñosamente, 

R. Martfnez de Escoba37 

De Tampico, el 31 de julio, el mensaje era similar: 

Sra. Fe/iza Martfnez Escobar 
Oaxaca 64, Sesenta y Cuatro México DF 
Mifes de Miles de ciudadanos gremios obreros otras clases sociales torbellino 
entusiasmo acfamaron Gómez extraordinario prestigio popufar estén tranquilas. Besos 
niños. Cariñosamente. 

R. Martfnez de Escobar 

Al paso de la comitiva gomizta por Saltillo, las autoridades que eran obregonistas quisieron 

entorpecer el acto. Según Gómez porque "no conciben más democracia en esta justa 

electoral, ya que sólo los obregonistas quieren al traidor Manco de León".38 El 7 de agosto 

Rafael telegrafiaba relatando lo sucedido a su compañera: 

Fe/iza Martinez Escobar, 
Oaxaca sesenta y cuatro. 
Esta mañana inmensa manifestación popular. Hoy tarde Gobierno hizo 
contramanifestación gendarmes demás empleados asaltaron Hotel rechazándolos 
energfa Pueblo congregase nuevamente enorme cantidad Ciudadanos aclamando 
delirantemente Gómez huyendo contramanifestación disparando cobardemente annas 
arengamos nuevamente pueblo loco entusiasmo y virilidad escrlbeme Hotel Coahuila. 
Cariñosos recuerdos. 
R Martlnez Escobar 

En Torreón, el 14 de agosto después de saludar a los habitantes de esa gran tierra 

revolucionaria cuna del apóstol de la Revolución, Francisco l. Madero, Gómez hablaba: 

... Hace di as se dacia tanto en la Prensa como entre el público que Obregón era caudillo 
(mueras del público), pero ese hombre no conforme con estar mutilado hizo que también 
mutilasen la Constitución... Obregón, ese individuo que fuera el caudillo de la Revolución, 
hoy solo mira las conveniencias y al reformar la Constitución no lo hace en beneficio del 
pueblo, sino llevado de interés propio y deseoso de ampliar aún el latifundio de Cajeme. ¡No 
tengáis miedo a quien ayer vino al frente del ejército del Noroeste, porque ahora está 
envilecido y sobre el pesa el asesinato de Tlaxcalantongol ... 30 

37 Loa telegramas están transcrttos literalmente del original 
28 Excelsior. Duros ataques 11 Obregón delgeneralG6mez, 15 de aga.tode 1927, primera plana 

206 



En seguida hicieron uso de la palabra los tabasqueños Martfnez de Escobar y Santamaría 

entre otros. El primero narraba a su esposa Feliza su estancia en Torreón: 

'Fefi= inofviáa6k: 
.}lyer fkgamos a esta importante po6fáción proceáente áe Oro, Zacatu:as, sin que Fiaya áejaáo 

áe tekgra.fiarte áe affá y áe aquí. 
!Nuestra saf"ráa áe Saúillo fue rocam6óCu:a pues tenían preparaáo un ftror. atropelfo contra e[ 

<;¡enero[ <;¡ómez. sarmws a fas 4 áe fá mallana en automóvifes áespistanáo a[ go6iemo que enria f6amos a 
<Puerta !Negra en 'Ferrocarrif y nos fuimos a fá citaáa pláya r.acatecana. Caminamos 180 /(j[ómetros en 
meáw áe pofvo y áesierto, afgo maravillóso. <De Concepción áe[ Oro áonáe fue un gran ajto fá recepción 
pues no liay un soro tra6ajaáor minero (toáos están con t;¡óme::.) con 06n:nón, saI'unos en autom6vií para 
este fugar áonáe áecúm que nos espera6an para asesinarnos lós es6invs. 

Lkgamos a 'Este6an Camaclio, áespués áe lia6er comiáo en una Cmáa liacienáa áe unos 
ingkses ffamaáa e[ Ceáro y áe affá nos wnimos a lás áoce áe fá nocfie en un <Ferrocarrif áe carga muy 
atenáufo por lós ferrocarriléros que toáos son gomistas. 'Entramos a <;jóme:; (]'a/ácio, <Durango y ayer 
entramos a ésta a lás áoce, sienáo recí6iáos por millones áe personas pues aquf aáoran a !Maáero. 'Té 
en-vió recorte áe perióáu:os, que áemasiaáo áu:en áoáo fá pró:Qma. ..... 

Vno áe esos perióárcos Orce qlll fos manifestantes eran 1,500 fo á°'ICe así según me e.x:píu:an 
porque reci6e ámero áe{ go6iemo y áe otra suerte no fia6rá poáufo pu6ficar fá fotografía que wrán . .}lquí 
es una inmensa vi.cto~ /ástinuJ que en este país no se respete e( áerecfw civico y tensa que -venirse a 
meáias viokntaáo pues áenwcráticamente lós liacian pofw, aunque jur.go que tam6ién áe fá otra 
manera."º 

Y por telegrama el mismo día 14 le comentaba: 

Fe/iza Martinez Escobar 
Oaxaca sesenta y cuatro.-
Más diez mil ciudadanos, desbordante maderismo aclamaron general G6mez. 
Cariñosamente.-

R. Martinez de Escobar 

En Torreón mientras se pronunciaban los discursos pasaron autos produciendo ruidos 

estruendosos, pero se prosiguió con el mitin. El día 16 el presidente municipal de esa, 

imitando al de Saltillo, impidió que el Partido Antirreele=ionista celebrara un mitin. El general 

Arnulfo R. Gómez envió protestas a la prensa, declarando que Obregón y sus partidarios 

estaban provocando una nueva guerra con esas actitudes.41 

Debido a todas las agresiones sufridas el vicepresidente del Partido Nacional 

Antirreele=ionista, licenciado Juan Sánchez Azcona, declaraba que su agrupación pretendía 

atenerse a la ley y a las prácticas democráticas en la campaña presidencial, acusando a los 

40 Archivo RME. Carta de Rafael a Fellza. Torreón a 15 de agosto de 1927 
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reeleccionistas de ser los que estaban provocando la rebelión. Agregaba que no debía 

mezclarse en las discusiones políticas al ejército, hijo legítimo del "Sufragio Efectivo y No 

Reelección". En su opinión, los discursos del general Obregón eran reveladores de una 

megalomanfa ya patológica que había transformado el espíritu en un principio 

antirreeleccionista de la contienda, por uno también antiobregonista. 42 

Recepción C.ndklato Antlrreeleccionlst. Arnutlo R. G6nwz. Torreón, Coahuila, 14 de agosto de 1927 

Continuando con la gira del General Gómez llegaron a Gómez Palacios, Durango. Desde ahí 

Rafael expresaba sus impresiones: 

'FeI'r:.a mía, mfa ino(viáa6fe: 
'Esta importante po6/áción es I'unítroft de '1ó,.,,,6,. Coaliuifa, separadas una y otra por e( rio 

!]Vasas en esta época, s1t "IJlla, convertiáa en un mar tfe pofw . .Jfyer tan{e nos trasfááamos aqu{ nci6iendo 
a( <;¡eneraf <;¡6mez todo e( pue6/0, sin e)(JJ(J•mrte, toáo, toáo, verificánáose un grrnulooso mítin freno de 
fa6,. cfvica, rayan en /Ocura antirreefeccionista aunque no /O sean lós 'Topetito y lós Sdenz-'Pt1da" esta 
relJión de ta "Laouna •es a6so(utamente antiD6re9onista y ptatónil:a de liom6ns de acción. 'Es triste que 
tfe6iétufose dejar a( pue6/0 que constituya su 906ierno por e( ejercicio r,¡;,. de sus dénclios, tas autoridades 
con sus cie9os y torpes atropeffos o6fiouen a( ensangrentamiento de nuestras po6ns campiñas tfesolááas 
¡<Paciencia! 

41 Excelslor, No fU• PenníUdo un Mitin Gomizt11, 18 de agosto de 1927 
'2 Excetslor. ReelftCC/onistas son los que e&tlfn provocando 111 RebeUdn, dice Don Ju•n Slfnchez Azcona, 17 de agosto de 1927, primera 

rJ~: refiere a Ricardo Topete y a Aarón Sáenz. 
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Con nosotros venía tJWmerito un joven militar a quien quena mucfto e( generaI <;jómu, actua6a como su 
secretario particufar, mecanó9rafo, taquforafo, ló conocieron muclio mis liennanos, se enfermó en 'Tampico 
áe pafuáumo comprtcaáo con infección intestina( fo áejamos en Saúifló en un sanatorio, 6ien atená"ufo 
méárcamente y 11ca6a áe morir ¡potnuito! 'Yo fo quena muclio por simpático, tra6ajaáor, vaI'iente y 
correcto. Su mamá tefe9rafta enlóqueciáa áe 9'1.hcjco. Cuanáo e( asaúo a(:Jfotef áe Saúifló, enfttmo como 
esta6a, muy enftmto, se fevantó áe su cama tem6fanáo, pistofa en mano, .frenético por áefenáer a q6m= 
¡Qué a6suráo y que t:nief es e{ áestino para afi¡unosl 'Este po6re mucliaclio como áe 25 aflos esta6a pfeno 
áe úusiones sonrienáo a( porvenir. <Dej6 una 6onita novia en 9'1.hcjco. .)1 mi me tia aftctaáo 
sentimentafmente muclio este suceso."" 

Al día siguiente desde "un hotelito simpático y poético engalanado por un bello jardín" en 

Ciudad Lerdo, Martlnez de Escobar narraba como todo el mundo salía de sus casas gritando 

sus cálidos entusiasmos por la bandera antirreele=ionista empañada al viento y desplegada 

a la victoria por el general Gómez, convirtiéndose en una tarde de fiesta45
. 

Manlfest.clón gomlzt.il en Monterrey, Nuevo León. 

Desde Chihuahua, el orador comentaba con su 

pareja que las autoridades de ese estado eran 

"antireeleccionistas vergonzantes" pues coqueteaban 

con Gómez y lo propio hacían con Calles y Obregón. 

Le platicaba que se decla que Francisco Santamaría, 

había lanzado fuertes frases (que fueron muy 

ovacionadas) acusando al primero de ser un 

alcahuete del segundo y de ladrón.46 El tabasqueño 

Santamaría fue consignado a las autoridades por el 

delito de injurias al C. Presidente de la República y se 

prosiguió con las averiguaciones para esclarecer su 

culpabilidad. Francisco declaraba a la prensa que se 

trataba únicamente de maniobras políticas y 

venganzas ruines, como tendría ocasión de comprobarlo47
• 

comitiva gomizta fue también muy bien recibida. 

Al paso por Monterrey la 

"'Archivo RME. Carta du Rafael a FeHza. G6mez Palacio, Ourango a 16 de agosto de 1927 
•!ro Archivo RME. Carta de Rafael a Fellza. Ciudad Lerdo, Durango a 17 de agosto de 1927 . 
.. Archivo RME. Carta de Rafael a Fellza. Chihuahua, Chihuahua a 23 de agosto de 1927. 
•

7 Excelsior. Genen1/ Gdmez recibe edhesJones de los •ntlrr9el.ccion/$las.,, Chlhu•hu•: Sant•m•rf• est• preso. 23 de agoeto de 1927 
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para lanzar su candidatura antirreeleccionista. El Jefe del Ejecutivo Federal aceptó su 

renuncia para que surtiera efectos el día veintiuno de junio de 1927.48 

Anterior al lanzamiento de la campaña del expresidente, Serrano era el mejor representante 

de los intereses obregonistas por ser el hombre más cercano al caudillo. Eran incluso familia, 

ya que el hermano de Obregón había contraído nupcias con la hermana de Serrano. Él 

mismo se declaraba el primer obregonista de la República, pero afirmaba que antes que 

obregonista es antireeleccionista y que por más que buscaba al Obregón de 1920 no lo 

encontraba. 

La aceptación oficial del general Francisco Serrano para fungir como candidato de una de las 

facciones antireeleccionistas tuvo verificativo el 23 de julio de 1927. Fue el último, de los tres 

aspirantes a la presidencia, en aceptar y presentar públicamente su candidatura, la cual 

lanzó a título personal y mediante la publicación de un manifiesto a la nación49
• Como lo 

hiciera su gran amigo y compadre ahora contendiente político, Álvaro Obregón, ocho años 

atrás. Pero al igual que el exmandatario, aceptó gustoso el apoyo de los diferentes partidos y 

organizaciones que lo postularon, siendo el PNR (Partido Nacional Revolucionario) el eje 

central de su campaña. Carlos A. Vidal, quien fungiera a últimas fechas como gobernador del 

estado de Chiapas, renunció a su cargo para desempeñarse como presidente del Comité 

pro-Serrano.50 

La plataforma política de Serrano y el PNR, que coincidía en lo general con la gomizta, se 

resumía en: autonomía efectiva de los estados; municipio libre; respeto a la pequeña 

propiedad; respeto a la libertad de conciencia y pronta solución al conflicto religioso; 

reglamentación a la ley laboral; impulso a la educación y hacer de la universidad una 

institución autónoma; modificación de los artículos 82 y 83 volviendo así al principio 

"ª El Universal, La Renuncia del General Serrano fue aceptada, Sábado 18 de junio de 1927 
"" En su Manifiesto, Serrano comienza diciendo que reformada la Constitución no podfa defraudar la confianza de todos aquellos que crelan 
en él para regir el pals y que se lanzaba a la contienda electoral para evitar las Imposiciones y la no reelección. Analiza el problema obrero, 
la situación agraria, el saneamiento de las zonas tropicales. la protección a la ciudad capital, el petróleo, la Instrucción pública, la libertad 
religiosa, la libertad de prensa y de Imprenta, las relaciones con los Poderes de la Unión y loa gobiernos de los Estados, la polltica exterior y 
el ejército, la armada y los servicios aéreos. Puede ser consultado en: 
Campbe\I, Federico. Op. Cit. p. 105-116 
60 El Universal, El Genere/ Vldal presidente del t;omlt6 pro--Se"ano, Jueves 26 de jullo de 1927 
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antireele=ionista51
; apertura de puertas al capital extranjero proporcionándoles medios de 

desarrollo sin más restricciones que la ley. 

La actividad proselitista del general Serrano fue más moderada que la de sus contrincantes, 

ya que en gira electoral sólo visitó el estado de Puebla, donde obtuvo una calurosa acogida. 

Durante la celebración del mitin y a los gritos de "Muera Obregón" el sinaloense solicitó a sus 

seguidores que no gritaran eso ya que a pesar de que se encontraban en terrenos políticos 

muy distintos seguían siendo amigos. 

Según el señor Luis G. Andrade, quien fuera presidente de la Unión Revolucionaria Pro

Serrano, la gira no continuó porque después de la manifestación en Puebla tuvieron 

conocimiento de que se tramaba un complot contra la vida del General Serrano.52 

En una primera fase la lucha entre el ex presidente y los candidatos antireele=ionistas se da 

de manera verbal. Serrano llama a Obregón "pobre hombre", •candidato sin juicio", "víctima 

de delirio persecutorio". Gómez va más lejos: "Su Alteza Serenísima don Álvaro Santa Anna 

mutila la Constitución a su imagen y semejanza•. Para el "impositor, latifundista, farsante", 

Gómez propone la alternativa: "las Islas Marías o dos metros bajo tierra". Gómez le atribuye 

la frase después celebre sobre los cañonazos de 50,000 pesos que no resiste ningún 

general. Obregón se enfurece y la considera un agravio al Ejército. Contesta a Serrano: 

"tahúr, borracho, fornicario". Con Gómez es lacónico "imbécil"53
, "la rana más aplastada es la 

que más recio grita".54 

Gómez y Serrano, no se atacan entre ellos. Al contrario, se reúnen en dos ocasiones en el 

restaurante Chapultepec y en La Bombilla y se dejan ver en público juntos. 

5
' De Maria y Campos, Alfonso. Op. Cit. p. 6 

52 O"Acosta, Helia. La Breve Campaffa Presidencial del General Serrano,_entrevlsta al Set'ior Luis G. Andrade en enero de 1947, ex 
ffe&tdente de la Unión Revolucionarla Pro Serrano en Le Matanza po!lt!ca de Hy!tzllac Editorial Posada, Mé>dco, 1956, p. 11 O 

Pachaco, José Emilio. Op. Cit. p. 18 
!M Excelslor, La Contienda Polltica, 18 de agosto de 1927, primera plana 
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Los días 24 y 26 de septiembre se efectúan unas juntas bajo la presidencia del ingeniero 

Félix F. Palavicini entre el Partido Antirreeleccionista y el Comité Pro Serrano, encabezados 

por Vito Alessio Robles y Carlos A. Vida! respectivamente. Con el fin de identificar a sus 

partidarios, lograr un entendimiento entre sus candidatos y presentar un frente único contra 

el candidato oficial. Según las actas levantadas durante las sesiones celebradas entre 

gomistas y serranistas no se llegó a ningún acuerdo definitivo. 

¿Y el presidente Calles? "Tanto ruido hacen los candidatos que se tiene la impresión de que 

el general Calles no existe, cuando sigue gobernando, de hecho con mano de hierro. Lo que 

pasa es que, gracias a las candidaturas de Serrano y Gómez, el país conoce una libertad de 

palabra que se había olvidado y sacude al clan obregonista. La prensa no llega, claro, a 

comentar las declaraciones, pero día tras día las reproduce integralmente, con toda su 

crudeza. Gómez y Serrano, se encuentran ya en el camino del levantamiento, al que 

confiado, les empuja Obregón."55 Los caudillos de Sonora van entretejiendo las redes para 

orillar a sus contrincantes a la desesperación. Harán que la única alternativa que les quede 

sea la rebelión. De esa forma el gobierno tendrá justificación para actuar en su contra.56 

6.5 Una historia dentro de la Historia 

Durante la administración callista vendría al mundo la última hija de la familia Martinez de 

Escobar Vargas, Feliza a quien todos conocerían como "la Ita". Nació el 2 de julio de 1926, 

poco después de que Rafael terminara la que seria su última actuación en la máxima tribuna 

nacional durante la XXXI Legislatura. Cuando la pequeña Feliza llegó al mundo, su padre 

estaba básicamente enfocado a tratar asuntos de su despacho, pero al mes de que 

cumpliera un año de vida éste salió de gira política con el General Amulfo R. Gómez 

enarbolando el lema de la No-Reelección. Como lo había hecho durante toda su vida, 

Martinez de Escobar añoraba su hogar mientras cumplía con su deber de revolucionario: 

... ~· au:es en tu cariñosa carta, que caáa momento 6eso rená"iáo áe pasión, que Qftfia se 
enfermó ;pD6re muñequita mía tan Cmáa, como líe estaáo contemptarufo su cuerpecito tan 
aáora6fe y su afmita tan arvina! <Bésafá, 6ésata muclio . .JI mis otros pajmitos primaverafes 
a6rigaf.os muclio, mucfw fiasta liaceños O:Orar o nú; a (a. cliulita tan mona, a (a 'FeCu:.a tan 
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9uapa, como su encantaáora mamá que me tiene escfavi:;aáo áe amor, a {a <Dorita {a T1!ina áe {a 

casa por 6uena, intefi{Jente y 6effa, y a( napokoncito •mas 6raw que su paáre" que para éf es e( 
•mas vaírente áe Ws (wm6res"! áúe que aliora que nos veamos nos tenemos que 6atir en un áuew 
a pistofo. o a espaáa, que é{ escoja fas armas . .)fcariciaf.o, acariciaf.o mucfio a mi principito tan 
apuesto y eafláráo ... 57 

.. . !Mañana temprano estaremos en 'Torreón y áe am te errviaré esta carta que fes lleva 14 {ur. áe 
mi cari11o y {a cliispa árvina áe {a pasión por ti, por mi viejita enamoraáa y ímáa y por mis 
·vir9encitas y mi á"wsito cuyo ncueráo perenne está encená"ufo como f.ámpara aótica en mi 
corazón ... . u 

Cuando se encontraba en México, Rafael gozaba con sus cinco hijos tremendamente. 

Durante toda su vida de casado acostumbraba ir a comer a su casa para disfrutar con su 

familia que tanto idolatraba. Cuando los niños estaban jugando solía recargarse en el marco 

de la puerta de la habitación donde se encontraba para contemplar sus inocentes y alegres 

movimientos. Los fines de semana la familia Martínez de Escobar Vargas salía a pasear en 

el automóvil e iban a pasar el día al bosque de Chapultepec. 

Mientras el país temblaba de nuevo ante el lema de la "No Reelección", la casa y el corazón 

del "Gallo Canelo" se mantenían en constante agitación por los cinco maravillosos regalos 

que le había dado la vida, fruto de su apasionado amor. Imaginemos la escena en estos años 

en la Av. Oaxaca 64, cuando la mayor de los hijos tenía siete años. Su corta vida era el 

mismo número de años desde que Obregón había lanzado su primera candidatura 

presidencial en contra de la reelección, y el sonorense ya se encontraba traicionando 

aquellos principios. 

57 Archivo RME. Carta de Rafael a Fellza. Gómez Palacio, Ourango a 16 de agosto de 1927 
58 Archivo RME. Carta de Rafael a Fellza. Ciudad Lerdo, Durango a 17 de agosto de 1927 
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Capitulo7 

La Matanza de Huitzilac 

7.1 Los Últimos Dias 

El sábado 1º de octubre de 1927, a las cinco de la tarde todo era movimiento, excitación, 

nerviosidad e inquietud en el número 1 07 de la calle de Arquitectos, hoy Miguel E. Schultz. 1 

Era la casa de Arnulfo R. Gómez, cuya esposa se encontraba hacia algún tiempo radicando 

en San Antonio, Texas.2 Desde la noche anterior el ir y venir de personas no cesaba, en las 

miradas se percibía el espanto, el miedo, pero nadie sabía a ciencia cierta que era lo que 

ocurriría. Políticos correligionarios y políticos espías compartían las estancias y las salas de 

aquella casa habitación. 

Francisco Santamaría narra como el candidato en su recámara, en mangas de camisa, y con 

los tirantes caídos, sacaba ropas y prendas diversas de un ropero o de otro mueble y los 

pasaba a su ayudante que los iba acomodando en grandes baúles. Baúles que a toda prisa 

cuando iban quedando repletos y cerrados eran enviados a casas de amigos y correligionarios 

gomiztas, o al hotel en que la amante veracruzana de Gómez estaba alojada. La salud del 

general era ya delicada, padecía disentería, lo cual lo había debilitado gradualmente. Se decía 

que en un desayuno que Obregón le había ofrecido, lo había envenenado. 3 

En el balcón los tabasqueños Rafael Martínez de Escobar y Francisco Santamaría fumaban 

nerviosamente. A cada instante se acercaban al General para averiguar lo que todos en la 

casa querían saber, que incluso el presidente del Partido Antirreeleccionista Vito Alessio 

Robles ignoraba ¿a dónde iría? y ¿Cuáles eran sus planes? 

1 Es necesario recordar al lector que la primera parte de este Capftulo va a ser escrita con un estUo diferente al de los anteriores. La mayor 
parte de los relatos que a continuación se presentan fueron e>rtraldos del libro: Santamar1a, Francisco. La Tragedia do Hyjtl;Hac y mi 

Fe~J2:!ts7: ~~e= s;~~~~ag=~:~d~~~~:ªi!'oª~:c;Ó~~::t.~9~:j ~e~~~1~mulfo R. Gómez. México D.F., a 6 de agosto de 2002 
3 Entrevistas: Sra. Cristina y Montserrat Fontes Gómez, nietas del General Amulfo R. Gómez, México O.F. a 5 de agosto de 2002. 
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-¿Nos iremos con el General, supongo yo? ¿Qué tendremos que llevar? Yo tengo lista mi 

petaquita de mano, con ropa interior y cosas ligeras, ¿Qué llevarás tú?- Rafael, con esa voz 

firme y fuerte que siempre le había caracterizado, soltaba una cascada de preguntas sobre su 

paisano Francisco, quien respondía que llevaría el mismo equipaje.4 

Como lo hiciera Madero años atrás, Martínez de Escobar en medio de toda esa agitación tenía 

una sola cosa bien clara: la "no-reelección" y así lo compartía con su paisano -Pero es que el 

General no quiere que nos vayamos con él, y yo no me quedo aquí para que después digan 

que los civiles somos nomás encampanadores y que a la mera hora hacemos lo que el Capitán 

Araña-5 

Se acercaron juntos con Gómez -Bueno, General, ¿Qué, no nos vamos con usted? 

-No, contestó el General Gómez, ustedes se quedan aquí, procurando pasearse mañana 

domingo por las calles, ir a Chapultepec para que los vean y no se sospeche de mí ni de 

nosotros-

Los tabasqueños protestaron airadamente ¿Cómo iban a quedarse en la Ciudad y andar por 

las calles corriendo el riesgo de ser aprehendidos? La inconformidad de Rafael, provenía de no 

entender el por qué no podían acompañar al sonorense en aquella lucha que habían iniciado 

juntos. Correrían peligros, eso era claro, pero también quedándose en la capital, estaban 

obligados a jugar la misma carta en aquellos terribles momentos. 

Rafael inquieto preguntaba a Paulina Fontes6
, correligionario de Gómez quien si lo 

acompañaría en su aventura: -¿Te parece debido que Santamaría y yo no nos vayamos con el 

General, sino que nos quedemos aquí de puros tarugos? Y luego volvía la cabeza y encarando 

a Gómez le decía: -No, General; nos parece que usted no hace bien en dejarnos aquí, 

desconectados de usted y en condiciones penosas para nosotros. 

; ~=~ª;:t~rla, Op. Cit. p. 32 

0 El hijo de Paulino Fontes casó con la hija del general Amulfo R. Gómez 
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Martínez de Escobar regresaba al balcón, ahora acompañado de Fontes quejándose de la 

determinación que se le imponía. Al mismo tiempo el General Gómez llamaba a Santamaría 

para que entrara con él a la habitación, y visiblemente conmovido le dijo que las vidas de él y 

Escobar le eran muy valiosas, que ellos no debían morir en eso. El tenía que huir, a ver si 

lograba refugiarse en algún lugar y ponerse a salvo. Le pedía comunicara eso a Rafael. 

Pensando que el "Gallo Canelo" por su pasión desbordante en cuanto a defender la patria se 

trataba, no lo entendería. 7 

Santamaría salió y tomando del brazo a Rafael, tuvo prácticamente que obligarlo a que 

recogiera su sombrero y lo acompañara. Salieron de la casa al tiempo que le explicaba lo que 

el General Gómez, quien saldría en pocos minutos para Perote, le había dicho.8 

La tarde estaba un poco fría, con alguna niebla y viento de otoño de esos que ni molestan ni 

agradan. Se veía en el cielo que pronto caería la lluvia. Rafael y Francisco, en el automóvil del 

segundo recorrían las calles de la ciudad sin saber exactamente lo que harían, ni a donde irían. 

Se dirigieron finalmente hacía Chapultepec, lugar acostumbrado para tener citas y 

conferencias amistosas. Martínez de Escobar escuchaba con atención las palabras de su 

amigo, así como las instrucciones terminantes que le diera el General Gómez y las palabras 

cariñosas que le había enviado. Cuando Santamaría hubo terminado, Rafael saltó diciéndole: 

-Yo no me quedo aquí. Ya se lo dije al General Gómez- y mientras repetía la frase de los 

encampanadores continuaba- después dicen que los militares lo hacen todo. Y tú te vas 

conmigo. Nos vamos a Guerrero con los Peralta. Al cabo que allá están sublevados Vigueras y 

Barcenas, dos amigos nuestros que nos darán toda clase de seguridades y garantías, que nos 

recibirán con alegría y a quienes podemos ser muy útiles para organizar debidamente ese 

movimiento.- Santamaría no se convencía de contravenir las órdenes del General Gómez, pero 

posteriormente se daría cuenta que su amigo no le iba a dar opción y lo convencería de 

seguirlo. Rafael lo había manifestado ya en otras ocasiones: lo importante en la lucha son los 

7 lbidem. P. 33 
8 1bid p. 35 
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ideales, no los hombres.9 Tenían que luchar por el principio de la No-Reelección aun lejos de 

Arnulfo R. Gómez. 

-Bajemos aquí- replicó Rafael cuando iban por la Calzada hacia las Lomas. Santamaría desvió 

el auto al borde de los desfiladeros que muy cerca de la calzada se iniciaban. Detuvo el 

automóvil, Rafael abrió la portezuela y saltó al campo. Se abrió ampliamente el saco y el 

chaleco, echó una larga mirada pensativa al espacio. -"Aspiraré por última vez los aires de 

Chapultepec y de las Lomas•- Años después Santamaría reflexionaba: ·¿Qué siniestro 

presentimiento iba prendido a la imaginación ardiente, siempre viva y en hervor de aquel 

soñador girondino, poeta de la libertad, cantor de las democracias?"'º 

Los dos amigos, que de tiempo atrás venían unidos por la causa revolucionaria, caminaron un 

rato, mientras fumaban un cigarro. El valle de la Ciudad de México se veía iluminado. 

Contemplaban aquella urbe escenario de tantas luchas, de tantas batallas libradas en nombre 

de la justicia y la libertad. Los pensamientos de Martínez de Escobar no se detenían ni un 

instante, ¿Qué les tenía preparado el futuro? ¿Cuál sería el precio que esta vez la no

reelección iba a cobrar? Cualquier cosa, mientras aquel postulado de Madero se hiciera 

respetar. Con decisión inmediata le dijo a su compañero ¡Vámonos! 

Tomaron el coche y continuaron con la conversación interrumpida: 

Santamaría narra como Rafael lo motivaba -Insisto en que nos marchemos a Guerrero. Vamos 

ahora mismo a ver a los Peralta, Miguel Ángel te convencerá de que debes irte con nosotros, si 

a mi no me quieres atender- Santamaría sentía cierta resistencia en ir a casa de Miguel Ángel 

pues días antes había tenido un incidente con él en la casa de Gómez. Rafael, como en 

innumerables ocasiones había convencido con su palabra a las auras populares, logró 

persuadir a su amigo. Él mismo había presenciado el incidente, pero Miguel muy mortificado le 

había suplicado que llevara a Francisco a su casa. 

9 1bld p. 38 
10 lbld p. 39 
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Se fueron a merendar al centro y a las nueve de la noche tomaban a la Colonia Roma para 

dirigirse a casa de los Peralta. Miguel Angel personalmente salió a abrirles la reja del jardín. 

Allí se encontraba su hermano Daniel, también General. Los Peralta suplicaron a sus amigos 

les aceptarán unos huevos pasados por agua y un café. Miguel Ángel dirigiéndose a 

Santamaría le confirmó el plan de partir hacia Guerrero. La idea era partir hacia Cuemavaca 

como de paseo, para de allí continuar el viaje, tenían que ir todos para permanecer unidos 

como elementos gomiztas. 11 

Al día siguiente, a las cinco de la mañana, les esperaría un amigo de los Peralta en el Ajusco 

para llevarlos a la ciudad de la •eterna primavera" en su coche particular. De esa manera 

ninguno tendría que llevar su auto y sería más difícil para la policía vigilarlos y localizarlos. La 

salida de madrugada era previendo los acontecimientos que se desarrollarían a las ocho de la 

noche del domingo en Balbuena. 

El 1° de octubre, día en que Rafael desde el balcón de la casa de Gómez insistía en 

acompañarlo, el general Francisco Serrano sale para Cuernavaca acompañado de un grupo de 

sus amigos para festejar su onomástico que era el día 4. Estaban anunciadas unas maniobras 

nocturnas para el 2 de octubre en los llanos de Balbuena y se había invitado a los generales 

Plutarco Elías Calles, Alvaro Obregón y Joaquín Amaro (Secretario de Guerra). Se dice que 

había un plan para capturarlos, sin embargo, Calles supo del plan y el 2 de octubre, el general 

Eugenio Martínez, Jefe de las Operaciones del Valle de México fue relevado de su puesto y se 

le confirió una "comisión" en Europa. Quedaba al frente de las tropas de la ciudad de México 

su jefe de Estado Mayor, el general Héctor Ignacio Almada. 12 

Regresando a casa de los Peralta, Miguel Angel continuaba tratando de convencer a 

Santamaría. Con gran entusiasmo le decía que en Cuernavaca estaba Serrano desde el día 

anterior, esperando el resultado de lo que sucediera en Balbuena. Francisco J. Santamaría no 

dejaba de pensar en las instrucciones de Gómez. Después de poner varios pretextos aceptó 

11 lbld p. 42 
12 Pacheco, José Emilio. Op. Cit. p. 27 
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finalmente irse con ellos. No llevarían consigo ningún equipaje, lo enviar!an por vía férrea con 

sus amigos y colaboradores más cercanos. 13 

A las once de la noche los dos tabasqueños salieron de casa de sus amigos, acordando 

reunirse allí mismo antes de las cinco de la mañana del día siguiente. El negro de la noche 

contrastaba con los furiosos relámpagos que dominaban la ciudad, advirtiéndoles que se 

avecinaba una tormenta. Decidieron pasar a consultar la opinión del General Villarreal14
, pero 

una lluvia torrencial les obligó a detenerse. Caía tanta agua que era inútil tratar de romper la 

oscuridad con las luces del automóvil. Después de una larga espera decidieron retomar el 

viaje. 

Frente a la casa del General Antonio Villarreal, Rafael descendió del coche para tocar el 

timbre. Les dejaron entrar a la residencia y, en medio de un amplio y lujoso salón, fueron 

recibidos por su amigo. Rafael encendió su gran puro, con la primera fumada parecía que 

entraba en calor para iniciar su vigorosa charla. Escucharlo en una sencilla plática permitía, a 

quienes le rodeaban, saborear una probadita de la energía desbordante que volcaba en sus 

discursos. Con su elegancia acostumbrada y sin olvidar su gallarda elocuencia, introducía a 

Villarreal en el asunto15
. El General no tenía tanta fe como Miguel Angel Peralta en los 

acontecimientos del día siguiente, pero por contra estaba convencido de que el general Juan 

Domínguez, Jefe de la Guarnición militar en Cuernavaca, apoyaría a Serrano. 

Eran aproximadamente las dos de la mañana cuando Rafael invitó a Santamarra a ir a su casa, 

en la calle de Oaxaca No. 64. La residencia de los Martínez de Escobar era conocida por la 

gran cantidad de flores que adornaban el patio central. En ella vivían además de Feliza, Rafael 

y sus cinco hijos, la madre de ella y las jóvenes hijas de su hermana que había fallecido, Gloria 

n Sant.amarfa. Op. Cit. p. 44 
" El general Antonio l. Villareal era revolucionario desde la época de Madero. Se Incorporó al col'Stituclonalismo y ascendió a general de 
brigada. Fue gobernador y comandante militar de Nuevo León. Presidió la Convención de AguascaUentes y posteriormente por diferencias 
con Carranza tuvo que exiliarse. Fue Secretarlo de Agricultura con de la Huerta y Obregón. Participó en la rebelión delahuertlata y en el 
movimiento anllrreelecclonlsta de 1927. 
15 Santamalia Francisco. Op. Cit. p.51. 
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y Rosa Schoeman, que eran bastante mayores que los pequeños Martlnez de Escobar 

Vargas.16 

Cuando llegaron se encontraron con Andrés Sala Gurría y Amaranto Martínez de Escobar. 

Charlaron brevemente y se decidió que Santamaría pasara la noche en casa de éste último, 

ambos coincidían en que las cosas no eran tan sencillas y esperanzadoras como Rafael y los 

Peralta las veían: que todo el ejército respondiera como un solo hombre y sobre todo que 

Obregón y Calles, que eran capaces de cualquier cosa, no estuvieran al tanto, no tenía mucha 

lógica.17 

A las pocas horas se levantaron y regresaron a la casa de Rafael, a quien hallaron ya en pie. 

Éste se despidió de su amada Feliza y se paro en el marco de la puerta de la habitación de sus 

hijos, como siempre solía hacer para admirar a sus princesitas y al guerrero más valiente, su 

pequeño hijo Rafael de cinco años, jugar. Con la diferencia de que en está ocasión dormían 

tranquilos sin sospechar siquiera lo que acontecía. Se reunieron en casa de los Peralta, en 

donde se desayunaron y salieron hacia el Ajusco. 

Cuando iban ya cerca de la plaza que era el punto de reunión, Martínez de Escobar, sentado a 

la derecha con Miguel Ángel Peralta y Francisco Santamaría en el asiento trasero del coche, 

sacó de la bolsa interior de su saco una cartera y de ésta un sobre del que extrajo a medias 

unas fotografías que miró fijamente, y al besarlas una por una dijo: "Vamos a mi casa un 

momento, si me hacen favor, antes de marchamos". Viva emoción inundaba su rostro y en sus 

pupilas temblaban dos lágrimas propicias a caer. Respetando su trance espiritual, que sus 

compañeros no entendían claramente a que se debía, ninguno de ellos habló. A la puerta de 

su casa, Rafael saltó del coche al detenerse apenas. Brevísimos minutos después volvía con la 

faz inundada de alegría, con un gesto de dulzura que reflejaba la bondad de su alma. Con una 

gran sonrisa que iluminaba su rostro, palmeo alegremente las espaldas de sus amigos y 

exclamó: -Ahora si ya vamonos.- Saco nuevamente las fotografías y agregó: ¡Figúrense 

ui Entrevlsta con la Sra. Gloria Schoeman, sobrina pollUca de Martfnez de Escobar. 
11 Santamarla, Francisco. Op. Cit. p. 60 
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ustedes que se me quedaba mi Farito18! ¿Cómo me iba yo sin él? Ahora si los llevo aquí a 

todos. Ya voy tranquilo ... ¡ a lo que vaya! iVayámonos!19 

Llegaron a la plaza del Ajusco y el amigo de los Peralta brilló por su ausencia. Esperaron una 

hora y ante el fracaso definitivo de tener tal coche, Santamaría propuso que él tenía chóferes 

amigos suyos de absoluta confianza. Fueron a buscar a uno de ellos, que de casualidad 

encontraron cuando iba saliendo de su casa. Aceptó llevarlos. Pasaron a recoger a una 

señorita para simular con mayor veracidad que iban de paseo en caso de algún percance 

policiaco en el camino. 

Por fin, alrededor de las siete de la mañana tomaron el camino a Cuernavaca. Aquel camino 

que volverian a recorrer en condiciones muy distintas unas cuantas horas después. En el 

trayecto desde un coche que se encontraba en alguna de las paradas, unas personas les 

saludaban. Era Federico Martínez de Escobar. Llegaron al Hotel Moctezuma, Rafael se 

adelantó a la Administración para arreglar el hospedaje. Mientras Miguel Ángel se entrevistó 

con un caballero que lo esperaba allí, el General Carlos Ariza, quien decía tener todo 

preparado para marchar a Guerrero hacía donde saldrían a las tres de la tarde de ese mismo 

día. 

Se alojaron en la parte alta, en tres cuartos contiguos del ala, que hace esquina a la derecha 

del hotel: en el primero de ellos se instalaron los hermanos Peralta, Rafael en el de en medio y 

Santamaría con Mariano Ortiz Lastra, su ayudante, ocupó el siguiente hacia el fondo. Todos 

tenían entrada por los corredores. 

A la media hora el hotel era ya un hervidero de gente, jóvenes universitarios y correligionarios 

inundaban los pasillos. Formaban círculos alrededor de los Peralta y Martínez de Escobar que 

a todos atendían. Entre ellos se encontraba Gonzalo Martínez de Escobar, hijo de Amaranto y 

gran admirador de su tío. Al poco tiempo recibieron un atento saludo de Carlos Vida!, quien 

18 Su pequet'lo hijo Rafael 
19 lbldem p. 67 
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estaba alojado, junto con Serrano, en el hotel Bellavista ubicado en la misma calle que el 

Moctezuma, como a dos cuadras frente a la plaza principal de la ciudad.20 

En medio del bullicio, los cuatro expedicionarios se reunían para deliberar más 

concienzudamente acerca de la situación futura. Con bríos de esperanza comentaban que en 

aquella ciudad quien mandaba no era el gobernador Ambrosio Puente, sino Juan Domínguez 

el compadre de Serrano. Especulaban sobre el nuevo gobierno manifestando que Carlos A. 

Vida! seria un buen Presidente Provisional. A Santamaría todo ello le resultaba extraño pues 

no conocia tan bien los movimientos serranistas como sus compañeros, y decidió hablar con 

Rafael, que era por mucho al que más confianza tenía. Lo convenció de que si a las tres de la 

tarde no marchaban hacia Guerrero, se regresaran a México. 

Minutos antes de las tres llegó de nuevo un mensajero de parte de Carlos Vida!, diciéndoles 

que éste pronto les vendría a ver, pero que en esos momentos se encontraba conferenciando 

con Serrano y aparentemente también con Domínguez. Rafael persuadió a Santamaría para 

quedarse haciéndole ver la conveniencia de conferenciar con Vidal y lo tranquilizaba diciéndole 

que allí estarían seguros pues contaban con Juan Domínguez.21 

Pasaron las horas y Vidal no aparecía, el temor y la desesperanza comenzaron a inundar la 

mente y el corazón de los gomiztas. La incertidumbre invadía con su sombra aquellos rostros 

que en innumerables ocasiones habían vibrado al son de las campanas revolucionarias. Los 

ojos que horas antes brillaban con la esperanza de ver la bandera de Madero ondear de nuevo 

sobre la nación, ahora se convertían en miradas silenciosas que aguardaban con paciencia el 

desenlace. 

Al caer la noche, como a las ocho, los Peralta decidieron que era mejor encaminarse al Hotel 

Bellavista a ver a Vidal y a Serrano. Al llegar, únicamente subió Miguel Ángel. Martínez de 

Escobar y Santamaria se enfrascaron en un partido de billar, el cual jugaron sin jugar pues 

esperaban con impaciencia las noticias recogidas por Peralta que dilató aproximadamente una 

20 lbid p. 78 
%

1 Jbid p. 83 
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hora. A su regreso les comentó que sólo pudo entrevistarse con Carlos Vidal, puesto que 

Serrano estaba encerrado en conferencia con un General que era hombre de todas las 

confianzas de Domínguez. Se estaba decidiendo la suerte del movimiento. Regresaron a su 

hotel, el panorama no se veía claro, estaban intranquilos pero trataron de mantener la calma 

una vez más en espera de Vidal quien les comunicaría el resultado de esa entrevista.22 

Como a las once y media apareció en la puerta de la habitación de los Peralta, donde se 

encontraban los cuatro correligionarios y sus acompañantes, Carlos Vidal. Miguel Ángel 

Peralta, echando hacia atrás su silla y abriendo acogedoramente sus brazos se dirigió a Vidal: 

- ¿Ya podemos dar el abrazo al señor Presidente Provisional de la República?.-

Vidal con un gesto de seriedad hizo un movimiento negativo de cabeza, corrió por el ambiente 

un soplo helado de estupor y desesperanza, los hombres que llenaban la alcoba 

enmudecieron, como si todos los ideales que esa misma tarde los impulsaba a especular sobre 

el futuro de la Patria, se vieran congelados. 

El ex gobernador de Chiapas llamó a los Peralta, a Martínez de Escobar y a Santamaría a 

pasar a la pieza contigua para deliberar a puerta cerrada. Habló en términos nada 

consoladores ni convincentes, por más que él mismo quería darse esperanzas y verle el lado 

favorable a su situación. Aún ignoraban lo que había ocurrido en México, seguía creyendo (o 

quería creer) que todo sería un éxito y que Juan Domínguez así como todos los jefes militares 

de la República los apoyarían. La inconsistencia de sus argumentos se agravaba cuando a una 

inquisición de sus compañeros respondió que aun no habían podido tener contacto con 

Domínguez.23 Serrano había tratado de comunicarse con él y la única respuesta recibida era 

que no lo comprometiera y que por favor se fuera a otra parte: "no sea que en la de malas le 

tocara beberse en Cuernavaca la última gota de Hennesy-Extra. • 24 Vidal concluía diciendo que 

no habría problema pues tarde o temprano Domínguez terminaría apoyando a su compadre. 

Por si las dudas Serrano, Vidal y sus acompañantes pasaron la noche en casa de un buen 

amigo del primero, dueño del Hotel Buenavista. 

~ lbld p. 68 
23 lbid p. 94 
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... Lo que ignoraban es que el mismo 2 de octubre, por la mañana el General Claudio Fox 

llegaba de Guerrero y se presentaba en el rancho La Hormiga, que hoy forma parte de la 

residencia oficial de los Pinos. Era entonces el cuartel del general Amaro al pie del Castillo de 

Chapultepec, que se encontraba custodiado por centenares de guardias. Amaro inspecciona 

los cuarteles de la ciudad, sitúa tropas en Tacubaya, revisa el campo de Balbuena, Tlatelolco, 

la Ciudadela. En la estación Colonia, el Secretario de Guerra despide a Eugenio Martínez con 

un abrazo. En el pullman lo espera una es=lta con el dedo en el gatillo para actuar en caso de 

que quisiera escapar.25 

Obregón y Calles advertidos de lo que se planeaba no habían asistido al acto, sólo se presentó 

el Ministro de Guerra, el General Amaro, quien al finalizar el acto se retiró tranquilamente. No 

hubo ninguna sublevación. Los caudillos de Sonora sabían lo que ocurriría y por ello planearon 

el viaje de Eugenio Martínez, para evitar que se subordinara. Lo que nadie se explica, es por 

qué Ignacio Almada que quedó al frente de las tropas, en vez de apresar a Amaro toma el 

camino de Texcoco para irse a reunir =n Gómez en Perote. El antirreeleccionismo no dejaba 

dudas y por el contrario daba a Obregón, Calles y Amaro "el cuartelazo que les faltaba". La 

guerra se había declarado ... 26 

Volviendo a Cuernavaca, ahora sí el panorama se veía más negro que aquel cielo de tormenta 

que los cobijó la última noche de su estancia en la Ciudad de Méxi=. No era normal que a la 

medianoche no se supiera nada del movimiento en Méxi=. si éste hubiera sido un éxito ya 

tendrían que tener alguna noticia, pues estaba planeado para las ocho de la noche. Además 

Calies y Obregón podían haber desconfiado de Domínguez y proceder por conductos distintos. 

El argumento del compadrazgo entre Domínguez y Serrano no sonaba convincente. Al 

retirarse Vidal, Miguel Ángel intranquilo y precavido propuso a sus amigos ir a pasar la noche a 

casa de un amigo suyo. A pesar de encontrarse en camas =ntiguas, el silencio reinaba 

2
" Pachaco, José Emilio. Crónica de Hultzl!ac Cuademos Mexk:anos, Secretarla de Educación Polltica, p. 7 
ª Moneada, Carlos. La Sonora Cruel y Verdadera < Oy!én Ordenó Matar al General Serrano?, Contrapunto 14. Hermoslllo, Sonora. 
México 1999, p. 102 
20 Pacheco, José Emilio. Op.Cit. p. 12 
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aquella madrugada escuchándose únicamente el palpitar de los corazones de aquellos cuatro 

correligionarios presos del desasosiego. Z7 

A la mañana siguiente, lunes tres de octubre, se dirigieron de nuevo a su hotel, parafraseando 

a Santarnaria, puede decirse que se oían los pasos de la tragedia. Los proyectos, las 

iniciativas, las ilusiones estaban casi extinguidas. Nadie hablaba de próximas aventuras en el 

campo militar ni en el político. El viaje a Guerrero y el gobierno provisional de Vidal parecían 

enterrados. Los jóvenes, que menos de veinticuatro horas antes entraban y salían del Hotel 

llenos de esperanza y agitación, hoy desolados preguntaban si se tenía alguna noticia de 

México. A algunos se les pidió que emprendieran la retirada disimuladamente para buscar un 

lugar donde ocultarse. Otros servían de informantes, aumentando con cada noticia funesta la 

desesperación y el desánimo. No podían ya salir de Cuemavaca, ni entrar a México pues los 

caminos estaban vigilados.26 

Rafael se paseaba por los pasillos, costumbre que siempre tenia al pensar sus discursos. 

Caminar de un lado a otro, corno si el movimiento de sus pasos entrara en armonía con sus 

pensamientos, murmurando las ideas que le venían a la mente y que harían a su auditorio 

vibrar al escuchar los cantos de libertad del "Lengua de Plata•. 29 Esta ocasión era diferente, se 

paseaba por los corredores desolado e impaciente, no podían ser vencidos por los 

reeleccionistas. Esperaba a su sobrino Adelfo Aguirre a que le trajera alguna noticia. Miguel 

Ángel los llama desde su cuarto para decirles que Ariza estaba ya listo, que tenían que irse, 

enseguida saldrían para Guerrero. 

Regresaron a sus respectivas habitaciones a recoger las pocas pertenencias que traían. 

Mientras se preparaban para la batalla, que irónicamente ya tenían perdida; de pronto, Rafael 

se presentó sobresaltadarnente en el cuarto de Santamaría -Vente y sígueme.-

77 Santamarla. Op.Clt. p.97 
lH lbld p. 99 
29 Entrevista con la sel"lora Dora Martlnez de Escobar. A pesar de que era muy pequena cuando vlvla su papa, lo recuerda caminando de un 
lado a otro del pasillo como planeando sus discursos. Merece la pena aclarar que no los preparaba en el aenttdo Uteral del término pues &e 
caracterizaba por la Improvisación pero seguramente al ensayaba sobre algunas ideas. 
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En to que Santamaría se calzaba los zapatos y tomaba su saco, Rafael ya le llevaba 

considerable ventaja. Había bajado precipitadamente las escaleras al grado tal que cuando 

Francisco salió ya no lo vio. En el zaguán del hotel preguntó por dónde se había ido el 

licenciado Martínez de Escobar y le señalaron un callejón que estaba enfrente y a la izquierda. 

Para cuando Santamaría entró en él, Rafael se encontraba ya casi en la salida del mismo para 

tomar la otra calle. El callejón era de ascenso fatigoso pero Martínez de Escobar que era de 

andar acelerado y· a grandes pasos, pues su estatura se lo permitía, lo había recorrido sin 

dificultad. Santamaría casi tuvo que correr para darle alcance pero finalmente lo logró. Desde 

la orilla de la acera, al otro lado de la calle se asomaban dos personas a las que Rafael hacía 

señas con el dedo, uno era su hermano Federico, a quien indicó se retirara.30 

Moviendo agitadamente la cadenilla del reloj, que le cruzaba el chaleco Martínez de Escobar 

respondió a Santamaría, cuando éste le preguntó por qué habían salido tan precipitadamente 

del hotel: 

-Acaba de mandarme avisar mi primo Fernández Escobar, con mi sobrino Adelfo Aguirre, que 

hay orden de aprehensión contra nosotros; que nos saliéramos del hotel inmediatamente.-

-Y. ¿adónde vamos?- preguntaba Santamaría angustiado. 

-No sé, los Peralta, que van allá adelante me dijeron que los siguiéramos.-31 

Repentinamente, los hermanos Peralta se detuvieron y tocaron a una puerta. Francisco 

Serrano les abría personalmente, se introdujeron en la casa. Cuando Martínez de Escobar 

llegó frente a aquel zaguán, Santamaría trato de persuadirte de no entrar allí pues era como 

meterse en la "boca del lobo". Nerviosamente, sin atender a nada, sin responder siquiera, 

Rafael le tomó del brazo izquierdo y lo empujó hacia adentro.- ¡Métete y no averigües, que ya 

nos llevó la .... Trampa! 32 

Al interior de la casa un angosto pasillo de entrada, al fondo un comedor que daba a un patio y 

a la derecha un salón espacioso, que en esos momentos recordaba una sala de hospital con 

camas improvisadas la noche anterior. Tenía dos o tres ventanas de gran reja de hierro a ta 

30 1bldp.104-106 
:u lbldp. 106 
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calle, cerradas en ese instante con persianas antiguas que dejaban entrar la luz, no las 

miradas. Seis u ocho camas, en dos filas con pasillo en medio, y en ellas todos los 

acompañantes de Serrano, acostados en silencio, vestidos en traje de calle, incorporándose 

lentamente para recibir a los recién llegados.33 

Entrando apenas al salón, Serrano y Vidal se adelantaron hasta juntarse con los Peralta y Mtz. 

de Escobar. El candidato les decía -Si a ustedes los aprehenden aquí conmigo, pueden decir 

que vinieron invitados por mis amigos a la comida que me darán mañana en mi ranchito.-

No terminaba de completar su oración cuando sonaron espantosos culatazos en la puerta, 

golpes que retumbaron horrendamente invadiendo la estancia con una ráfaga de miedo y 

angustia. Era la escolta federal que venía a aprehenderlos. Serenamente, Serrano se levantó 

a abrir. El jefe de la escolta le informó que llevaba órdenes de aprehenderlos, por parte del 

Gobernador del Estado. El candidato trató de convencerle que sólo se lo llevarán a él, pero el 

oficial se disculpó diciéndole que tenía orden de aprehensión contra todos. Catearon el interior 

y no encontraron armas ni documentos capaces de configurar el delito de rebelión. Serrano se 

niega a escapar y a oponer resistencia. Tiene la certeza de que a pesar de todo, mientras 

exista Álvaro Obregón su vida no corre peligro". 34 

Entró Serrano a pedir a sus partidarios que lo acompañaran, pues no había más remedio. En el 

pasillo Rafael dialogaba con el jefe de la escolta que le decía: -Pero Rafael, si te he mandado 

avisar que te salieras del hotel Moctezuma ¿para qué has venido a meterte aquí? Era el Mayor 

Ángel Fernández Escobar, pariente del constituyente.35 

La fila de prisioneros se tendía a lo largo de la acera. Martínez de Escobar iba en penúltimo 

lugar, tomado del brazo izquierdo de su pariente, hablando con éste excitado y en alta voz. Un 

32 1bld p.107 
33 lbld p. 109 
34 Pacheco, José Emilio. Op. Cit. p. 7 
M Santamarla, Op.Clt. p. 116 
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soldado, a la orilla de la banqueta escoltaba a cada preso. Santamaría quedó en el último lugar 

de la fila. Una voz de mando ordenaba: iMarchen!36 

La calle en toda su amplitud estaba llena de curiosos. Rafael seguía exaltado y discutiendo en 

voz muy fuerte, lo que sin duda preocupó al custodio de Santamaría que se adelantó para 

ponerse a espaldas de su jefe dejando al prisionero como tres metros atrás. Al pasar por el 

callejón donde minutos antes había dado alcance a Martínez de Escobar, al levantar la vista y 

advertir la ausencia de su guardián, Santamaría se metió entre el grupo de gente que llenaba 

la bocacalle. Lo último que llegó a escuchar fue la voz vibrante del lengua de plata que decía a 

su primo a quien llevaba siempre cogido del brazo: 

-También yo soy hombre y se morirme, pero estas son ... alcaldadasl37 

7.2 Mientras tanto en la Ciudad de México .•. 

En el Castillo de Chapultepec, las habitaciones que anteriormente ocuparan Maximiliano y 

Carlota estaban llenas de generales y políticos ansiosos de manifestar su adhesión a Calles y 

Obregón. 

Como a las doce del día se recibió el telegrama de Ambrosio Fuente, gobernador de Morelos: 

donde participaba la aprehensión del general Serrano y de sus amigos. Para que vaya al 

encuentro de Serrano en la carretera de Cuemavaca, el presidente Calles elige al inspector de 

policía, el general Roberto Cruz, quien por ser amigo de Serrano le pide a su jefe le permita 

continuar con otros asuntos complicados que está tratando. El primer mandatario consulta con 

su Ministro de Guerra quien le propone encomiende la tarea al general Clé!udio Fox. A quien le 

entrega la orden que decía más o menos así: 

30 lbldem p. 117 
l

7 Los sucesos hasta aqul relatados han sido extraidos en su mayorla del libro de Santamaria antes citado. Francisco Santamarfa logró 
escaparse de aquel funesto destino, para conocer los pormenores de la odisea es menester consultar au obra. Después de vivir algunos 
anos en el desüerro regreso a su tierra natal, Tabasco, donde fue gobernador del 1 • de enero de 1947 al 31 de diciembre de 1952. 
La obf"a de Santamarfa ha sido cuestionada en repetidas ocasiones, en Tabasco Incluso algunos dudan que él haya estado en Cuemavaca 
durante esos dlas. La gente no se explica como logró la huida. En lo personal considero que el relato es verdadero, en cuanto a Martlnez 
de Escobar se refiere parece un texto lnédno y veridtco puesto que refleja plenamente el carácter del personaje. Loa úttlmos dies de Rafael 
tienen que haber sido asl pues tanto él como los hermanos Peralta mueren con Serrano, siendo que no er11n aus partidarios. 
El testimonio de Santamar1a es Invaluable en la biograrta de Mattlnez de Escobar pues ayuda a corregir un error que todos aquellos que 
han escrtto sobre el gran orador tabasquel'\o cometen, lo pintan como eerran!sta siendo que cM apoyaba a Amulfo G6mez como se relata en 
el Capitulo 6. 
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Sírvase recoger a los pns1oneros... (y seguía una lista de catorce nombres), y luego se 
agregaba se ejecutara según instrucciones que para el caso llevaba ya el general Nazario 
Medina, jefe del Primer Regimiento de Artilleria38 

Este mandato suscitaría muchas polémicas. Algunas versiones dicen que cuando Calles 

entregó la orden a Fox, Obregón se la arrebata furioso y en la máquina de escribir agrega la 

palabra ¡Muertos! A lo que otros replican que fue Calles quien con su puño y letra escribió 

¡Ejecute a los prisioneros y conduzca sus cuerpos a ésta!. Claudio Fox es quien presenta esta 

versión39
• Otros más culpan a Fox o a Nazario Medina de haber desobedecido las 

instru=iones de sus superiores y de ser ellos mismos quienes deciden la muerte de Serrano y 

sus acompañantes. 

La declaración del general Fox hecha al Universal Gráfico en 1935 y al Sr. Vito Alessio Robles 

es contradecida años después por él mismo. El periodista Carlos Moneada entrevista al 

mencionado general para la Revista Impacto en mayo de 1982. Fox declara que el Presidente 

le dijo: "Va usted rumbo a Cuemavaca y en el camino le van a entregar unos presos. Desde 

este momento lo hago responsable y usted va a llegar con ellos aquí. Los quiero vivos y muy 

principalmente a Serrano."40 

-¡ Qué vivos, ni qué vivos! ¡Yo los quiero muertos a todos!- exclamó furioso el general 

Obregón.41 

Quién habrá dado la orden exacta en realidad carece de importancia. Es - como menciona 

José Emilio Pachaco- una cuestión de retórica. Los responsables de Huitzilac son: Obregón, 

Calles y Amaro. 

El general Amaro, a manera de reconocimiento, le ofrece a Claudio Fox se lleve su Lincoln. Lo 

acompañaría el coronel Nazario Medina quien tenía el dinero para alquilar los automóviles que 

fueran necesarios y contaba con un grupo de cincuenta hombres. Amaro envía también a su 

caballerango y jefe de guaruras, el coronel Hilarlo Marroquín, y otros seis oficiales de 

38 El Universal Gráfico, Cdmo narra el general Fox la horrenda matanza de HuitzJlac, Sábado 26 de diciembre de 1935 
30 Alesslo Robles, Vito. Desfile Sanorlento A. del Bosque. Impresor, México, 1936, p. 237 
40 Moneada, Car1os . .LB Sonora cruel y yerdadem / Quién ordeno matar al general Serrano? Ediciones Contrapunto, Hermosillo, Sonora, 
1999, p. 96 
•

1 lbidem p. 104 
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confianza. En el cuartel de La Piedad recogen a Nazario Medina, guardián de Tlatelolco y a los 

cincuenta hombres con los Fords alquilados para el objetivo del viaje. 

7.3 En el kilómetro 47 de la Carretera a Cuemavaca ... 

En Cuernavaca los prisioneros son llevados a la jefatura de Policía. Algunos relatos 

mencionan que seguían tranquilos pues les informaban que iban a ser llevados a México, 

Serrano seguía creyendo que Alvaro Obregón no lo dejaría morir. Después de todo él le 

había salvado la vida cuando tiempo atrás en una arenga emotiva convenció a Francisco 

Villa de que no lo matara. 42 

Los presos son subidos a los automóviles. Santamaría desde su escondite sin ánimo en una 

tienda de la entrada a Cuernavaca recibe una llamada urgentísima de la señora que lo 

escondía. - Allí traen por esta calle a los presos, que los llevan a Méjico; vamos a espiar por 

las rendijas de las puertas y las ventanas de la calle- En efecto, en la caravana iban sus 

compañeros. En el primero de los automóviles, el general Serrano, sólo, sentado atrás en 

medio de dos soldados y adelante un jefe militar, al lado del chofer. En igual forma van otros 

más: Vidal, Martínez de Escobar, Miguel Ángel Peralta. Siguen otros camiones. 

Al pasar frente a la puerta detrás de la cual espiaba, Santamaría advierte que el prisionero 

que va en el tercer automóvil de la fila, se inclina hacia delante, como recargándose en las 

rodillas, alarga el cuello y fija la mirada en la puerta. ¡Es Rafael Martinez de Escobar! ¿Miró 

allí como buscando algo, como queriendo ver a alguien? Misterio eterno para aquel que fuera 

su compañero de lucha política en tantos escenarios, quien guardará por siempre el recuerdo 

de ese gesto. Quiere interpretarlo como una despedida lúgubre del noble amigo, del 

compañero con quien compartió las palmas del triunfo en las lides oratorias de mítines y 

propagandas en más de una campaña política, y que al morir se llevó el centro de la 

monarquía de la elocuencia43
. Honda tristeza embargaba a Santamaria mientras presenciaba 

el paso pesado y trabajoso de los prisioneros. 

•
2 Ponce, Armando. E/ Nieto del general Se"8no lo rescata de la sombra• la que to condenó /a hlstoti• oficial. a 70 afros de su asesinato en 
~No. 1091, Sección Cultura, México, 28de septiembre de 1997, p. 59 

Santamaria Francisco. Op. Ctt. p.132 
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En su libro, años después recordando a Rafael expresaba: "Su alma, su bondad congénita, 

correspondía a la ferocidad cavernaria de los chacales que se encendieron en monstruosidad 

ante su gran corazón. Hay indudablemente seres pervertidos a quienes la bondad lastima y 

la virtud escuece. Nada para esos lombrosoides más irritante que el propio valer ajeno. En 

donde hay una blancura, que ellos no pueden ostentar, allí están ellos para mancillar esa 

blancura. ¡Odio que la oscura escama profesa a la pluma espléndida! Rafael Martínez de 

Escobar muerto, con la sonrisa natural del mártir dibujada en el rostro debe seguir lastimando 

la conciencia de sus asesinos, aunque esa conciencia sea duro pedernal de flecha azteca".44 

Por su parte Gonzalo, el sobrino de Rafael, contemplaba la escena con espanto desde el 

balcón del Hotel Moctezuma. Cuando salieron del hotel, Rafael Martínez de Escobar dijo a su 

sobrino haber olvidado el dinero debajo del colchón. Gonzalo se ofreció a ir por él y por ello 

regresó a la habitación que anteriormente había ocupado su tío. Estando dentro de ella, 

cuando iba a cerrar las ventanas vio pasar a la columna de prisioneros, cruzó miradas con su 

tío45 y decidió esconderse.46 

En entrevista con Vito Alessio Robles, Claudio Fox recuerda que la marcha de la Ciudad de 

México hacia Cuernavaca fue lenta, pesada y tardada, pues la mayoría de los automóviles 

Ford alquilados eran carros desvencijados y fue necesario que la caravana hiciera alto varias 

veces, ya por agotamiento de gasolina o bien porque tronaban las llantas. La subida de la 

cuesta de Huitzilac fue vencida con muchas dificultades. 

Llegamos - continúa diciendo el general Fox- un poco delante de Huitzilac a las cuatro de la 

tarde. Allí encontramos al general Díaz con los presos y la escolta integrada por más de cien 

soldados, éstos últimos marchando por tierra y los prisioneros acompañados de oficiales y 

soldados en tres automóviles pequeños y en dos carros postales alambrados.47 

" lbidem p. 39 
•

5 Entrevista con la Sra. lnna Santiago. Viuda de Gonzalo Martlnez de Escobar. Septiembre 18 de 2002 
46 Al dla siguiente de la aprehensión de Serrano y sus acompanantes en Cuernavaca. Gonzalo y un grupo de amigos, entre los que se 
encontraba el tabasquet"lo Juan Morales Torres, deciden Ir a pasar el dla a la cascada de San Antón para desplatar sospechas. Este último 
en una carta que escribe a Santamarla, le cuenta que estando en San Anión se encontraron a un militar vestido de blanco con el que 
hablan estado la noche anterior. Uamó al muchacho y le dtjo: •Hagan l>Htn el papel de estudiantes. Anoche tronaron al pobre Rafael 
(refiriéndose al licenciado Martlnez de Escobar, que era pariente suyo) y a todos los demas presos. Lo siento mucho por haber sido yo 
~uien los aprehendl~. Ahora toda la familia me culpará de su muerte. (Santamarla, Op. Cit. p 151) 
4 Alessio Robles, Vilo .• Op. Cit. p. 239 
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Ambos militares intercambiaron algunas palabras al tiempo que Fox mostraba el telegrama 

del Presidente Calles. 

El general Claudio Fox, ordena que bajen a los presos que venían todos con las manos 

atadas por la espalda con fuertes alambres de los usados para las instalaciones eléctricas 

(algunas versiones indican que fue él quien compró ese tipo de alambre). Serrano le 

pregunta sobre lo qué había sucedido en México, qué pretendía hacer Obregón con ellos. El 

verdugo le responde que no se preocupe que únicamente los iban a llevar a México. 

Martinez de Escobar, con nerviosidad pero con firme decisión, se acercó al general Fox 

diciéndole: 

-Señor general, permitame usted que dirija la palabra a los soldados para arengarlos.

Fox contestó: 

-A los soldados sólo podemos hablarles sus jefes. 

-Yo soy un ciudadano- repuso exaltado Martinez de Escobar- y tengo derecho a hablar. 

-Usted será lo que quiera - contestó enérgicamente el general Fox- pero usted no puede 

hablar. 

Todavía insistió Martinez de Escobar, diciendo a Serrano que intercediera con su verdugo 

para que lo dejaran hablar. Serrano le dijo: 

-No se puede, ya ves lo que te contestó Fox. 48 

Serrano sabia que toda esperanza estaba perdida, y Fox quizá tuvo miedo; miedo de que sus 

subordinados escucharan al "Lengua de Plata". Los valientes no asesinan y los principios no 

se traicionan, serían seguramente las frases que con tono fuerte y vibrante pronunciaría 

Martinez de Escobar. Fox no permitió que el "Gallo Canelo" diera su última batalla, que 

transmitiera a los soldados su eterno sueño: un México verdaderamente revolucionario, 

fincado en la democracia, la justicia y la libertad. Rafael Martínez de Escobar les haría ver lo 

que años atrás comunicaba a sus compañeros diputados: "En nuestro país aquellos que 

luchan en los campos de batalla (como lo hacían ellos en ese momento) son los que nunca 

49 Aleaslo, Robles. Op. Cit. J:. 241 

233 



beben el jugo de la victoria. Los que nunca saborean el fruto de la gloria, los que permanecen 

después de ganada la batalla en las mismas condiciones". 

El encargado de la misión ordena a los soldados que se tendieran en valla a ambos lados de 

la carretera. Cada prisionero tenía que ser conducido al pie de uno de los coches 

destartalados, con un oficial y tres individuos de tropa. "No es grato presenciar como la jauría 

despedaza en su indefensión a los ciervos", por ello, Fax y Medina se alejaron del lugar de 

los hechos. Serrano y sus amigos quedan en manos de Marroquín, guarura y caballerango 

de Amaro, igual de cruel y sanguinario que su jefe. Ordena que se les echaran las balas a la 

cara, pues era el lugar más seguro. 49 

Serrano le recrmina que aquello es una infamia, que no dañen a sus compañeros mientras 

Marroquín lo hería con su fuete, le golpea la cara con una subametralladora Thompson hasta 

que la sangre baña al candidato. Acto seguido, le dispara a quemarropa. Aun con su interior 

destrozado Serrano, increíblemente fuerte, permanece de pie y mira con horror a su verdugo. 

Marroquín vuelve a disparar. Cuando Serrano se desploma le patea la cara hasta 

desfigurarla. De algún modo, el ayudante del General Serrano, Noriega Méndez, logra 

desprenderse de sus ejecutores, se abalanza sobre Marroquín, lo escupe y abofetea. 

Enloquecido, Marroquín le dispara a la vez con la Thompson en la derecha y la pistola calibre 

45 en la izquierda. Luego se ensaña con el cadáver de Noriega Méndez.50 

Los demás oficiales y soldados abrían fuego contra sus víctimas, invariablemente a las caras. 

Martínez de Escobar, mientras aceptaba con dignidad su designio, albergaba en su corazón 

una última esperanza: 

Los grandes principios, las sublimes ideas, los ideales nobles se nutren y 
alimentan con la muerte de los hombres supremos y sobre sus cadáveres es 
donde toman savia, donde extraen jugo, donde toman nervio y sangre, y es alli 
sobre los grandes muertos, donde verdaderamente se nutren los ideales y se 
salva a los r,alses y se salva a las naciones, enarbolando principios 
regeneradores 1• 

•• Pacheco, Joaé Emilio. Op. Cit. p. 26 
50 Pacheco, José Emilio. Op. Cit. p. 27 
51 Olerlo de los Debates, Congreso Constituyente. 7• Junta Preparatoria 28 de noviembre de 1916 
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Al intentar subir a los prisioneros a los coches, sólo había trece cadáveres. Un oficial 

preguntó a los soldados por el que faltaba y de entre las sombras, desde una peña grita con 

voz fuerte y arrogante José Villa Arce, amigo de Serrano: "El preso que falta soy yo"". Pudo 

haberse salvado la vida, pero murió en el acto después de su aparición. 

Comienza el saqueo. Carteras, relojes, fistoles, zapatos, cinturones, a algunos para quitarles 

los anillos les cortan los dedos. Incluso se apropian del cadillac de Serrano y de veinte mil 

pesos que éste o Vidal cargaban consigo. 

Los cadáveres y los soldados no cabían en los Fords de alquiler. Los tienen que sentar para 

que quepan, y a otros los meten en uno de los camiones postales que tuvieron que pedir 

prestado para transportarlos. El camino de vuelta a la ciudad de México se hace aún más 

pesado que el de venida para la caravana. Pasada la medianoche, llegan al Castillo de 

Chapultepec y se estacionan en la Avenida de las Palmas con los 14 cadáveres de la 

matanza de Huitzilac.52 

El General Fax sube a las antiguas habitaciones de Carlota, donde se encontraban Calles y 

Obregón. Sobre una de las elegantes mesas había una botella de coñac y copas vacías. 

"Misión cumplida". Devuelve a Calles la orden que tuvo que ejecutar sin poder desobedecer a 

sus superiores, pues hubiera significado la muerte o el destierro para él. 

Obregón con paso rápido y firme, y a la luz de la lámpara de pilas desciende a ver los 

cadáveres. Tras de preguntar cuantos eran, quiso ver a Serrano: 

-¡Qué feo te dejaron, Pancho!, No digas que no te doy tu cuelga, en unos minutos más es el 

día de San Francisco. - 53 

7.4 Uno que se salvó 

Como veíamos anteriormente uno de los hermanos de Rafael, Federico, se encontraba 

también en Cuernavaca. En una entrevista que le hizo la periodista Helia o· Acosta en 

~ Alesslo Robles, Vito. Op.Clt. p. 243 
u Moneada, Cartos. Op. Cit. p. 74 
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noviembre de 1947 narra los acontecimientos como él los vivió; así como el por qué, al 

momento de la aprehensión, no se encontraba con su hermano: 

"-Como ya es bien sabido, fuimos a celebrar el onomástico del general Serrano. Llegamos a 
Cuemavaca y todos nos alojamos en diferentes hoteles. Yo me fui a una casa de huéspedes 
en donde me conoc!an.-

¿ Y cómo fue que habiendo ido con ellos, pudo salvarse? 
El destino me salvó. Verá usted: el día tres me levanté, tranquilamente para ir a buscar a 
mi hermano. En la esquina de la casa en donde se alojó, lo encontré en compañia de 
Miguel Ángel Peralta y me dijo: 
Vámonos ya para el rancho. 
Espérame - le contesté - Sólo voy a saludar a mi prima y a Femández, su esposo. 

(El coronel Femández, había sido comisionado por Dominguez para que se quedara en su 
lugar mientras él marchaba a Cuautla con el 12 batallón para tomar parte en las maniobras 
deportivas) 
El señor Martinez de Escobar continuó: 

Al llegar a casa de mi prima, su marido me dijo: 
¿Por qué vienes acá? ¿No te has dado cuenta de que ya los están aprehendiendo? 
Me sorprendió mucho esa noticia, y le dije: voy a buscar a mi hermano. Lo busque por 
todos lados, pero ya no lo encontré. Temeroso de que a mi también me aprehendieran, 
me escondí en unos baños. Después preferí regresar a la casa de Femández, y allí me 
quedé. Como a las once de la mañana, vi pasar -entre un pelotón de soldados- a mi 
hermano, a Peralta, a Serrano, a Vidal y a Capetillo. A los otros no los distinguí. A las 
diez de la noche de esa misma fecha, vi en El Gráfico la noticia de los asesinatos. ¡Ya 
se imaginará usted la impresión que recibí! Yo quería a mi hermano más que a mis 
padres, porque siempre anduvimos juntos en las luchas por las ideas que profesábamos. 
¿Qué edad tenia su hermano al ser asesinado? 
Treinta y cinco años.54 Era un gran orador y tenia mucho valor civil. Si viviera, seria el 
tribuno más grande de América. Fue orador oficial de Obregón, quien decía que lo 
estimaba mucho. En una ocasión, mi hermano le preguntó a Obregón- cuando De la 
Huerta era perseguido - Si aprehendieran a De la Huerta, que fue su ministro ¿lo 
malaria? Inmediatamente- contestó Obregón. 

Federico Martínez de Escobar termina su relato diciendo que tanto Obregón como Calles 

eran culpables, que los dos eran muy crueles. Al general Domínguez lo considera un 

traidor. Finalmente cuando la periodista le pregunta qué opinión tiene sobre la política 

responde: 

- Qué es una pasión tan intensa como el amor, cualquiera de ellas trae la tragedia 
entre los hombres. 55 

M Dato equivocado. Rafael Martlnez de Escobar tenia 39 arios cumplidos al morir. A pesar de que las versiones de Santamarfa y Federico 
Martlnez de Escobar difieren en ciertos detalles consideramos valioso para loa lectores conocer ambos testimonios. 
ao D"Acosla, Helia., Uno que se Salvo, publk:ado el 6 de noviembre de 1947, en Un Terrjble Episodio en !1 Historia de Méxfco· La Matanza 
po!Jtica de Hu!tzl!ac Colección Duda, Editorial Poaada, México, 1976, p. 43-47 
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7.5 ¡Ha Muerto Rafael! 

En aquella fría madrugada del martes cuatro de octubre, el teléfono sonaba con insistencia 

en la Avenida Oaxaca No. 64. Feliza descolgó la bocina, era el Sr. Nicolás Izquierdo {padre 

de Rosa María Izquierdo, amiguita de su hija mayor Dora). El caballero había visto en los 

periódicos lo ocurrido en Huitzilac la tarde anterior, pero al percatarse de que la Sra. Martínez 

de Escobar no estaba enterada decide no comunicárselo. 

Feliza regresa a su recámara y pide le traigan el periódico, como lo hacía por costumbre 

todas las mañanas con su esposo. Cuál sería su escalofriante sorpresa al encontrarse con 

tan terrible noticia ¡No puede ser! No quiere creerlo, con la sangre congelada se pone un 

vestido gris con rayas rojas y sale desesperada hacia el Hospital Militar. 56 

No le permiten ver el cuerpo todavía. No la dejan entrar. Unos amigos que se encontraban 

allí le suplican que regrese a su casa, que ellos se encargarán de todo. Al regresar a su 

hogar su madre, Agustina, le recrimina que vaya así vestida. Ella le responde que no se va a 

cambiar, pues ese rojo representa la sangre derramada por su marido. Después de unas 

cuantas horas traen a casa el cuerpo de Rafael57• 

En medio del velorio un mensajero llega a la casa de los Martínez de Escobar. Viene de parte 

del general Álvaro Obregón a traerle el pésame a la señora Feliza. El retrato del caudillo 

colgaba en una de las paredes de la casa, la viuda del constituyente va por él. Sin leer el 

recado del pésame lo hizo pedazos y se lo aventó al muchacho junto con la fotografía.

¡Dígale al asesino que allí está su pésame!56 

Gloria Schoeman, sobrina de Mtz. de Escobar recuerda la condición emocional de su tía. 

Feliza se sentó junto al féretro y allí pasó horas y horas hablando con su marido, recordando 

su historia desde los días de Tristán e lsolda. No probaba alimento, no dormía, solamente 

sentada hablaba y hablaba sin parar. Así se pasaron varios días, como ocho. Parecía que 

había enloquecido. La impresión y el dolor fueron tales que perdió unos gemelos que estaba 

MI Entrevista con la Sra. Gloria Schoeman Vargas. Sobrina politlca do Martlnez de Escobar 
117 Entrevista con la Sra. Gloria Schoeman Vargas. Sobrina poUtlca de Martlnez de Escobar 
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esperando, no sabían que estas criaturas venían en camino y por supuesto Rafael nunca se 

enteró. 

. . . . . . -'~ .é.~t!t~;· ) 
Los cad•veres de los senores: general Francisco Sel'l'•no. Antonio ..Jauregul y lk::encl.SO Rmt•I Mmtinez d9 
Escobar. acompaftados de una gran muchedLSnbt'e llegan al Panteón Francés. 

7.6 La Versión Oficial 

Ese mismo cuatro de octubre, poco antes del medio dia, el Presidente de la República 

declaraba al diario del Universal que desde que se inició la lucha política, su gobierno tenía 

conocimiento de la labor de sedición que estaban haciendo los generales Serrano y Gómez. 

Varios jefes militares que habían recibido invitación para sublevarse se lo habían 

comunicado. A pesar de que él había dado todo género de garantías a los candidatos, los 

trató siempre como amigos y no mostró ningún tipo de parcialidad. 

No obstante, según Calles, Gómez y Serrano lograron corromper a algunos miembros del 

ejército, como a los generales Ignacio Almada y Eugenio Martínez. Declara que uno o dos 

días antes los candidatos antireeleccionistas habían abandonado la capital para ponerse al 

5a Entrevista con la Sra. Dora Martfnez de Escobar Vargas. Hija de Maninez de Escobar 
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frente de la rebelión que según su creencia debía estallar simultáneamente en toda la 

República. Las tropas federales habían salido a enfrentar a los rebeldes. El 4 de octubre 

(después de haber recibido los cadáveres en la madrugada) declara: 

El gobierno a mi cargo ha dictado desde luego enérgicas disposiciones para batir y aniquilar 
a estos traidores y puedo asegurar a la nación que en término muy perentorio quedará 
extinguido el movimiento; que el general Serrano con todos los que lo acompañan antes de 
cuarenta y ocho horas caerá en manos del gobierno, pues ya se le persigue activamente, y 
que el general Gómez caerá igualmente en poder de las tropas leales en breve tiempo, si no 
huye al extranjero. 

Hago igualmente saber a la nación, que, si el gobierno a mi cargo fue en un principio 
complaciente y hasta disimuló las faltas que se estaban cometiendo, una vez que estos 
señores no supieron o no quisieron interpretar los buenos deseos del gobierno, y una vez 
que han resuelto trastornar el orden público, atentar contra las instituciones del país y 
derramar sangre inocente, el gobierno, digo, en esta ocasión sabrá castigar sin distinciones 
y sin consideraciones de ningún género a militares y civiles responsables de ese conato de 
rebelión. Y la nación conoce bien no sólo a los militares desleales, sino a los civiles que han 
sido los principales instigadores de este movimiento. 59 

Cuatro horas más tarde, Obregón entregaba a la prensa unas declaraciones fechadas el 3 de 

octubre. En ellas lamentaba los sensibles sucesos que ocurrieron durante su campaña. 

Desde el principio había proclamado que la resolución de la lucha deseaba obtenerla en las 

urnas electorales y no en el terreno de la violencia. Manifestaba tener la impresión de que la 

asonada preparada por Héctor Ignacio Almada y algunos otros jefes había fracasado. En su 

opinión, el pretendido movimiento carecía de importancia, el país se iba a dar cuenta muy 

pronto de la falta de valores morales e intelectuales de aquellos que pretendían traicionar con 

un cuartelazo las buenas intenciones del gobierno. 60 

El mismo martes 4, el Estado Mayor Presidencial entregaba a la prensa el siguiente boletín: 

El General Francisco R. Serrano, uno de los autores de la sublevación, fue capturado en el 
estado de Morelos con un grupo de acompañantes por las fuerzas leales que guarnecen 
aquella entidad y que están a las órdenes del general de brigada Juan Domínguez. Se les 
formó un Consejo de Guerra Sumarísimo y fueron pasados por armas. 

Los cadáveres se encuentran en el Hospital Militar de esta capital y corresponden a las 
personas siguientes: general de división Francisco R. Serrano, generales Carlos A. Vidal, 

50 El Universal, El Selfor Presidente habla de /a Sublevaci6n Militar, Martes 4 de octubre de 1927 
80 De Maria y Campos, Alfonso y Matute, Alvaro., serrano y Gómez: ~. Serle Nuestro M9xlco, No. 14, Untversldad 
Nacional Autónoma de México. México, 1964, 55 pp. 

239 

l 



Miguel A. Peralta y Daniel L. Peralta, señores Rafael Martínez de Escobar, Alfonso Capetillo, 
Augusto Peña, Antonio Jáuregui, Ernesto Noriega Méndez, Octavio Almada, José Villa Arce, 
licenciado Otilio González, Enrique Monteverde y ex general Carlos V. Arizaº' 

Desde sus oficinas temporales en el Castillo de Chapultepec, Calles continuaba haciendo 

declaraciones. El movimiento se encontraba totalmente sofocado. En Chiapas el gobernador 

Luis P. Vidal (hermano de Carlos), al querer sublevar a la guardia del palacio, resultó muerto 

por un oficial. Gómez había salido de Perote al enterarse de que los federales estaban cerca. 

Eugenio Martínez antes de partir para Europa había enviado al primer mandatario la 

reiteración de su adhesión al gobierno. 62 

Las declaraciones aquí expuestas suenan increíbles de creer. ¡Hablar de que Serrano y sus 

acompañantes serían apresados en menos de 48 horas, cuando esa misma mañana habían 

llegado muertos al Castillo de Chapultepec! Que Obregón se vanagloriara de una resolución en 

las urnas y no por Ja vía violenta, cuando era culpable por acción directa o por omisión de lo 

ocurrido a Serrano y sus acompañantes. ¿La vía legal? El boletín de prensa entregado por el 

Estado Mayor Presidencial mencionaba que se les había aplicado un Consejo de Guerra 

Sumarísimo. 

El Consejo de Guerra no se realizó. Además los únicos que podían ser sujetos al mismo eran 

los militares, nunca Jos civiles. 

Aunado a lo anterior, el 4 de octubre Calles y Amaro llaman a su presencia al Licenciado 

José María Pachaco, le piden redactar y firmar una orden de "Consejo de Guerra 

Sumarísimo• con fecha del día anterior. Pachaco responde que él no puede prestarse a esa 

clase de consignas: el "consejo" es una falsedad y en modo alguno salvará al gobierno. 

Porque los militares ejecutados tenían licencia del servicio activo y además el hecho de que 

con ellos estuvieran civiles. Por insubordinación, Amaro lo amenaza con fusilarlo. Pachaco 

81 El Universal, El General Serrano y Trece de sus Acompalfantes Fusilados, Martes 4 de octubre de 1927 
02 El Universal, Dos generales y dos ex generales fueron paSildos ayer por /11& annas. L• c4ma,. axpuls6 de su seno a los dput•dos 
antirme/eccionlstas, Mi~rcoles 5 de octubre de 1927 
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sigue firme en su decisión, es extraño pero resuelven dejarlo libre, y únicamente darlo de 

baja.63 

En efecto, General Serrano se había separado del ejército y no tenía por tanto carácter de 

militar. Entre sus acompañantes había cuando menos media docena de civiles, como es el 

caso de Rafael Martínez de Escobar. La Carta Magna, a la que Rafael, 10 años atrás, se había 

entregado en cuerpo y alma, claramente en el Artículo 13, del Título Primero, Capítulo 1 de las 

Garantías Individuales decía y dice: 

Artícufo13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas no por tribunales especiales. 
Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que 
sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de 
guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en 
ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no 
pertenezcan al ejército. Cuando en un delito o falta militar estuviese complicado un paisano, 
conocerá el caso la autoridad civil que corresponda. 

Respecto al cinismo de estos d".:ls "grandes generales", de los caudillos máximos de la 

Revolución Mexicana Obregón y Calles, Miguel Alessio Robles expresa: 

Los asesinatos monstruosos de la carretera de Cuemavaca constituyeron una de las 
páginas más patéticas y sombras de nuestra turbulenta Historia Patria. ¡Qué dramas de 
Sófocles ni que tragedias de Eurípidesl Resultan pálidos al lado de ese episodio pavoroso 
y siniestro que se registró el día 3 de octubre de 1927, en medio de los rumores del 
bosque de Tres Marias, mientras el sol prendía sus últimos reflejos en las cimas de las 
montañas azules y se ocultaba apresuradamente para no presenciar tanta vergüenza y 
tanto oprobio. 

Al leer las declaraciones de los autores de la tragedia de Huitzilac, nos quedamos perplejos 
y atónitos. Parecía que estaban hablando unos moralistas rígidos y severos, Parecia que 
estaban hablando unos esclarecidos hombres de Estado, inspirados siempre en la 
honradez, en el bien público, y en el amor acendrado a la Patria. Parecía que habían 
realizado una gran hazaña en lugar de un gran crimen. Al acabar de leer esas declaraciones 
nos quedó en el espíritu la impresión de que hablaron San Pedro y San Pablo, y que todos 
los mexicanos somos los responsables de esos crímenes que conmovieron a la República, 
excepción hecha de los que ordenaron y ejecutaron la horrenda matanza del general 
Serrano y sus trece acompañantes en la Carretera de Cuemavaca. ¡Nunca habíamos 
contemplado tanto cinismo y tanta desvergüenza! Ningún huertista se gloria de haber 
pertenecido al régimen patibulario que surgió a raíz de los asesinatos del Presidente Madero 

83 Pachaco, José Emilio. P. 30 
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y el Vicepresidente Pino Suárez. Los autores y los cómplices de la tragedia de Huitzilac si se 
glorian de haber pertenecido al régimen callista, y proclaman, sin necesidad alguna, que 
admiten toda la responsabilidad histórica, porque nunca se puede eludir, porque es 
incorruptible como una vestal, porque es eterna como el juicio severo de Dios. Se elude la 
responsabilidad de los tribunales. Jamás se elude la responsabilidad de la historia. 

Continúa haciendo un fuerte reclamo porque las ejecuciones se hicieron sin formación de 

causa y sin procedimiento legal alguno. Hace un recorrido por los crímenes políticos que se 

han cometido en México asegurando que en ninguno había existido tal cinismo. En ciertos 

casos la culpabilidad era tal que se suicidaban como Francisco Cadenas después de matar a 

Madero; enloquecían como Miar y Terán tras la tragedia de Veracruz en 1879; inventaban 

versiones como Huerta que hablaba de asaltos simulados y de choques entre sus 

partidarios, y arrojaba su culpa sobre otros: 

... No mandaban llamar a los fotógrafos de la prensa diaria para sacar gráficas de las 
ejecuciones sin formación de causa, en pleno día, frente a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, para que el mundo entero conociera por medio de aquellas fotografías la talla 
moral del hombre que las ordenó, en medio del asombro de todo un pueblo, que 
contemplaba estupefacto aquella horrenda carnicería cuya sangre bañó las frentes de los 
culpables, para que no puedan eludir jamás la responsabilidad de la historia ... 

. . . Los autores de la tragedia pavorosa de Cuemavaca, se han atrevido a asegurar que se 
habla de esos crímenes para desprestigiar al callismo. Nada más falso y erróneo. Nadie 
trata de desprestigiar lo que ya está desprestigiado. Ellos con sus crímenes, con su falta 
de probidad y de decoro, enterraron para siempre al régimen del cual formaron parte. No 
en vano se ultra a la opinión pública ... 

. . . Creyeron que su gobierno era eterno, y que nadie podría recordarles después sus 
desmanes y pedir el castigo merecido de la ley, para que lo llevaran sobre sus sienes 
como una corona maldita de espinas, Creyeron que lo que era para Victoriano Huerta un 
baldón de ignominia y de oprobio, para ellos era un pedestal de gloria. Se equivocaron 
rotundamente, Para la historia todos somos iguales. Para ella no hay partidos. No hay más 
que episodios gloriosos y hechos reprobables. A los autores de aquellos los cubre de 
admiración y a los autores de éstos los condena con frases de tuego para arrojarlos 
después al infierno de la abominación y el odio ... 64 

7.7 Otras Opiniones 

Por su parte el general Amaro, Secretario de Guerra con Calles, declaraba en 1938 haberse 

enterado de la revuelta en los campos de Balbuena y justifica la actitud del presidente y del 

64 Alessio, Robles. Miguel. Op. Cit. p. 311· 313 
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candidato Obregón, señalando que Serrano y socios eran rebeldes al gobierno constituido. 

Amaro justifica su proceder afirmando que de no haber sido ellos los ejecutores, hubieran sido 

los ejecutados. 65 

Don Emilio Portes Gil, quien en 1929 llegaría a ser presidente de la República, en su 

"Autobiografía de la Revolución Mexicana", hace diversas alusiones a lo largo de la obra a 

Rafael Martínez de Escobar, llenas de respeto y admiración por nuestro personaje.66 En el año 

de 1927, Portes Gil apoya la reele=ión de Obregón y en su relato parece no haber querido 

opinar sobre la matanza de Huitzilac, pues sólo hace dos breves menciones sobre la misma. 

En la primera se refiere a la "rebelión de los generales Serrano y Gómez" como uno de los 

momentos de agitación política durante la administración callista sin dar mayores detalles. 

Más adelante al hablar de las rebeliones postrevolucionarias vuelve a tocar el tema diciendo: 

... Durante las revueltas de 192367 y 27, los generales y los civiles que las provocaron 
lucharon con toda la entereza y el valor que era menester para triunfar. Gracias a tal 
decisión, la primera de ellas estuvo a punto de dar al traste con el gobierno del general 
Obregón, y la segunda en la posibilidad de dar un golpe de mano en plena capital de la 
República. En una y otra los principales jefes supieron morir con valor y entereza, Diéguez, 
Alvarado, García Vigil y tantos otros en la de 1923; Serrano, Gómez, Vida!, Peralta, 
Martínez de Escobar, Otilio González, Gómez Vizcarra, Rueda Quijano en la de 1927, son 
un ejemplo de como saben morir los mexicanos dignos, cuando se arrojan a una aventura 
de tal naturaleza ... 68 

Portes Gil en una entrevista concedida a la revista Proceso, en septiembre de 1987 insiste en la 

existencia de la conspiración contra el gobierno, señalando que el objetivo de la misma eran las 

muertes de Calles, Obregón y Amaro. 

El general Ricardo Topete, personaje muy cercano a Alvaro Obregón y a Francisco Serrano, 

comenta que había muchos rumores sobre lo el posible golpe de estado que iba a suceder en 

Balbuena. Al comentarlo él con Obregón en la mañana del dos de octubre éste le respondió: 

"Sé todo y hasta tengo la lista de quienes van a morir al avanzar ellos hacia acá" en la que 

00 Pacheco, JO&é Emilio. Op. Cit. p.155 
• Consuttar la obra péglnas 185, 200,231-233, 236, 237, 239, 285, 332, 335, 510 
87 Se refiere a la rebelión de Adolfo de la Huerta. 
ea Portes Gil, Emilio. Op. Cit. p. 510 
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aparecían Obregón, Calles, Topete y otros políticos.69 En su versión, el candidato presidencial 

quería desterrar a Serrano, no matarlo, orden que fue elaborada por Plutarco Elías Calles. 

Roberto Cruz70, Jefe de la Policía en 1927, narra que al enterarse de que se había ordenado la 

muerte de Serrano y sus acompañantes, él se entrevista con el presidente Calles y le dice: 

-Acabo de saber, mi general, que se han dado ordenes para fusilar al general Serrano, y 
vengo a pedirle de la manera más respetuosa que revoque esa orden improcedente , 
pues serrano no se ha levantado en armas, ni pone en peligro la estabilidad del 
gobierno. Por lo tanto, estimo que no hay motivo para fusilarlo; castiguelo, si a bien lo 
tiene, y si usted me autoriza , yo salgo en estos momentos para Cuemavaca y bajo mi 
más absoluta responsabilidad le traigo a Serrano, lo pongo en Santiago Tlatelolco o 
donde usted me diga, o bien lo llevo ala frontera para que se vaya al extranjero todo 
ello bajo mi más absoluta responsabilidad ... 71 

En opinión del general Roberto Cruz, el presidente Calles no hubiera fusilado a Serrano, pero 

"seguramente no pudo eludir la presión del general Obregón". También hace referencia a que 

en la matanza había civiles y "gente totalmente ajena al movimiento". 

7.8 La Prensa Internacional 

Durante los siguientes días, los periódicos norteamericanos anunciaban el intento fallido de 

algunos jefes del ejército mexicano de capturar a Calles y Obregón en Balbuena. Negaban que 

el gobierno de Estados Unidos pudiera formular ante la administración callista alguna 

declaración sobre las ejecuciones, pues era un asunto interno. En Washington se expresaba 

mucho pesar por la muerte de Serrano, recordando las garantías que había ofrecido brindar a 

los extranjeros en su manifiesto a la nación72
• En Nueva York, el Evening World decía que en 

México ser político es ser guerrero y viceversa. La nota daba una semblanza de Serrano y 

agregaba que "junto a él perecieron hombres de brillante inteligencia; oradores fogosos, tales 

como Rafael Martínez de Escobar". El New York American informaba que el movimiento 

rebelde estaba planeado semanas atrás y que el nuevo embajador, Morrow, saldría pronto 

para México. La Prensa, periódico publicado en español en ese país lamentaba que México 

: ;::~r:.~~~;:-~:· a~~~c:~ ~a~ la orden a Fox se le quiere encomendar la tarea a Roberto Cruz, pero éste la declina por ser amigo de 
Serrano. 
71 Cruz Roberto, Roberto Cruz en la Reyo!yc!ón Mexicana, Editorial Diana, M4ixlco, 1976, p.154-157 
72 Excelslor, Directorio Militar de la NacJdn, Sábado, 8 de octubre de 1927. 
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diera al mundo un espectáculo donde corre la sangre de hermanos. El gobierno tiene perfecto 

derecho de reprimir la rebelión por la fuerza, pero no de esa manera.73 

En Europa los periódicos desplegaban amplias informaciones sobre lo acaecido en nuestro 

país. Estando en el exilio en España, tras la rebelión delahuertista, Martín Luis Guzmán se 

entera de la Tragedia de Huitzilac. Se encontraba escribiendo una trilogía novelística que 

pintaría la Revolución convertida en régimen de gobierno: 

De pronto me vino la visión de cómo esos acontecimientos podían constituir el momento 
culminante de la segunda de las novelas. Abandoné mi trabajo y con verdadera fiebre me 
puse a escribir La sombra del Caudillo, arrebatado por la emoción. Los últimos cuatro 
capítulos los escribí en un día. Todos los personajes que allí aparecen son réplica de 
personajes, menos uno Axkaná representa en la novela la conciencia de la Revolución 
Mexicana.7

" 

7.9 Premio a Huitzilac 

En 1927 Huitzilac era sólo una ayudantía municipal. Después de los asesinatos de octubre 

de 1927, a los cinco meses, el 7 de marzo de 1928 fue ascendida a cabecera de un nuevo 

municipio. Hoy en dia, sobre la Carretera Federal México Cuernavaca, como a cincuenta 

kilómetros de la capital puede uno conocer el sitio que sirvió de escenario a aquella tragedia 

política. En la orilla de la carretera se levanta un bloque de cemento, con catorce cruces de 

metal blanco y una placa conmemorativa con los nombres de los ejecutados. 75 

7.10 El Fin De Arnulfo R. Gómez 

Arnulfo R. Gómez sale hacia Pereta, Veracruz el día 1º de Octubre en la noche, va a unirse 

al General Horacio Lucero, jefe de la guarnición militar de esa población. Planean presentar 

desde allí un frente de oposición al gobierno. 

Como veíamos anterionmente, las maniobras militares la noche del 2 de octubre de 1927 se 

realizan sin ninguna novedad, con la presencia del General Joaquín Amaro y sin la llegada 

n El Universal, Como Ven las cosas de aqul los Perl6dJcosAmflricBnos. Sábado 6 de octubre de 1927 
74 Castro, José Alberto. Tras leer en Espana las esquelas de Se"8no y sus amigos, Martln Luis Guzm~n se entntgó e ·La Sombn1 del 
Caudlflo", en ~No. 1091, 28 de septiembre de 1997, p. 61 
75 Campbell, Federico. Op. Cit. p. 76 
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de Calles y Obregón. Al día siguiente, sólo se rebela contra el Gobierno el general Hector 

Ignacio Almada76
, con algunos de sus seguidores. Ellos se encaminan primero a Texcoco y 

de ahí avanzan hacia Veracruz con la intención de unirse con Gómez. El gobierno comisiona 

para perseguirlos al General Gonzalo Escobar77
• 

Después de un mes, el día 4 de Noviembre de 1927, Gómez es delatado por un individuo de 

nombre Aarón Galván, quién revela el nombre del lugar en el que se haya escondido al 

General Escobar. A la media noche Gómez es aprehendido junto con sus principales 

seguidores, son conducidos a Teocelo y posteriormente a Coatepec, cerca de Jalapa, donde 

se les forma un Sumarísimo Consejo de Guerra y son fusilados la mañana del 5 de 

Noviembre de 1927. 

Con Gómez es enterrada la lucha antirreeleccionista. 

7.11 Alvaro Obregón, Presidente Electo. 

Con el camino libre, Álvaro Obregón, se encamina tranquilamente a su reelección como 

Presidente de la República. La Constitución ha sido modificada y la oposición aniquilada. 

El conflicto religioso continúa. El domingo 13 de noviembre de 1927, en un paseo en coche 

por el Bosque de Chapultepec, Obregón es victima de un atentado, del cual sale ileso al igual 

que sus acompañantes, al serle arrojado desde otro auto unos cartuchos de dinamita. Se 

logra la detención de los causantes del ataque y al hacerse la inv6stigación se supo que los 

autores intelectuales del mismo eran unos miembros de la Liga de la Defensa Religiosa, los 

señores ingeniero Luis Segura Vilchis, Juan Tirado Arias y Humberto Pro Juárez. Se detiene 

también al hermano de éste último, el sacerdote Miguel Agustín Pro. Todos ellos son 

pasados por las armas en la mañana del 23 de noviembre de 1927. 

Obregón se presenta como candidato único a las elecciones, las cuales obviamente gana 

quedando como presidente electo. Se halla rodeado de incondicionales que lo hacen ver 

711 El General Almada, después de algunos dlas lograré cruzar la frontera y pedir asUo polltlco en Estados Unidos, salvando de este modo su 
vida. 
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como el único hombre capaz de salvar a la patria. En igual forma, apenas un par de decenas 

antes, los porfiristas se referían a Díaz en los mismos términos. Lo que había provocado la 

rebelión maderista era ya asunto del pasado. La familia revolucionaria en el poder parecía 

haberse olvidado de aquellos días. 

Obregón, Calles y su grupo tienen el camino libre. Sin embargo el pueblo no olvidada. A los 

problemas políticos se sumaban los religiosos. 

El 15 de julio de 1928 le es ofrecida una comida al Presidente electo, Álvaro Obregón, en el 

restaurante campestre de la Bombilla, en San Ángel. A este convivio se presenta un joven 

dibujante de nombre José de León Toral. La comida transcurre en un ambiente de gran 

cordialidad, lo que aprovecha Toral para hacer algunos dibujos de los personajes que se 

encuentran en la comitiva: Aarón Sáenz, Aurelio Manrique, Antonio Díaz Soto y Gama, y 

Ricardo Topete entre otros. 

León Toral pide autorización para acercarse a Obregón y mostrarle el dibujo que recién le 

había hecho. Ahí, sin que nadie se diera cuenta, saca su pistola y dispara varias veces al 

caudillo. El presidente electo fue muerto en el acto. Los acontecimientos se suceden con 

gran rapidez, los obregonistas casi linchan ahí mismo a León Toral, lo que es impedido por 

Aurelio Manrique que les grita "!No!, ¡No! No hay que matarlo: ¿no ven que su vida es la 

clave para descubrir la trama del crimen?"78 

Finalmente, la Inspección de Policía señala como los principales involucrados al propio Toral 

y a la señora Concepción Acevedo de la Llata, conocida como la •madre Conchita". A Toral 

se le condena con la pena de muerte y a la madre Conchita se le sentencia a cadena 

perpetua. 

Por cierto, en el juicio, León Toral señaló que había actuado solo en este atentado. La única 

culpa comprobada de la Madre Conchita fue haber permitido a León Toral que guardara 

" Este personaje se rebelará contra el gobierno y la Imposición calllsta en 1929. 
7a Casasola, Op. Cit. p. 1855 
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unos artículos personales en su convento. Se le hizo cómplice por haber dicho alguna vez 

delante León Toral que las dificultades religiosas terminarían con la muerte de los generales 

Obregón y Calles79
. Plutarco Elías Calles se convertía en el Jefe Máximo. 

7.12 3 de Octubre ... No se Olvida 

Al morir Rafael Feliza, su viuda, queda como enloquecida por algún tiempo, su condición es 

incluso comentada por la prensa.80 Posteriormente se recupera pues tenía que sacar adelante 

a sus hijos. 

La señora de Martínez de Escobar tuvo que ingresar al mercado laboral pues no poseían 

ninguna fortuna. En un principio se aventuró por los negocios de las paletas heladas, que 

acababan de llegar a México, pero lamentablemente la empresa fue un intento fallido y tuvo 

que vender la casa de la Avenida Oaxaca por lo que en los años subsecuentes Feliza 

conseguiría empleos que le brindarán casa para ella y sus cinco hijos. 

Cuando el licenciado Emilio Portes Gil ocupa la presidencia apoyó a la viuda de Martínez de 

Escobar y le consiguió un puesto en la Escuela para Ciegos y Sordomudos. En su trayectoria 

laboral la madre de Dora, Rafael, Ofelia, Gloria y Feliza se emplearía en el Hospicio Casa del 

Niño, el Hospital Homeopático y la Casa de Tlalpan. Feliza Vargas de Martínez de Escobar 

tuvo que olvidarse de su dolor y con una fortaleza de espíritu admirable logró sacar adelante a 

su familia81
, trabajando toda su vida hasta alcanzar la edad para su jubilación. 

En mayo de 1939 solicitó una pensión al gobierno de Tabasco de quince pesos diarios para 

sus hijos por los importantes servicios que su esposo había brindado al estado, le fueron 

concedidos solo diez.82 

19 La Madre Conehtta fue enviada posteriormente a las Islas Marias, donde estuvo r&eluida varios anos. 
•

0 De Maria y Campos, Alfonso. Op. Cit. p. 27 
•

1 Entrevista con la Sra. Dora Martlnez de Escobar Vargas. Hija del Ucenciado Martfnez do Escobar. 
a:i El Hijo del Garabato. Fue pensionada la vlud• de Rafael Martlnez de Escobar, VIUahermosa, Tabasco a 5 de mayo de 1939 

248 



En los años subsecuentes a la matanza de Huitzilac se celebraban anualmente homenajes a 

los caídos en el Panteón Francés, donde se encontraban enterrados la mayoría de ellos. Las 

familias de las víctimas, como la de Martínez de Escobar, visitaban las tumbas cada ocho 

días. A pesar de que la historia oficial ocultaría los sucesos acaecidos en la Carretera de 

Cuernavaca, algunos valientes se enfrentarían al régimen del maximato escribiendo artículos 

relacionados con el tema. 

En relación a Rafael Martínez de Escobar encontramos que en 1936, a los nueve años de su 

muerte, el periódico El Diaria de Tabasco publica dos artículos en su honor. El primero de ellos 

lo escribe el periodista e historiador tabasqueño Pepe Bulnes, en el cual relata la matanza y se 

refiere a ella en los siguientes términos: 

... Conducidos por la carretera llegaron a Huitzilac. Allí los recibió Claudia Fox. Y allí 
mismo los fusiló como si hubiesen sido salteadores de camino. En esa encrucijada que 
mira las colinas del Ajusco, en medio del frío atroz de aquella madrugada, fueron 
abatidos por la balas los generales Francisco Serrano, Carlos A. Vidal (mientras en 
Tuxtla asesinaban a su hermano Luis). Daniel y Miguel Peralta, mis condiscípulos del 
Colegio Militar, al ex-general Carlos V. Ariza y a los civiles licenciado Rafael Martínez de 
Escobar - nuestra gloria y nuestro orgullo - Alonso Capetillo, el periodista que escribió 
"La Revolución sin Cabeza"; Augusto Peña, Antonio Jáuregui, el imberbe sobrino del 
General Serrano, Ernesto Noriega Méndez, Octavio Almada, José Villa Arce, Enrique 
Monteverde y al licenciado Otilio González, este último Constituyente del 17 como su 
colega, el licenciado Martínez de Escobar ... 83 

El artículo de Bulnes es rebasado por un homenaje que hace a manera de carta, Gonzalo 

Martínez de Escobar a su tío. Recordemos que Gonzalo había acompañado a Rafael en ese 

fatal viaje a Cuernavaca que le costó la vida, y era, además de un muy cercano familiar, uno de 

sus principales seguidores, quien había optado también por el camino de la política. De su 

escrito tomamos los siguientes fragmentos:64 

Vengo a depositar una lágrima invisible que el sepulturero de ilusiones colocó en 
nuestras almas para perpetuar tu memoria; a deshojar la rosa inmutable que fantástico 
dolor hizo florecer en el jardín de nuestros sentimentalismos... Una lágrima es el 
diamante líquido que embellece las pupilas en los momentos de tragedia; es la 
expresión sublime que arroja a los ventanales del alma el desbordamiento incontenible 
de atemos sufrimientos; es el grito de las entrañas buscando la caricia de los astros y 
perdiéndose en el polvo de la eternidad ... 

0 Periódico Tabasco, Bulnes, José;La Nota sangrlent• de Hultzilac•, Vlllahermoaa, Tabasco a 3 de octubre de 1936, p. 2 
.. PeriócUco Tabasco, Martlnez de Escobar Gonzalo, In Memotiam, a Rafael Martlnez de Escobar, ViUahermosa, Tabasco, 3 de octubre de 
1936, p. 3 
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Hondo vacío surca nuestra existencia cuando en el cabalgar continuo de los minutos 
vemos que las horas se consumen en las hogueras de los tiempos y ya no pueden 
nuestros espiritus saborear el entusiasmo de tu presencia. El momento plasmado en un 
lienzo de sangre, ese momento inenarrable en que los esclavos de la consigna se 
convirtieron en señores del crimen para hacer mártir y grabar con la sangre de su delito, 
una sonrisa de pesar en tus labios ... 

La bondad te impidió comprender que los hombres son perversos por excelencia. La 
bondad es un delito en los paises regidos por tiranos ... 

La inteligencia fue en ti creadora de noblezas, como lo fue en los grandes pensadores 
que pusieron su mentalidad al servicio del ideal, y los grandes pensadores, los 
pensadores nobles, caen siempre en las garras del mal que detestaron ... 

Dijiste en la tribuna, cuando tu palabra de una fluidez incontenible se esparcia por las 
esferas políticas como una esfera de luz en el vientre de las tinieblas, que "los muertos 
mandan", y es verdad; no hemos escuchado ninguna voz de ultratumba, pero tus actos 
de ayer renacen hoy en nuestra memoria y nos hacen sentir la necesidad de 
inmortalizarte en nuestros pechos ... 

Como tribuno tuviste en la garganta arrullos de cristal deshaciéndose en marejadas de 
elocuencia; tu palabra viril, fuerte y decidida, jamás se convirtió en puñal; fue siempre 
irresistible ... ; tu palabra seducía porque era un himno de libertad intentando la ruptura 
definitiva de las cadenas que atan el espiritu mexicano ... 

Como hijo, tuviste un caudal de inigualables ternuras para aquella que tuvo la gloria de 
llevarte en sus entrañas y darte la vida de su vida. 
Como esposo, supiste amar tiernamente a la compañera de tus dias, y no es audacia 
afirmar que tu mujer fue la más feliz de las mujeres mientras viviste tú. 
Como padre, tuviste para tus hijos las grandes ternuras que como hijo sentiste; 
satisfecho de ver tu materia reflejada en aquellos pequeños seres que eran factor 
inmenso de tu vida, supiste amarlos tan dulcemente como ellos te amarán en su 
recuerdo ... 

... Seguramente que , en el mundo de los muertos; en la existencia de los seres idos; 
allá en la mansión azul de los espacios, estás contemplando la inconformidad de los 
que viviremos maldiciendo el crimen que te llevó a ignotas regiones y quizás pienses 
que hay un medio inmejorable de llorarte, y seguir tu ejemplo, reemplazarte en la vida ... 
engendrar un florecimiento magnifico del germen de tus ideas y hacer que tu nombre 
surja mañana bañándose en la aurora de un porvenir mejor ... 

En el duodécimo aniversario de la muerte del constituyente, la revista mensual Tabasco 

publicaba un comunicado donde se invitaba al pueblo a pedir a las autoridades locales que 

se impusiera a una calle de Villahermosa el nombre de Rafael Martínez de Escobar. Aunado 

a ello, se sugería que fuera devuelto al puerto de Frontera, por el que tantas veces había 

pasado el "Gallo Canelo" para colaborar en el engrandecimiento de su estado, su 
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denominación original; puesto que en aquellos días llevaba el nombre de Alvaro Obregón. La 

citada publicación apelaba a las conciencias de los tabasqueños argumentando que no podía 

permitirse que ese nombre, que tanto sufrimiento había ocasionado al pueblo mexicano por 

la tiranía implantada, fuera glorificado en ninguna parte de la entidad 

La misma publicación hacía alusión a la solemne conmemoración efectuada en el Panteón 

Francés tras los sucesos de Huitzilac refiriéndose a Martínez de Escobar como a 

continuación se cita: 

Junto con el general Serrano, cayó para siempre el paladín de las libertades tabasqueñas, 
abogado Rafael Martínez de Escobar, elocuente orador que en muchas ocasiones con su 
verbo candente hizo pedazos a los tiranos del pueblo. Y fue el verbo candente de 
Martínez de Escobar el que anatematizó a Tomás Garrido Canabal, cuando éste quiso 
usurpar una curul en la XXVlll 85 Legislatura, fecha memorable ésa en al que Garrido 
confesó que no era no tabasqueño ni chíapaneco por haber nacido en la "mera raya". Con 
la muerte del licenciado Escobar, Tabasco perdió a uno de sus más valiosos hijos que lo 
dignificaban y la gratitud de ese pueblo aún no se manifiesta, imponiéndole a una calle su 
nombre, en cambio se han glorificado a otros que aún no ha juzgado la historia, llevados 
solamente por la pasión sectaria de sus corifeos elevados en el Poder."" 

El homenaje frente a la tumba del Gallo Canelo, en 1939, se realizó a iniciativa de la 

Asamblea Constituyente. El licenciado José R. Padilla, quien fuera compañero diputado de 

Rafael en la XXVII Legislatura lo recordaba de la siguiente manera: 

Los que estamos aquí reunidos en este solemne recinto, viejos revolucionarios 
enamorados desde la juventud del más puro ideal libertario soñado siempre y jamás 
realizado de ver nuestras instituciones cimentadas en los firmes principios de la 
verdadera democracia, no venimos aquí inspirados por mezquindades de polltíca 
personalísta, ni a hacer vanos alardes de propaganda ante este o aquél candidato; no, 
nosotros venimos a este lugar, movidos por los más puros sentimientos de cariño 
fraternal hacia el inolvidable amigo, el compañero real y el Revolucionario sin tacha, 
que, como el caballero Bayardo, no tuvo más culpa para morir sacrificado tan 
cobardemente, que su honradez inmaculada y su lealtad a toda prueba en todos los 
actos de su vida. 

Oh! Si Rafael Martínez de Escobar hubiera sido uno de tantos venales sin conciencia, 
cuyo único Dios es el vientre, de los tantos que se sumaron a las huestes 
Revolucionarias buscando solamente su interés y su medro personal, seguramente que 
no estaríamos hoy aquí, sus amigos y compañeros, congregados al borde de su 
tumba ... Seguramente que a estas horas lo veríamos satisfecho y gozando del usufructo 
de sus habilidades, ya en algún jugoso y lucrativo puesto, ya desterrado en alguna urbe 

as El escrito contiene un error pues la credencial de Ganldo Canabal fue obtetad• • lnstanclaa de Martlnez de Eacobar por no cumplr con 
los requialtos necesarios durante la XXIX Legtalatura. (Ver Capitulo 5) 
.. Tabasco, Revista Mensual. Octubre de 1939, en Torruco, Op. Cit. p. 2917·2918 
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extranjera con la grata consolación de algunos millones, de los que llevan en su 
equipaje algunos políticos fracasados. 

Pero no, Martinez de Escobar, el Enjolrás de la Revolución Constitucionalista tenia que 
vivir y morir pobre, como mueren dignos, firmes y pobres todos los que han consagrado 
su vida al ideal, sin acordarse siquiera de que dejan detrás de si en la más triste 
orfandad a sus familiares. Así llegó a su último sacrificio nuestro infortunado 
compañero, el insigne Constituyente licenciado D. Rafael Martínez de Escobar. 

Su recuerdo hace evocar en nuestras mentes la figura enérgica viril, batalladora de 
aquel Revolucionario que ostentando las gallardías de una temprana juventud, nos 
alentaba a todos con el fuego de su palabra ardorosa y convincente, plena de 
entusiasmo y vigor cuando de la felicidad de la Patria se trataba. 

Su actuación en el Congreso Constituyente de Querétaro quedó consagrada en los 
artículos más trascendentes de nuestro Código fundamental, y a sus desvelos , a su 
infatigable labor en aquellas memorables jornadas de 1916 a 1917, se deben muchas 
de las conquistas de la Revolución, con las que ahora se ufanan, tantos y tantos que 
nada supieron de aquellas titánicas luchas en las que el patriotismo y la inteligencia de 
los constituyentes y en muy grande porcentaje la acendrada labor de Rafael Martinez 
de Escobar, hicieron cristalizar el pensamiento Revolucionario, al que ahora le deben su 
bienestar nuestras clases trabajadoras. 

Trayendo a la mente la actuación de Martínez de Escobar en la XXVII Legislatura 
apuntaba: 

Los que formamos parte de aquella histórica Legislatura, recordamos de legitimo orgullo 
aquella fecunda y patriótica labor del Representante Tabasqueño licenciado Rafael 
Martinez de Escobar, que siempre se distinguió por su extraordinaria actuación en todos 
los debates, y lo recordamos siempre en la tribuna parlamentaria derrochando la 
elocuencia de su verbo y la sabiduría de sus conceptos siempre encaminados a la 
consecución de los más altos postulados de nuestras luchas libertarias. 

Pero el crimen anticipó la entrada de Martínez de Escobar a la región de los inmortales. 
Su vida fecunda, tronchada de pleno vigor, pues solamente contaba con 38 años al ser 
sacrificado, privó a la Patria de una legítima gloria nacional, a su familia de un esposo y 
padre modelo y a sus compañeros y amigos de uno de los más queridos eslabones de 
aquella cadena de valor y sacrificio con que fue forjada la alianza de patriotas 
desinteresados y sinceros que fueron precursores y realizadores de la Revolución 
Mexicana.87 

Durante el mismo aniversario luctuoso, en la Ciudad de Villaherrnosa se le rindió un 

homenaje en las fiestas conmemorativas de la Revolución Mexicana, y se día el nombre de 

Lic. Rafael Martfnez de Escobar a una de las principales calles de la ciudad: 

•
7 El Hijo del Garabato, Ante la tumba del C. licenciado D. Rafael Martlnez de Escobaren el XII en/versarto do su cobarde asesinato, 

Villahermosa, Tabasco a 17 de Noviembre de 1939, Al'\o 1, No. 38, p. 4y 6 
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Después de 1917 a la calle de "La Constitución de 1857" se le suprimió lo de 1857 
dejándose nada más el de "Constitución", hasta 1937 en que el Comité Municipal 
presidido por Don Ernesto Trujillo Gurria dispuso que de Abasolo hasta la carretera 
Marcos Díaz la calle de Constitución llamariase "Paseo de los Héroes·. 

Ahora el H. Ayuntamiento que preside el señor Marcos Buendia va a lanzar un edicto 
imponiendo el nombre de RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR al trayecto que 
comprende desde "Pino Suárez" hasta "Hidalgo", quedando el nombre de "Constitución" 
al tramo que comprende desde la "Plazuela del Águila" hasta "Abasolo" 

Tratándose de un constituyente como Martínez de Escobar que puso talento, voluntad, 
elocuencia y corazón en el célebre Congreso de Querétaro en 1917, pugnando por que 
en nuestro Código Máximo se estamparan los principios básicos de la Revolución ... 
tratándose repetimos, del talentoso tribuno rojo que también presidió el Congreso 
Constituyente de Tabasco, y que además fue un paladín del "Sufragio Efectivo. No 
Reelección" hasta caer bajo las balas asesinas de esbirros desalmados; nada más justo 
que dedicarle los primeros tramos de la calle de la Constitución a quien dio por y para la 
Constitución la luz de su cerebro y el fuego de su corazón.88 

La ceremonia será el próximo veinte de Noviembre y ese mismo día, a propuesta de la 
"Asociación de Constituyentes de 1916-1917" se iniciarán en Huimanguillo, cuna del 
glorioso orador revolucionario los trabajos para levantar un monumento a su memoria e 
imponerle su nombre a algún Paseo, Calle o Parque .. • 

Actualmente la calle o avenida principal de Huimanguillo lleva el nombre de Rafael Martínez 

de Escobar, la cual pasa a un costado del Palacio Municipal y la plaza central. En dicha 

entidad en mayo de 1969, se inauguró una escuela vespertina con el nombre del 

constituyente tabasqueño. Al acto conmemorativo asistieron algunos familiares del 

constituyente, entre los que se encontraba su hijo Rafael. 

En 1942 se corrió la voz en Villahermosa de que el busto de Álvaro Obregón se encontraba 

olvidado en un lugar desconocido. Se propuso que se le construyera un monumento a lo que 

hubieron rea=iones principalmente del Secretario General de Gobierno, Gonzalo Martínez de 

Escobar"" El sobrino de Rafael, manifestó su inconformidad en un artículo titulado "Nada debe 

aa El nom~e de la calle fue modificado de nuevo posteriormente quedando el nombre de Rafael Martfnez de Escobar a una calle de menor 
Importancia ubJcada en el centro de la capital tabasquer'la. 
08 El Hijo del Garabato, Se rendlriJ hom&na}e 11 Rafael Martfnez de Escobar, Villahermosa, Tabasco a 10 de Noviembre de 1939, At\o 1, 
Núm.37 
80 Gonzalo, sobrino de Rafael, fue Secretario de Gobierno durante la administración de Francisco Trujilo Gurrfa (1 en.o de 1939 al 31 de 
diciembre de 1942) y en repeUdas ocasiones fue gobernador Interino cuando Trujllo salla del estado. Contendió para la gubematunt del 
estado contra el otrora compaftero de lucha poflUca de su Uo. Francisco J. Santamarfa. El segundo resultó vencedor y ejerció el cargo, 
como mencionamos anteriormente, del 1• de enero de 1947 al 31 de diciembre de 1952 (primer sexenio) 
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Tabasco a Obregón", donde saca a relucir los crímenes y traiciones del Manco de Celaya en 

especial la "no reelección" y el crimen de Huitzilac diciendo: 

Si los revolucionarios, los obreros y los campesinos de Tabasco se suman a la iniciativa 
la aceptaré de buen grado ... pero entonces pediré, todavía, que el busto del general 
Obregón se coloque en un monumento que para el efecto sea construido, en una de las 
calles que llevan el nombre del licenciado Rafael Martinez de Escobar, para que el 
victimario y la victima queden cara a cara""' 

El asunto no procedió. 

Décadas después, el 28 de septiembre de 1979, la XLIX Legislatura del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, emitió un decreto bajo el cual se decide hacer un homenaje póstumo, 

mediante la creación. de la Sala de Tabasqueños ilustres a seis hombres entre los que se 

destacaba José María Pino Suárez, y a los cuatro constituyentes tabasqueños incluido 

evidentemente el licenciado Rafael Martínez de Escobar. En la sala y el acceso al edifico del 

Congreso Legislativo se colocaron los bustos de dichos próceres,92 y en la pared principal del 

Recinto Legislativo se colocó el nombre del licenciado Rafael Martínez de Escobar, junto a 

otros tabasqueños que han enaltecido la historia del estado. 

Otro homenaje a su memoria se dio el 14 de abril de 1987, cuando en un acto de estricta 

justicia, se decidió que los restos del licenciado Rafael Martfnez de Escobar pasasen al Lote 

dedicado a los Constituyentes de 1917, en la Rotonda de los Hombres Ilustres, del Panteón 

Civil de Dolores, en la ciudad de México. Los familiares del constituyente asistieron al evento. 

El 3 de Octubre del 2002, al cumplirse el LXXV Aniversario de la muerte del "Gallo Canelo", el 

Congreso Legislativo del Estado de Tabasco, rindió un "Homenaje Luctuoso" a su memoria, 

con la asistencia de las más altas autoridades del estado así como los familiares del difunto. 

Al día siguiente, el 4 de octubre, su pueblo natal Huimanguillo hizo lo propio. En ambos actos 

se recordó la actuación política de Martínez de Escobar, así como su vida familiar y se realizó 

un recorrido por la vida del Constituyente a través de una exposición fotográfica. 

111 El Hijo del Garabato, 30 de enero de 1942, en Torruco, Op.Clt. p. 3570 
02 Documento Original. Archivo del Congreso del Estado. 
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Ambas ceremonias hacen ver que la vida y muerte de Rafael Martinez de Escobar no fueron 

en vano. Su estado natal y su familia lo recuerdan con agradecimiento y admiración. Para ellos 

sigue siendo, junto con Feliza su eterna compañera, un ejemplo de una vida llevada con 

dignidad y entereza 

HomeN1je luctuoso • la rnemoNI del Lic. Rafael MMtlnez de Escobar. En la cuarl• posk:i6n de lzquienlll • dentc:ha su 
hijo Rafael. 
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Epilogo 

"Solo se es revolucionarlo Integralmente, 
cuando Integralmente se sabe defender 

/a revolucl6n; no si por un lado se 
deffende y por otro se u1tra¡11·1 

Rafael Martinez de Escobar 

En repetidas ocasiones se nos ha dicho que la historia la escriben los vencedores, lo cual 

puede resultar cierto en el corto plazo pues son ellos los que ocupan el poder y por tanto 

mandan narrar sus triunfos y odiseas. Pero la verdad es que al final de cuentas, la historia la 

escriben los historiadores, tras hacer análisis profundos de la realidad e investigar episodios 

que han querido ser borrados o desvirtuados por los "triunfadores". 

La historia oficial se ha ocupado de mostrar las hazañas y los logros de gente como 

Francisco l. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. No 

menciona, o lo hace poco, a otro tipo de personajes que aparecen en nuestra Revolución y 

que, en su momento, se aliaron o enfrentaron a los grandes caudillos como Adolfo de la 

Huerta, el general Salvador Alvarado, los hermanos Miguel y Vito Alessio Robles, el 

ingeniero Pastor Rouaix, los generales Amulfo R. Gómez, Francisco Serrano o un Rafael 

Martinez de Escobar. 

Esta investigación fue un intento de rescatar a éste último, el licenciado Rafael Martínez de 

Escobar, y hacer a través de nuestro estudio un pequeño homenaje a su vida y a su obra. 

En este punto el lector puede juzgar por si mismo si la actuación y la entrega del tabasqueño 

en la Revolución Mexicana merecen ser aplaudidos y resaltados, o deben ser condenados al 

olvido. 

Como se mencionó en un principio quisimos permitir que fuera el mismo Rafael quien llegará 

al lector a través de su palabra, que sabemos fue su principal arma de lucha, ya sea por sus 

discursos o en los diálogos epistolares que mantenía con su familia. Al analizar su 

pensamiento percibimos su idealismo y nos dimos cuenta que sus ideas cobr&n vigencia en 

nuestros días. Después de casi 100 años se mantienen vigentes, ayudándonos a explicar el 

México en que nos tocó vivir y quizá a proponer algunas soluciones. 

1 El Universal, La convención antireeleccionlsts se ocupó ayer en discutir los postulad0$ de la plataforma, Miércoles 22 de junio de 1927 
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La vida política del "Lengua de Plata" se dio en paralelo a la historia de la Revolución 

Mexicana. Se inició en el camino revolucionario cuando brindó su apoyo a la causa liderada 

por Madero. Continuó con el combate al régimen del usurpador Victoriano Huerta, a través 

de su participación en la revolución en Tabasco y posteriormente en la campaña del general 

Pedro Colorado en la lucha por la instauración del régimen constitucionalista contra los 

villistas. 

Para muchos, el principal legado de Rafael Martínez de Escobar, fue su participación en la 

elaboración de nuestra Carta Magna. Los generales, acompañados de los civiles, habían 

logrado las grandes victorias revolucionarias. Les tocaba a los civiles, acompañados de los 

generales, plasmar los ideales revolucionarios en una nueva constitución. 

Rafael continuó su lucha al incorporar los principios revolucionarios en su natal Tabasco. En 

dicha entidad, la participación del "Tribuno Rojo" fue vital en la consolidación de un gobierno 

estable enmarcado en una Carta Magna que él y sus compañeros de legislatura elaboraron. 

La lucha de Martínez de Escobar prosiguió paralela a los logros de la Revolución Mexicana, 

cuando acompañó al general Álvaro Obregón en su gira electoral y después en su período 

presidencial. Irónicamente, Rafael, mientras más conocía al sonorense más lo admiraba. La 

vida le demostró que su gran amigo, a pesar de ser un hombre sumamente inteligente no 

mereció tan altos honores. 

El "Gallo Canelo" participó tres ocasiones en el Congreso de la Unión, protagonizando 

acalorados debates en defensa de los principios revolucionarios. 

Cuando el país vivía en plena agitación al término de la administración callista, Martfnez de 

Escobar hacia vibrar nuevamente a sus auditorios. Su antiguo amigo a quién tanto admiró, 

Álvaro Obregón, planeaba regresar a la silla presidencial traicionando el principio 

revolucionario de la No-Reelección. 

El aparato oficial se volcó a favor de Obregón. El desenlace de las campañas electorales de 

1927 culminó con la muerte de Serrano, Gómez y Martínez de Escobar, entre otros. 
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La lucha por la "No-Reele=ión", la campal batalla contra los nuevos dictadores le costó la 

vida al licenciado Rafael Martínez de Escobar. Conocía la forma de actuar de Calles y 

Obregón y siguió en la lucha, aceptó la apuesta. Aunque quizá nunca se imaginó que sus 

antiguos amigos estuvieran tan embriagados de poder al grado de matar a sangre fría a sus 

más cercanos correligionarios. No era la primera vez que arriesgaba su vida luchando por 

sus ideales pero si iba a ser la última. 

Martínez de Escobar durante toda su vida fue un gran idealista, soñó en innumerables 

ocasiones con el mejoramiento de la patria y así llegó al final de sus días. Supo admitir su 

destino como un hombre cabal, con la esperanza de que la sangre derramada sirviera de 

fundamento para la institucionalización de sus ideales. En referencia a la "No-Reele=ión" 

podríamos decir que el sacrificio rindió sus frutos, pues el de Obregón, fue el primer y último 

intento de modificar la Constitución de 1917 en ese sentido. 

Los caudillos sonorenses mandaron asesinar a sus opositores. Asesinar cobardemente y 

asesinar violando todos los preceptos constitucionales y legales. Su sed de poder les llevó a 

abusar de la confianza que el pueblo mexicano había depositado en ellos .. Lo que fue una 

cruel matanza, se minimizó y se trató como un castigo a un grupo de "insurrectos". Pero 

incluso así traicionaron a la patria, puesto que el supuesto Juicio de Guerra Sumarísimo no 

era aplicable al caso ya que al menos la mitad de los caldos eran civiles y otros como 

Serrano, se habían dado de baja del ejército. Como bien decían algunos diputados en el 

Congreso Constituyente de 1917, cuando hay dictadores la única ley que existe es la de los 

deseos del hombre que posee el poder. 

La historia oficial borró este evento. Huitzilac sólo iba a ser recordado por gente que había 

sufrido la matanza, los familiares y amigos de aquellos que entregaron su vida por los ideales 

revolucionarios. Los libros de texto no lo mencionan y son pocas las obras de historia que se 

refieren a este lamentable episodio de la historia nacional. 

¿Qué pasó con México? Antes de que se cumpliera un año de la trágica escena en la 

carretera de Cuernavaca, un joven puso fin a la vida del presidente electo Alvaro Obregón. 
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Plutarco Ellas Calles se quedó con el poder, fundó un partido político oficialista que se 

encargaría de gobernar México en un régimen con muchos tintes de dictadura. 

¿Qué pasó con la familia Martínez de Escobar Vargas? Su viuda e hijos modificaron su forma 

de vida, la primera tuvo que empezar a trabajar para salir adelante. La Sra. Feliza, su leal 

compañera, le guardó luto toda la vida. Dora, Rafael, Ofelia, Gloria y Feliza crecieron, como 

ellos dicen, teniendo más padre que mucha gente puesto que su madre en todo momento 

hacia alusión a aquél que fuera su apasionado Tristán. La gente con la que interactuaban 

conocían la obra de su padre y daban muestras de respeto a la familia. 

En la introducción planteábamos interrogantes acerca del papel que la compañera de 

Martinez de Escobar jugó en su vida. Después de conocer la relación que hubo entre ellos 

es fácil responder a esas preguntas, la vida de Rafael hubiera sido distinta sin su lsolda. 

Feliza a pesar de ser una mujer dedicada a su hogar y a su marido poseía una personalidad 

fuerte, sabia expresar sus opiniones e inconformidades. Poseía también un gran espíritu de 

lucha con el cual libró victoriosa la cruel batalla de la pérdida de su esposo, que era como 

tantas veces lo repitió su propia vida. 

El recuerdo de Rafael ha viajado por las generaciones que le siguen en su familia, el 

presente escrito intenta hacer que su imagen fuerte y vigorosa permanezca vigente también 

en las páginas de la historia de México y de su estado natal. 

Martínez de Escobar soñó, soñó en vida con que México podía ser un país donde reinara la 

igualdad, la justicia social, la libertad y la democracia. Desgraciadamente descubrió con 

desánimo que muchos de los hombres que supuestamente habían entregado su vida por los 

ideales revolucionarios, fueron cegados por las ansias de poder y de dinero. Era difícil de 

creer para un hombre que verdaderamente se entregó en cuerpo y alma a la causa nacional, 

que existieran personajes que utilizaban el bienestar de México como un banal pretexto para 

cumplir sus más negras ambiciones. 

Rafael es recordado por los seres que lo conocieron como un hombre de esos que nacen 

uno en cada siglo, hoy tenemos los elementos para juzgar si es verdadera esa aseveración. 
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Sabemos la manera como luchó incansablemente haciendo vibrar a los mexicanos con sus 

palabras bañadas en el más puro y sublime ideal de justicia y libertad. 

Al comienzo de este trabajo manifesté la imagen con la que siempre crecimos mis tíos, mis 

primos y yo de ese gran hombre, el ilustre Constituyente. Confesé el miedo que sentí al 

adentrarme en esta aventura, ¿qué pasaría si descubría que la vida real de mi bisabuelo no 

correspondía a aquella que nos habían presentado? No faltó quien comentara que la imagen 

de Rafael fue construida por Feliza, ciega de amor por él y que quizá como tal me toparía 

con un personaje distinto. 

Hoy a 75 años de su muerte, me vanaglorio en decir que el Rafael que descubrí no sólo 

confirmó la imagen que de él tenía, sino que rebasó todas mis expectativas. Me llena de 

orgullo compartir con el lector las emociones que sentí durante la realización de esta obra, no 

fueron pocas las ocasiones en que lloré de tristeza o de emoción al ser testigo del amor tan 

grande que existió entre Feliza y Rafael, sabiendo que de alguna u otra manera de allí 

provengo. En innumerables ocasiones el coraje invadía mi ser al presenciar que las 

situaciones de injusticia e inequidad que existieron en un momento tan conmocionado como 

la Revolución no se han modificado, el México actual repite muchas de las características de 

aquellos tiempos. Las sensaciones experimentadas tras conocer a detalle la Tragedia de 

Huitzilac son inexplicables, por un lado la rabia, el repudio por aquellos personajes que 

después de haber ejecutado un crimen de tal tamaño pasaban a la historia como héroes. No 

pretendo decir que Calles y Obregón no hayan realizado actos benéficos para el país, claro 

que lo hicieron y fueron muchos, pero si es un hecho que la historia oficial ha ocultado 

episodios como Huitzilac que bañan de sangre los nombres de aquellos que han sido 

considerados como los máximos caudillos revolucionarios. Pero sin duda alguna los mejores 

momentos los viví al leer las ideas de mi bisabuelo, al escuchar en mi mente sus ideales y 

adentrarme en su espíritu, noble, fuerte y rebelde ante las injusticias. 

Como historiadora la experiencia vivida también fue sumamente enriquecedora pues tuve 

que echar mano de todo tipo de técnicas. Primero construir la historia basándome en las 

cartas pero llenando los huecos. Consultar la prensa de la época, repasar día a día muchos 

capítulos de ese momento tan importante en nuestra historia patria: la Revolución Mexicana. 
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Adentrarme en el mundo de la historia oral no sólo a partir de mis familiares, sino encontrar la 

manera de hablar con las familias de Serrano, Gómez, Sánchez Azcona y Martín Luis 

Guzmán, entre otros. En Tabasco enfrentarme al recuerdo que el estado guarda del 

constituyente que lo representó en Querétaro en 1917 y de quien le diera su Constitución. 

Encontrar varios errores, que ha falta de una investigación dedicada únicamente a Rafael 

Martínez de Escobar, se habían cometido al relatar su historia; siendo el principal el hecho de 

que siempre lo pintan como partidario de Francisco Serrano pues murió con él, cuando en 

realidad apoyaba a Arnulfo R. Gómez. 

Las palabras no me permiten expresar lo que el escribir la biografía del ilustre diputado 

licenciado Rafael Martínez de Escobar me han dado como persona y como historiadora. Así 

como el "Gallo Canelo" soñó con un México verdaderamente revolucionario, así hoy 

debemos nosotros añorar que los puestos políticos y los curules legislativos sean ocupados 

por personajes de la talla del "Lengua de Plata", quien no dudo en entregar su vida por la 

patria. 

Rafael Martínez de Escobar fue un incansable buscador de la verdad y comprendió que está, 

sólo se obtiene apasionadamente. Así vivió y murió con el corazón y la mente inundados de 

pasión que lo impulsaron a luchar por sus sueños. Esa es la historia de Rafael Martínez de 

Escobar, el "Gallo Canelo". 

El país, la nación, nosotros los mexicanos, estamos en deuda con los hombres que como el 

"Lengua de Plata• entregaron todo por el bien de México. Este es, finalmente, un trabajo para 

ello. 
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