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PRIMERA PARTE 

1. INTRODUCCIÓN. LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO 

POSREVOLUCIONARIO Y LA CUESTIÓN REGIONAL. 

Terminada la lucha arnrnda que ensangrentó al país por varios años (1910-17), quedó de 

manifiesto la existencia de un notable vacío de poder, resaca del caos revolucionario. Para 

1920, sin embargo, se había ya puesto en marcha la reconstitución del Estado que la 

revolución virtualmente destruyó. 

El asesinato de Venustiano Carranza revelaría que el camino para llegar a su 

plena consolidación aún era largo; el gobierno de Obregón lo haría patente. En efecto, 

como resultado del escaso control sobre los generales revolucionarios, Obregón tuvo que 

enfrentar la rebelión de Adolfo de la Huerta en 1923 y con él, la de una parte significativa 

del ejército. No obstante, su gobierno tuvo el mérito de sentar las bases para la 

adecuación entre el poder real y el poder formal. Fue el gobierno del general Plutarco 

Elías Calles el primero en caracterizarse por un extraordinario fortalecimiento del poder 

central, derivado principalmente, de su capacidad para enfrentar las rebeliones de los 

generales Serrano y Gómcz así como la de Escobar; últimas amenazas disruptivas que 

pusieron realmente en peligro la estabilidad del naciente régimen. 

La creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929, por el mismo 

Calles, constituyó un elemento clave para la estabilidad del sistema político en gestación. 

A pesar de ello, no serií sino hasta el gobierno de Liízaro Clirdenas cuando, el 

sistema político mexicano, reciba los últimos toques de su eonfiguraci1ín, en esencia: 
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fortalecimiento del poder presidencial, la aplicación de las bases económicas del Estado, 

subordinación de las organizaciones obreras y campesinas, y finalmente, incorporación . 

forzosa del ejército al partido del Estado. 

Sin embargo, aquella fragilidad en la cual se vio envuelta la estructura de poder 

en los primeros años revolucionarios, posibilitó la emergencia de formas de poder 

regional como el caciquismo, que reclamaban para sí un alto grado de autonomía e 

independencia frente al poder central. Los tiempos en que cada general revolucionario 

se transformaba en autócrata responsable de su propio estado o región, indcpendiz:indose 

de la autoridad central, y convirtiéndose en ley y gobierno, continuarían por muchos 

años. 

El cardenismo representa, así, un período caracterizado por el largo proceso de 

expropiación política que tuvo lugar al reconquistar el Estado el poder apropiado y 

retenido por aquellos caudillos que, al término de la Revolución, arraigaban o retornaban 

a sus lugares de origen convirtiéndose en caciques de sus estados. 

La reconquista del poder disperso no marchó, empero, sin dificultades. El proceso 

fue largo y además complejo. Hubo caudillos que contribuyeron a la tarea del 

fortalecimiento estatal en la medida que permitieron al poder central articular la vida 

política del país con los poderes locales. Otros, por el contrario, defendieron a capa y 

espada el "derecho" a regir los destinos de sus feudos o dominios sin interferencia de 

ninguna especie. Los primeros intercambiaron al mando de fuerza por honores y 

prestaciones, acoplándose a los cambios y :1 los tiempos nuevos; los segundos se 
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opusieron, aún con la violencia, al transcurso de la modernidad, y terminaron 

sucuinbicndo. -

Desde .este punto de vista, el cardcnismo derivó en una rcalidad.sincrética: al 

mismo tiempo que exterminó, prohijó cacicazgos. Fue, sin más, el firmc·rccncuentro con 

nuestra ascendencia negada; el poder patrimonial, herencia de nuestra ~·~ufrura política". 

En efecto, C:írdenas, anticipando el inevitable cnfrcntamicntg coij«;;;allcs, intentó 
,•_., 

desde un primer momento establecer sus bases de sustcntación.criffe !~s;trabajadorcs; 
·.:.',' 

no obstante, hasta antes del rompimiento con el Caudillo, la clá~~~tr~!>áJacfora carecía de 

una fuerza org~nic:i r.~.~l;:Ja. <¿011federació11 NacR1"iati'ca;mp,esi11~ cb~§)j~~ún no había 

nacido, lá Co11JedeiacJJ/l Je ~rab~ja,fore} de Méxic·~ (CTM),cstaba po2cÓ~st~~irsc y la 

Co1ifeder(lcip11 .. ·i~8~{1~if~1,}~r~~~d~f~¿~}e~~s;~f.e '.N¿~,ic~ .(CROM} auriq~-~. );~·· ~cbilitada, 
' > ··:'2:: ·. :«;·~- . :2:' ·-!~<--

s cgu ía sicrid.C> uiÍ"biJ.~iE~:~ 4~ cf~~t~?i'@ ~~il~s'. < 

Cárcl~n~fs<!;{·i~\~ri,!~~:~:~~krc~~sa4():~~-~~oyos provcriic.nfo~ del sector.que en esos 
, ~:.;_ 

momeiltos era ~hrt~fo~ü~-~~Jita~1~e~·;Iir¡tHI~~poiíti~a Ú~I país: el. secfor miliÚir. 

En-. cLcjfr~it~, ~:ír~in~is ~9!-~~aVc1c-~rcs¡i~:i9;[~ero'•.r!ridic, o casi·_.n_qdie, .le debía 
-·--< .<~:i::·."_,, '· ~- .. ' - ;_, ::-~, 

favores como p~ra fespÜidarlo en' su clmflido·con ~i "JÜ~ m:Ü\:iri~on/por:Ío cjuc se vio en 
: . '.. . •, ·'· -, •' ,_._ ·. ·''- . ,-,- •', :,, . ' '·•·'· > ·,'' _,,-;_-.. ,.:,;-,,,· .··· , '". \ ' -- ---

la nccesidud-·dc~trac~sc ·a· generales no,tari;a~icttis.:i}Caltc~·j'.DJ c~ta for~j:l(gcrlcrales 
• . .-"·>>::,- '." <:e;··, 

._-,:---. 

tropa. Aún m:ís, tras dirimirse el: coílmcto coil c~ilc~; (;:ir~cn~s r:~sUí-'í/cLpiufrón de 

gobernadores. Amparado d¿ las fa~Jitáclc~; ~itr:ío¡-clihari:{1:; iíuiifiJó> ~lecciones, 
--:<:~-ocf~J_¿ - - , - -.-.-; -- -__e- _ _.':,~_-;_·~--

des a pareció poderes o coni;!edió licencias forzosa~ cr1·J4 estad11s; ii;1 su ¡rngna contra 

Calles, C:írdenas se valió de caudillOs rcgioriales que representaban los intereses de los 
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grupos locales m:ís conservadores. Los nuevos apoyos no fueron incondicionales y ya 

desde su llcg:~da ;,¡ p~dcr, mucho antes de que cri'19j9 élmis1lio dccl:mira hl ''lín~ca dun1" 

contra los obreros calificando las huelgas de an~ipatriotici1s, en algunos estados se vivía 

un verdadero proceso de .contr.arrcvolución. 

Mucll()S .c~u@l~s que ló apo;;aron cll s~ lucha contr~ Calles¡ en los azahares del 

juego polítii:o, ·~lli~~f~n ~:~11 ·i:I ~Á!l~i1rn; ofrossiguieron m:ís all:í, hasta ensamblar y 
.... .., ::-'> 

el sello tradicio~úl ;~~ l;ls. relll~ioll~s ~er~<>nales. ·.·. . ;:·.' ·> r; : .·· ...• 
Dé nhÍ pues,' estimamos·'· que la legitimidad del nuevo Estado abrevó de dos 

-- '; ; - '<,·'. ;-; ·. -. 

fuentes: la que ~~elierffla~~ la "rutinización del carisma" (esto es, en el c:~risma de los 

generales rcvolÜciov,ariÓs'LV la rica tradición de México, proveniente de Nueva España 

y actualizaclap~;etp~';fiti~t;~: clestado patrimonial, paternalista y autoritario.· . 
..:- ... ·, ·?<·-:··-' <\<-~·-: ' ·:· >":< ¡·:._ 

·En la perspecti·/:l::re~ional que nosntañe, en 1935 tuvo lugar, en pµc!}Ja; el ascenso 

compadre,d~I prcsilferite C:írdcm1s, "Don Maximino" -como le Üarirnbán sus'állegados-
. . . . - - - :--,~.-,. -- _-_ : . - - .- . - -- - - ~ ',.-- ·- ~ - ·- -· . -- -

llegó preccclido dcun~ leyenda de ferocidad como asesino de vasconcciistas. Su régiíncn 

tuvo In not:Jblc pcculiarid:íd de entregar a la burguesía poblana el. prijiic(gobierno 
. .·· 

estable desde los<díás del porliriato. Su cacicazgo alcanzó un gradó .corisidcra~le de 

autonomía rrispccto al. centro, y de control sobre la vida política dé 1ite~_Íid:úl.Su 
dominación se alzó'sobrc h1 base de una intrincada red de frilac:iolics i11t~'.HlCí·soirnlcs y 

clicntelarcs,.tenirindi>en.cila lúgar .el afianzamiento. dcJas.orgimiZ:l~i~ncs políticas en. que 
: , . . ' . ·;.' .. :~ :. '., - ':: ·- ' 

quedaron encuadradas las organizacion~s ohh!;·as, campesinas y populares del Estado. 
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Por su función, respecto al poder central, el dominio avilacaniachista es parte de 

aquellos poderes locales que imbricaron con lit 'ºnuev:i --esfructüra dc''poder y 

contribuyeron a la gran tarea de. fortaleci1nicnto estatal. Por ello, su •• an.~ilisI!) n~s_ puede 

ayudar a dar respuesta a preguntas taÍes como: ¿,l-last11 clóndc los cau~illos;~ ~~ciqucs que 

crecieron a l:t sombra del cardeni~.m().:~icrnn impulso en su.s cst:¡~°'~;nJ:t política y los 

proycct11s cardenistas?, ¿,c!l _q~é ~ic.~.i.d_~ los p:1t~~ncs_ de dor_i1iijación:rcgion'al én el 

período cardcnista corrcspon~én'._~ lgs-riiótodos_ y f~~nj:JS dd ~t{~c :valió ·cí Estado 

Mexicano para logr¡¡r iaf~~~fü·~fn!'¡:iótl; d; iii~ i1na~Í1s iobrcr:ts y campesinas y su 

incorpora¿iónal pr~;c~toq~dC~a~rdft·o~api!~Ú~ti\?·. 
- . ,- .. -: . ' - ,;·--·. -~/-°-<'-· -_,-.- :_ :;;-___ e/-';-':' r:~-1-':: f:'~~'- ;-~:.-:--:-~·-· --/.< - !'_;·. 

De manera. p~rti~ul;~; ~o ¿~~t~ilté;:y ~ri fQ~ri1:; explícita, nuestro estudio despierta 
.. , ". .. . . ;.,· . ~-- ' - ' . . ._ -·"· ,,, ·". ;e'.';'- .. '"' ' . ._ . -.. ' ' - . .. . .. : 

;, , 

otr:is intcrrogantes'quc prctcndcrno~'hsolvé~, ri~trc otras: ;,Cuáicsfucronlas bases de 
' , . . . -.' , . , .·,"' --.;•?C '.:.•Y '•."' ', ·.:.".·.· ,,. •. :.•' ,• \ >\'.1 «, . >, . ·:~ - -_o, : "'' • - •• ' • 

apoyo en que se cimc!ltó·la dorÍtin~~ióÜ'afitricaíli~c!J!~t~J, ¿,Pqr qÜ~ sri~ti¿cit~:cfcollflicto · . .. ,· ...... - :· ' .... -·· . ,. ' . ' .- --- ., ____ ., .. -. -·-· ·,- . . ... · -·' 

de Ávila Ca macho con la FROC?. ¿,Cómo se logró en Puebla, la- subordinación del 
- : ·~ :,· 

movimierÍtO obrero fcan_1pc;ino :d~sta<,Jo?; ¡,~n 9ué 01~<,li~~ lff{\'.i~a Jl~Hff~adc fo entidad 
,,_,, -~--'..:¡·~;,:~, .,-,e~---~-~ 

estuvo dctermilrnda por. los vaivenes de la _ polfJic~ ri~cf9n:1I'! ¿,Fu_c ~·calniclltc el 

avilacamachismo una c~rrientc Íigada a.fos~irité;cscs'''n1':is r'ia~Cionarios de la región, 
-- ': - - - --- . ' . ' ' º· ,-,-.;" -~. _ .. _. ______ .. _,' -=·- ,- ,-.-,·_,-_ ._ '-·-. "'"' . - :e-

como se ha supuesto? .De ser así:· ¿,Ávil;12C~1nú1d1Ó · c~c:frna acaso un proceso de 

contrarrevolución en PúebÍ:í. o por él·!!oriÚai-Üí,cssólocl vínclil~ ~ntrcH1vicja µligarquia 

y la nueva "familia rcvolucionariri'"?i~- ··--· -

Un primero. prol~_lc1na:a~cnfrentar.-.al·_abdrdar-11.:éstudio• del ;l:í ·rcco~stiiución- del 
- ' •."•. . •. - .. ,.. - - . ,-'. ' _, - : 2 .• .. -· '·-· -, -- . ·- ~ -- ··, . ._ -· . 

_:: ' .:. ;~ -· - ,_ . 

hij-iótcsis comunes, ciüc posean unid:ul pri>blcn1':itica, conceptual o explicativa. A ello ha 

contribuido la existencia de múltiples enfoques te1íricos y disciplinas que van, desde el 
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marxismo ortodoxo hasta las corrientes sobre movimientos sociales. Como señala 
.. . : ' - - ; ·- ··- -

Alva~ad~,."EI est~d~ -~osrevolucio~ario mcxi~ano tia sido analiz:1do-húltodesde muy . 

globales visiones así como estudios locales que han• intentado corroborar o refutar 

grandes tesis sobre el régimen político naciona1" 1 

En este sentido, la interpretación marxista del estado mexicano, es la que ha 

dominado en buena medida el espectro de las investigaciones. En ella, por rnzones obvias, 

la figura .de Cárdenas constituye la expresión final y más acabada de la Revolución 

mexicana: bajo su gobierno se había celebrado una efímera alianza entre el régimen 

revolucionario y el marxismo-leninismo. Todo aquello que no se ha ajustado a la versión 

cardenista ha sido juzgado, condenado y excluido de la tradición ~evolucionaría. Como 

apunta Paz, para transformar la no muy precisa y a menudo gaseosa ideología de 

C:írdenns en un cuerpo de doctrina coherente fue necesario una. operación de cirugía 

política. Se cor:taro11 los dichos y hechos del general michoacano hasta convertirlos, ya 

que no en las máximas de un tratado, sí en las formulas de un catecismo. Esta 

mistificación de una figura histórica se realizo con la complicidad y el patrocinio dé los 

gobiernos emanados del la Revolución mexicana, especialistas en el arte de la 

beatificación y momificación. 2 

De llta~era específica mi propósito lrn sido_ realizar un estudio histórico político 

y en forma concisa, un .estudio biogrúfico sobre la reconstrucción de la autoridad 

nacional y s~s iristftlicioncs en el ámhií:o rcgiún:il poblanó. En otras palabras: he 

1 Alvnr111l11, A. 1999:-47, 

2 ldern. l'.72 

------------------------- ---
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pretendido esclarecer,. ta for~a en ~uc el cacicazgo de Maximino Ávila Canrncho 

contribuyó a la conformación del poder político poblano en In década delos tr~int~. 

Parto. de consider~r~cn prjmern instancia el papel de caudillo revolucionario que 

deviene cn~caciq!:'e Y,.,;S_ll:!~!:t~ión con las clases y otros agrupamientos de ht:estructur:.1 
. . - - - - ', - - ' - - . -.7'.-o-¡-.,0:-,-~,;_-~~ 

' -

social. Sostcngc(q-u~ los scetorcs emergentes, amén del caudillo, tuviero~. un papel 
;-f~' 

fundamental en ~Fp~occso de reordenación política posrevolucionarin.~ -
"··:: .. e· : ' . .'. 

Mint~nci~n, por ello, se centra en la figura de Maximino Ávila Camacho, pero 

destina unii pai,t~ ¡~portante al amílisis de la relación de M:íximino con los grupos 

empresarinlCs en 'g1)stación y, fundamentalmente al de su relación con el sindicalismo 

obrero, toda vez que se trata de estructuras ya constituidas y consolidadas, aún antes de 

la llegada de Ávila Camacho. 

Como es inevitable en este tipo de estudios, el investigador compila innumerables 

anécdotas de diverso significado e importancia local, de allí resultó un trabajo abundante 

en acontecimientos, que, no obsfüntc, considero, no sólo n,:o _disminuyen su caníctcr 

interpretativo¡ sino que Iojnscrt:rn en el plano de la hist9rt~~!:~-f¡a política3
• 

Para lograr mis objetivos, he recurrido al enfoque webcriano de los tipos de 

dominación legítima. El ellJoquc confiere un carácter rcvolucion:1rio a la domiírnción 

carism:ítica por cuanto es irracional (en el sentido de su extrañeza a toda regla) y no 

reconoce ninguna apropiación de poder de mando. La dominaci<in trndicional, .por su 

p:irte, le otorga un carácter conscn•ndor, ya que es orientada 1rnr la snntidaddc las 

J cr .. Arrm:ola Cermrnu .lorJ.!l' .. l'rngrnma y nrnrco mrlmlolfJgico 11nn1 el estudio lle los proresos n·l!imrnks" l'11,\le!ftlclo/0J.:lt11/c /ti 

Cfrur/11 Jtotitir11 .111:111 '1olil111r llurcasitns Conrd. Ed. llA~l-IFE-CNCl'yAP 1\lh.l9'J6. Asl mismo \'i.l-HsL~ ,.\l\'nrudn ~tenllota 

Arluru./::/ Portt'.\}.:ifi.\·mo t'tt 7"mm111/lpa.,·. l·:tl. El Colegio tle México. ~léxico 19'J2 
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normas y, en su modalidad estamental, reconoce la apro~iación de poderes de mando por 

parte del cuadro administrativo. 

Bajo el paradigma df.! los "tipos idcal~s"i~Ig~ng~-cstudiosos han configurado las 

catcgoriat<!l!_~l!~~l!'!?_~_)'_c~1~~q~'~s.~§!~~~fui~';!!1ll~1(!ild~_ Gonziilez Navarro (1977:2), por 

ejemplo, los Cl\l1dillos'sc,C_OnSiil~rm1 pfifvi;tÓs ,de una mentalidad urbana, cshin dispuestos 
- - . -- . - ' . ~ . - --;.· .- - - . _-_ - - ---· ·- .. ---~' -- ;:__:.¡ 

a una obra. di;! ~l~~I1~1.! n~~ion:i~:y ~gfr Jl:ll"ti_ddriós del cambio social. Los cacique detentan 
--',·.:::,~-,,,.,,! ··--;>·"¡:,-."---~·::-:<·:;.•::-.··, ·;·:~·:···:" ···:·· ·;:::! .. ¡.,,.;·- ·"'· 

nuis bie~ ~na,in~riii1ic11:!~ ~~r~Í; ~:t~;~erá11sórcs del status quo y su obra es de alcance .. -.-· <.-::. . ~- - • -, . :-.- '. ' '"•· -. - . 

regional, E_n Iris ~Ji111cr~~· si:(d()~i~~ci¡)n c:¡risrmítica se transforma en legal; en tanto que 

en los segund¿'s ~~ d~m¡i~acióncarismática tiende hacia una dominación tradicional. 
' - - : ·'<_ -~:,:,i·_·: ?.·_-_: ' -_ 

Teniendo en cuenta que, en efecto, el primer problema político que enfrenta un 
, __ ., .. , __ , , ____ . ---·- .·, 

país que eI11er~e'.gc tina revolución es la "rutinización" del carisma, Richard M. Morse, 

por su p:¡de, h:¡t~Ia11t~ado, en forma miis completa, que la forma ideal hacia la cual 

gravita ~sa ~utinizaéicín es . el Estado patrimonial. (Morse1975:40). En el . '• , 

pafrilJldn,ialiiÍno, la·nue~·a bur~cracia que ha surgido con la destrucción de viejo orden 

político sólo tiene razón de ser en tanto fuerLa transformadora de la sociedad,_ esta 

burocracia está condenada a ser revolucionaria para poder subsistir. 

En esta perspectiva, y en fórmula intermedia, sostengo que una dón1iúación de 

e . 
origen carism:ítico que se instituye sobre la base de incorporar la mentalid:itlde cambio 

del caudillo a la actitud de defensa del status quo del cacique, desembocaría, a.I riiíiuizarse, 

en una dominación de carácter patrimonial- burocrática . 

. ' . . 

Partiendo,del supuesto de que los "tipos ideales" son una ahstracciónJe1írica y en 

la realidad histórica no se presentan en la forma pum o ideal en que han sidí1 concebidos, 

-------- ---------- ----



9 

tu presente investigación se estr.ucturó bajo la hipótesis de que el cacicazgo del general 

Maximino Ávila se instituyó . col110 una clominaéióll de canicter carismático ciue 

combinaba, al mismo tiempo, formas de .dominación tradicional. _. : ~·--·- :.,; - -~ < : : . > .·.-:· •• • -

. . . 

c~º!11ºº~ºll!i11~~iÓ}1~~R .. ism1lticn, instrúmentó el desarrollo económico deJa región, 
• · - --,--_--;--··-ce-·-.--,·------.~--,--:-;-.> =--!'~t:"<i~"-OC"""':c..,_- -_o·.=.-o--.-o=.·-o--··---=-- --- _ 

otorgando aJEs~:ídc> el (lap~irc!etornldel proceso, por lo cual buscó su fortalecimiento 
.... - - . - - - ...; -· -··- ,. 

: _:'-',> ;./:' :_.~..::\~-- - -:, -- ;_ 

económico a~fra,vcs;{de/una política tributuria basada en el. retiro. de concesiones y 

p~·ebendas a l~s e111(>~e~~s capitalistas. 

Como domitjadón tradicional, buscó cohesionar las fuerzas políticlls que 

emergier,o~ d,c ,;;;vJt~ción, sometiendo, tanto a caudillos locales qu~ ar;aigaban 

eonstruyendo:pl!cÍu~ñJ~cacicazgos, como a los principales protagonistas dela pugna 
: .. _.- ·:<~;,:_. :·:\_<- :.·>- - > ! ,·:·:: 

intergrcrriial en ía región que impedían el establecimiento de un clima propicio para el 
• • • : • ~ ,•,; e • • •• - .;~ ' •' 

' ,· 

desarrollo c~.onótnico. 

En•cstc sentido, la investigación hn querido demostrar que la,(!ohcsión de las 

fuerzas potíff~as se realizó por los mecanismos cl:isicos de fa dóiitin:lciók fradicional 

(clicntclismo;·.fatoritismo;preºbcndalismo, etc.). Dcfonn~'.q~e le~j¿e~a~políti~ús que 

se adaptaron a los.cambi~s n1a11t.uvierori· su cxiste~ci~o ¿()r1:ti~'~iª@t1fü i1ue no fueron 

excluidas ·dc_l .proccso:J!:n.~ur1a; ~E~<>bj~tiyí) t~t)rJ,co:;Mel.tra,bnjp:·f~e~o~§~atar que. la 

dominación.c:iri~m:f~ic~Í'd~,i,.ilí1'ca11rn~1ici,i1nté1:i.tuc~z:i,Jc(¡nt~ré~.lll;ú~riril dci.cuailro 
' •• - - -.-- - -,. ",- -' ·. _-, .-,: :';~''' . ·-·- -·' ,.. . <:' - .. '.· - ·:" - . ' ".. ' ~ . ' ' - . :,. - - ·-' . .. ., - .·:.,. :· . · .. - ,-

adminis~rath·o que büséalJa riüintcil~r)a pérsistC'nci:~ Je las l'cl:iCíoncs 'fracticionales 
.. . .. 

desembocó, al rutiriiznrsc(ci1 u1l:i dofr1in:1ción patrimonfal~bitrocnítica que subsiste 

hasta nuestros días. 

------------ -
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Las categorías tcóri.cas que dc_limitan nuestro objeto de estudio. son, pues, los 

conceptos que incorporn el enfoque webe¡:.i:•-no. En g~ncr:i1,We!Jcr considera :11 

patrimonialismo ·co~o uri sub!lpo'de ~on1i1t~ció11t~adici~11al,difcre11te c1el feudalismo. 

Scg(m est.e pensado'i-,··una 'de .11ls '·formas en que surge la>dominaciónpatrin1onial es 

mediante•cl pfoc~solde''tr:\'nsformación del carisma. De :ic~rird,oa•estÍ">, en S_ll forma 

de lo coÚdi:lno, y representa una relación social riguros:lrricnt~ 'f>.frsonñC Pero, 
'·'·'. ' ./ - '' • • : ,, ,_ '"' ~~·· ' ·- > , 

precisa merite por estas características, este tipo de autorid:td es i_~'est#~lfy' fo c1mcHción 

tiende a vari~r esencialmente, ya sea racionalizándose, es llpc,il" l~gaHz:~ndose; o 

tradicionaliz:índose, o ambas cosas en varios aspectos (Weber] 964:197) 

Sin embargo, como señala Gina Zabludovski, en ocasiones \\f eber utiliza el 
,• ·' . ~. ' ' -.. : ' 

concepto como Si(}Ólljm~/cle do.~inación tradicional. Bajo esta acepción -que implica un 

sentido m:ís amplio, de térllli~~- el feudalismo o "patrimonialismo estamental" y el 
',/ 

"patrirn<mialismopuro" son c<msiderados como subtipos de dori1inaciófl [llltrirnonial. 

Antcesta ambigüedad ál referirnos a patrimonialismo, he prefcrid,o :1pegarme 

a su concepción como patrimonialismo no estamental. Esto es, a la forr1fat_de 

dominación que \Veber más restringida, tal y como la formula Zahludovski, en su 

forma más pum, también llama "Patrimonialismo patriarcal". 

Corí1plcrncntariamente, y a fin de desbordar el canícter un tanto risquenl:Hico e 
·- - ·-. - -·- :;_--

insuficiente del eríf<Íc¡Uewel1eriano, se recurrió a otros conceptos y. categorías que nos 
;.' -~"·.: \:·j< ... - -,:_'; :_· . -

ayudaran a expli!!arcLl:oiiccptb de conformación del podcrde la regi1ín. Sin :ínimos de 

ahrunrnr el lector, y sólo por. el uso frecuente que hacemos de ellos, esclarecemos el 

sentido de los m:ís usuales. 
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El concepto de c/ie11te/a se utiliza para explicar algunos mecanismos informales 

de poder, con él dcsignan10s a la rClación de dependencia política y económica que se 

entabla entre sujetos .de c:status .diverso en el :ímbito de un microcosmos político 

autónomo. Nuestro período.de estudio se caracteriza por una profunda inestabilidad 

política y soeinl que·haéc'¡)ropiciasJanondicioncs para que ante la falta de garantíns 

forrnalcs ª:_ta propiedad o a la seguridad personal, se buscara abrigo y protección de un 

cacique poderoso, bien perteneciendo a su cohete o bien a su clie11te/a. 

Estrechamente unido al concepto anterior, recurrimos al concepto paternalismo 

el cual supone una política social que busca el bienestar de los ciudadanos y del pueblo; 

pero excluyendo la directa participación de los mismos. 

De acuerdo con Bobbio, esta política es autoritaria y al mismo tiempo benévola, 

y se ejerce desde arriba con métodos puramente administrativos. 

En un intento por analizar la realidad sin caer en teorizaciÓJI _excesivas se 

incorporaron, sin embargo, algunos conceptos que podrían suscitar confusióÍl en nuestro 

marco analítico. Sin ser esta nuestra intención, recurrimos a ello por;co~~id~ratquc son 

instrumentos valiosos para superar las limitaciones de nuestro cnfoqu~.Xií/Jo/¿jcmplo, 
el concepto de estructura de poder es utilizado para intentar dj~·IJo/4.ªf; cl',nr}:ílisis 

puramente biogr:ífico, e inscribirlo en el ámbito de la historia poli(i~c(;~tl~~nsid(!plr la 

.- . >: .. :>: ___ ,-._<··i'._.:.>'·' -.'. 
actuación de Avilú Camacho inserta en la amplia gama de los intcrés~s ,de cfasc: Efl este 

,:~, '::._.-\-\-:~;/.·-~ 

sentido, 1:1 csfr(1ctúrl1 de poder refleja las relncioncs entre las clases:de un n1ofocnto dado, 
-- - -· 

las cuales por SU misma natur:tlcza im11lic:m la dominación d·~ unas llOr otras 

------ ---~-- "'" 
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otorgándoles distinto grado de participación en la tonrn de las decisiones que les afectan 

(Paré,L: 1975: 3i) .. ··· 

El concepto corporatlvisllw es· utilizado paradcnotul:. u.na políticagubcrriamcntal 

que busca la remoción ~ ncutrali~~ci~n de los Clcmcntosconflictivos y su•:stijcción al 

Estado. Dcsd~ esta perspectiva, ''proviene de (Y corresponde) a ~naoric~t~ción ideológica 
. . - ;,·· '' ·. . . ,·· ·,. '.''. ',-·. _._.,._, •' ' 

cstatista (organicista) y se ejecuta cll la forma de decisiones qu(! busc:f¡jJ1Ú~~:g1~~ntación 
- ' ., ' ' -~- '\" : - ·" • '<;" _7-;-;;, ,7-; •. - - ---·, 

-_,_.-· .. '· .. '·· -_ . .,:.,;-:· '··-"··· ::< 

de las clases sociales con el propósito de facilitar el prcdon1inio ~statal ... " como 

representación sochtl, "el corporativismo es el medio para mantener divididas a las 

fuerzas sociales al mismo tiempo que se les supedita ideológica y organizativamcntc al 

Estado" (Camacho, M.1980:25). . . . 

Conviene áhora scñafar las fuentes de esta investigación. Desde luego, se ha hecho 

uso de las fuentes primarias. En materia de archh'os se revisó el.Ramo Revolución y el 
. . . 

Fondo Presidentes dcl.AGN. Se consultÓla Scccióri dcLC°ycs contenida en el Periódico 
', • • • • ' • _,_~' •o•" ,.. ' • " • • 

Oficial depositado rinciarchivo. del Congfosoq~!:~~t~~o<t~·rucbla¡asíco.1n(Jl:1s :t(!tns o 

versiones taqlligráficas ·d~ sc.sionJs púbJis~~d~·l~:,~:i'!la;a •~e ·~iputad,os. Del archivo 

municipal ·se rc\;isó el Libró' ~Cl~Ctasd~Ha~·~c~foh~s,i,lÍ~iic'a,sJ~r ü?AS·4i}tn,11li(!1tto de 

l' uc b la. En pbstcrio res.· es tud i~s, ~o n~·c~ilríi1 rJhriJ~~~rl!~t~¡' ihycstig~cl~ll cori; archivos 
·".::',;. ::':;:>: ~ - 1'' ,'_-

testimonios personales¡ lahistoria~ ohjl~~ J'r,i r~htÍ~so~u~i(ic~~~li~HÍ~·~iÍ1e11tc n<i hit sido 
•. ,.-:·, ' -·, - »~. . '·.· ,._, .• ,. _,-;-, .. '"1·>' ' \ .' ,:·· . ., -··--· .· .. -. . . 

su ficicntcmcntc explotado cn·l:t ;.cgilll )fi:efü1:1~.i~JcAiig:icio11cs•·~c ;~;te ti1{() • 
•. , . ·!~~ 

El an:ilisis y estudio del cacicaig!Úio~iil ~ob.l:mÓ~y su plipAcn ln~cilllforiúacilin de 

la estructura de poder, cst:í insuti~i~1ítcmcntc desarrollado; .la poca hihliografía al 
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respecto adolece de una visión centrista, lo que- no es gratuito si consideramos que 

precisamente la centralizaCión csünclCméntó distintivo y caractcrísticodc nucstropaís·-

y su estructura política. Otros t;ab~j(); por el contrarío pecan de un exce~ivo Iocali~mo. 
e < -.·• ·- , ·,: • ; \ ·- -,- r• o~·-.- ·"ce •• --:;.;·_. •• -- ,\~ ' ; .' •·• ''· - iJ- ;.-. ·-<~_.·- .. o,.,_., -. · -. . ' 

Lo que esta invcsÚga~iórfi!}!c~t~,' es supe~~t," tales ~xfrc~os¡ (!O~sid~ro q~~ ct_cst~dio de 
'.-,.. .~ -~-~:_-!:::~~-;--'-----==~- - .. '". . . --.. -. - :.· 

la divcrsld;d~füt!(!,a,~cg~~}t-~1--~·~~c-~~~-1~:;~rlf~~í1;~1~Jr~c,C.1Fi~~~~~i~s~tificaf iit}riiºagcit 

de un Est:úlo~Na~!º;{;pcf(e~Í~~~~,fci~ieg~a~~; ~uriqllc 1c)::lnterior no implica que se -- --~- --~---- ___ ._,._, _____ , ·- ·;_~:.·::;.''. :\;\' ;,":;~-: _--(.-, '~~~{~ ~-"·~-f:~i: .{::'>---; _:¿· .. 

pierda ele vista la impm1~ncia d<:~ urfcorl_textC> glo~aí, teniendo una clara conciencia de las 
- '' - .. '.,· '. __ , .- _.,_ -. ·-.; .. · ';.· ;. ;.~, - -· ' 

interrelaciones que existen c111l'{~!~Jí~i<>~ir>1Xko~dc 1a política antes que dar por hecho 

la inevitable subsunción de I~ p~rt;~~¿l~~a-lo;~~~~rnl. 4 
~-··. ~:·.;\< '~:~ .:i¡/>- -;,.:,',1(· -;'J,'f. :_~· ,. 

El amplio uso de la prcri~ll r#rÜ~dí~h~~(~xigc una explicación más detallada. En 
. . .'''.-··;_;':'.''.. l'.i~t:·:!·~·:·_:·::iJ.~.--: .:~.,-~. ;·.":_ ' 

"J 

primer lugar, es útil rccord~foc¡~ll ~~~gTrttifrfié'¡i.(lc la éppca, los periódicos transcribían 
)", --. f<::;\ " -'..;' t >~·~1:-

e insertaban 1itcra1m~útcJ<>Ms:1ós tiü1ctíll:Cs·; cadris 11~1~rat~rias º desplegados que se 1cs 
._ .. ··: , .... _ ··"··~ .·--. "'·'C""'···:"'°:"·•v»~-·--o"><'''''"'··-r .. t-.,~;~ .:-0 --:-~ ·-,· ••• • ;\--• • • • 

::-;:; . ":~~~-'-· - 1~· \;:_~,.: 

env_inban, lo. quc~pmpo~cio'lló atiulld:Ítltc•rli:ii.crial.ptirharlo de_ suma importancia. En 
. . "' . . ' . . ' . ·· .. - . . ' ; ... •· •. ·- . . .~ -·- - .... ~. ¡ ; ..... - ' 

segundo lugar,. cC>n~icn~· recordar los c:~rtt~jos:.~ri::!a~ redacciones del périódico La 
" - ;::,_;: .. ,:- -, --·" - -;::~~:_,::__· 

.· .... - . . . . :;: . ¡··.->·" :;~:~-.-:' .:;;·--. ::·_ . . - ", ~ ~-~--. ·._ 
Opi11ióli, principaHucntc de consulta pcriodísfü:a;ya que citarlos sin tomar en cµénta ese 

elemento puede distorsionar nuestra iptc,fpr~tacióll. De igual•forma,c~lt.si~cr~que las 
"''""-·-,:<,, 

fuentes de financiamiento y de recursos ()Si por IC> mismo, de vitalinípo;tan_~ia.' · 

La Opl11ió11 fue fundada con\o ciltprcsa privada el 24 de febrcfo de 1926, 

asumiendo la dirección del periódico sü propietario .José O jeda, plcn:unentc idclltifü:ado 

con la FROC y simpatizante de las ideas izquierdistas de sus dirigentes. Ojcda.alcntó. la 

-' Ca he menrionar t¡ur rn el lransrurso dr L'SUl lrl\'estiJ,!nri<rn se puhlicaron ll\'1tnrcs que por demás han sitio cltndns 110.r estudiosos 

L'\ trnnjerus, cnl re lns H\'itnres puhlkudos se rurnlan: ºE1111wcsnri11s y CluhL•s de Scr\'iciu en Pul"11ln ( JCJ2.t-19-10)"· en· I..ú.\· 

empn•.mrio.\· .\l,·.\·icmw.\· .{l't'r y l/oy. Cristimt l'u~a y Hiritrtlu Tinuln. Ed. El Cahullito. "Ln rumurrn dL• llJJ(, en l'ucbln: un L"nsa~·o 
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lucha de In FROC en los momentos más :Ügidos del enfrentamiento con Áviln Cnnrncho. 

Tras la derrota el~ct~raide.ln FROC )''fai1úposición.de "Ávila ··Camncho"como.

G o bcrn ador del Estado, Oj edl\se retiró !l.la,victn •. pi:iv~c)n·)' · p 1:1so:en rcmateel .. periódico 
, . '. . -. - . . .. ' . . -. ·, . ' ' .,· -_ !. ---- - - ·- _--_, __ - --~--.-- -· --- -- . . . --· 

el 24 de sep'tiembre acJ93,6; ~~to11cesf¿~. :1_dq~iriitop~r,los'iíiis~1~s tr11b~jndorescle ·1n 

empresa,· q ui~~~··fo .. aja7di~.~t.d~~r1f~f w~f io~~··t~~;() ~2~or?füJso:~4c.t~·-~~()9· .~n este· 

periodo de tránsit~,h1 dirección fue asumidapor,el'.tic:g~~ei-tb-~.Quz~:ln/qÜlcn ocupó 
\>; ~; :. ·' ' ;,...--

el cargo del 23 de septiembre de 1936 ni 2 de novieiTIBfe ~~l.tÍ!i~Üt~\~~~~ Es prc~iso 
l,' · ';i,"ot- :-.- ·r;, 

sefinlar que en los cuarenta días de su gestión, el periódico dÍo h~ 11ci.t:t~legirºJ1:¡cia las 
_•' '• .'f·C ·.•,-:_, •- ,_ ', • • • 

posiciones gobicrnistas en momentos en que precisamente tuvi:~ro~tJ~~i(l;:.s•;clccciones 
de regidores, en las que triunfó la planilln encabezada PºI"· eF!Jri scfgi~ ~.·Guzmán, 

derrotando a la de la FROC, encabezada por Manuel R:iyera,• ror tal motivo la 

información de este periódico la tomamos con reserva. 

-.·.-- e_ .'_e ' 

El 3 de noviembre fue depuesto de la dirc~ci§n gel periódico el tic. Roberto B. 

Guzmán, y en su lugar fue nombrado por la coqp(!rriti~a ~Flic. GabriclSánchci Guerrero, 

mismo que había venido fungiendo como ashsor.Úirí~ico,cle l~ Fl{OC desde h~cía tiempo. 
'-· ' '.<·>_,_-" .,--, . __ , 

Con Si\nchez Guerrero en la dirección; Lll oj;¡¡fióíz'fCt()nió' su actitud combativa y de 

u poyo a los trabajadores de In FRO~, .~:a¡:~,{ie;¡clo:una actitüd crítica respecto al 

gobierno de Maximino Ávila Caniacho; d'c fofma qu~, aunque· laFROC tenía süpropio 

órgnno periodístico (Resürgimie11to.). LaOpinión cm considcr:1cla como el principal medio 

de expresión y vocer.o de la FROC. 

tlr J!esli(111 ohn•rn .. l"n l.a C1~\f t•n /oJ 1~~\f111/o.\, E1l. ll11innitlml ..\111úno111:t 1k Sinalo:1. Y fi11;1l111r111c- .. l.us rll'l·cin111·!'. 1111111iripak, 

1h• l 'JJ(1 r11 l'm·hht"' t'll Hc•riwu ,¡,. lm·,•.\lig11cMn 1frl ,\/m·imit-1110 llbn•ro t'll l'1ll'Mll. I< 'l L\1'- \Jnin·rshh1d t\111(11111111:1 1k l'ul'l1h1 
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Ln identificación de La Opinión con In FROC era plcnn, nuíximc si consideramos 
. . 

que los fr:ibi1jadorcSileI periódico intcg!"abnn el Sindicato de Redactores y Empleados de 

Prensa (SREP) ufilin~_c>s a laFRÜC . 
. ·,;·· 

En junio d~ 1937 I:i¡FROC, a .trnvés de Resurgimiento, desplegó tocia unn 
--= --;~~-_:~~'.~~~~~_;/:- ~~~,,_~ 

campañn entre sus agr~mlados para que adquirieran sus mercancías "única y 

exclusivamente" en las~~ociaciones comerciales que se nnu.nci:mm en l'.1 qpinión. El 

propósito, obviamente, era que las casas comerciales ampliaran su propaga11da en las 
. . ··''' ,_. 

p:íginns del periódico. 

Con la división de la FROC en 1939, el SREP, así como su pri11drelclirigente, él 

tic. Sánchez Gue~rero, se alinearon a la corriente avilacamachist'.1 qll!! se iiltegró en la 

Federación. de Trabajadores de Puebla (FTP-CTM) y deja ro~; cie ·'rlu~Úc:¡r toda 

propaganda o información de los grupos que se mantuvieron bajo I.~sligl~~ ~l-ia·FROC . 
. 

Tras ello, el periódico Excélsior se constituyó en el medio a través del i;iJaI la tR.dc ~udo -, __ .,,, :.,. _. . . . . 

expresarse. Del órgano de In FROC, Res11rgi111ie11to, no existen'ej~~1pltr~sÍ>~ra ~uestro 
' '- - •--·~-,,_• • ~_,, __ ·.,_o. ~--- .c::.--o-· .. ~-,·~ _ -- ,-, 

período de esh1dio, In colección de esa época fue sustraída yd(!si1pareció después dé que 
. . 

en 1939 Ios.a~ita~~rt1~chistas despojaron a la FRQG d(! su edificio sindicnL 
-·. ·.. .. ' .. 

En vir(í.Jd ele I~. o_fie.11!a~jón\y !!1 ,e1lf9q~c utit¡zaclos; la organización de)estudio 
•/ ,_,_ .• , ·" - , .. ,~"· .. .,: ,.- . • ,o-.y, ., .· .• ,-,;.-, ;· •. - . ,. ·' • . 

responde difeifalJl~c~fr a·'.su:nr1!!Ild~4.~·~· ~~ift1:(!hi'.p:~rte.es una .in troducció.n. formada por 
. ' - -- ' . .\ - '• , .... , ,. ---·~·,_. . ' . ·" ' - ' . ;. . - . ' .· . 

un capítulo en. d.·.1i.rid~s~d~fln~h lo~ ~;ol1lcriÚ1s ccntniles queconstifo);cnél tema del 
'" •'•" ., . ,- ·' _;-~; ,'• - .. ~ ---. . ·." ·.'; .- .. · ., . - . 

estudio, se 11recisa c1'~nfa6IJ~yel 1111.r~o conceptunt:ütilizado, se señalan las fuentes de 

la investigación ysc describe. hl 01;ganización dCI i1iúílisis. 
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Los diferentes capítulos de la segunda parte establecen la rrnturalcza original de 

la dorriiil:ú!iónºnvilaciimachista. Inicialmente se revisa el choque ocasionado~·por la 

política del régimen cardcnista en los planos educativo. y rcHgios11 aLintcntarsc su 

instrumentación en un ámbito tradicionalmente conscn•ador como es el estado de Puebla. 

Posteriormente se fundamentan los orígenes de la personalidad c:irismátfoa del general 

Maximino Ávila Camacho y las formas de su corroboració11, a la vez que se analizan los 

elementos en los cuales habrá de descansar la dominación. Se ofrece en él un an:ílisis de 

los orígenes ~el lid~razgo de Maximino Ávila Canrncho, sus rasgos biográficos y su 

trayectoria po!íticó militar; sin embargo, m:ís que proporcionar un cstuclio biógr:ífico o 
... '.> • ··,.,,_ 

político, el esi~dio se combina con los rasgos generales de la estructu~':1 del' fégimen 
>". . :' . _.· '. 

naciente y con lps principales actores del poder político de la localid:1d. ne;rnancra 

particular, seab(Jrdá el estudio de los factores que impidieron a la FROC co~stituirsc en 

una más de las bases de apoyo clicntclar de Ávila Camacho. 

La tercera parte contimía y amplía el an:ílisis de la lucha prot:1gonizada por la 

FROC y Á\•ifa Camacho para hacerse del poder político en la ciudad. Q.l,!igual,mancrn 

se valora el peso y lá influcfíeia cjúc tuvieron en la evolución de este ~ontlicto'local las 
• • -- - J ,_;"·'" ~ -,_: __ '" - - ., • -. • 

pugnas por el. poder a nh·clpacional. 

La cuarta pal'.te, finiilrncnte, :matiza la naturaleza del Estado creado; asícomo los 
- . _:. ;- -~- - --~- ~f - .. ·, . : 

medios utiliz:1dos pofÁvilá C:ün:1cho para lograr el sorilctim¡~ntó );J:i sUhórdinaci¡jn de 

las fuerzas políticas locales. Por sus objetivos, es en e~hi sección eiúÍondc (lresentamos 

la mayor evidencia empírica en apoyo a la hipótesis ccnfrid. 
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Para concluir, con este estudio esperamos contribuir al conocimiento de la historia 

política·· del ~csfádo dé:Puebh1~y;'por end~; de.1· IVlé.~icotposre;riluCioI'ario;·primero, 

clarific:mdo algún~~ puntos oscurossobre ~J•perío~o/~studiadoJ', s~gJncio, reuniendo 
: . ··- · _ . ,- • · ',- -. ': :··;-- - -- - '.·: -·' · - -;- . ,-,o-· ·~ -"' •' .:~ '::• =- ·--~ · -;. . --• ·.-- - _. '-,''-·:.c_··'~;-..:o · .. ~:;,; · __ --.e; .- ~:=- .-/_'::-.._ ;;-. ·,=_- ;-~- -. - ,_.;:-. ___ ,;_~ _. ·,-: • •• = _ · _. ·. ·--~ · -

que puedancolltribui~~ t'íll rill'íllisls globaldel sistema político mexicano. Creo haberlo . ~ '· -.. ' - '· . . ''. . ~ - .-

satisfacción l<>,s ~bj~tiv~s pfop~~sfos, existe también la posibilidad de que algunos lectores 
,-... ,::-:· . __ , . . ,-:~-.:~. :. ~ .. ,, . : 

pudieran estar en desacuerdo tanto con nuestras premisas como con nuestras 

conclusio.n~s,de suyo, esto es inevitable. 
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SEGUNDA PARTE: ORÍGEN Y BASES DE LA DOMINACIÓN. 

2.PUEBLA EN LOS ALBORES DEL RÉGIMEN CARDENISTA. 

EL CONTEXTO NACIONAL. 

La década de los 30's se caracteriza, fundamentalmente, por el empeño que pusieron los 

.·. 
hombres de la revolución en intentar reconstruir el orden político, económico y social 

destrozridó dur~~te la contienda de 1910-17. De hécho; Calles había consid'crado cinco 
·- ':.~ . .. : ·.· ·, . ' -·· -~ :~~... ·,_·· ·- :> ; ·- -- j-- ·. ,:·-::·_; ;. ·.-_·: :~:< ;> - . ,-

años ante~,qüe su mandato presidencial inaugurab~ tii< f~se;'reconstrudiva· de la 
• - ___ .-. ,--- - -.-e '.- · ... _. --- ;:·:: 

RevoluCión Mexicana; y en cierta forma así fue. 

Su gobierno dio píe a una notable ampliación de la particip:ú!ión del Estado en la 

economía; al igual que Don Porfirio, Calles apuntaló al Estado nuev:¡mcÍlt(! C()ltto pal~nca 

del progreso material. Y, también, al igual que con Don Porfirioí tri hi~o iu1te la 1:arencia 

de una clase social con mentalidad empresarial que remolcara alpúís háeia r~g.iones de 

pasto fresco. 

. . 

La acción estatal callista definió, desde entonces, los resortes de la reconstrucción: 
- -- . --·; 

: . ,'< . 

el trabajo agrí$ola y la cscucla.5 Desde el inicio de su mandato, cincÓañÓs atr:ís, ~I Estado 

callista intentó reglamentar e imponer el cumplimiento:~stdcfo ~e I~ ConstituCión. 

Particularmente en lo referente a los artículos 3" y'130. ~I fesG,,a~cJO rhe unll; guerra 

s:mgricnt~>q ~e costO, u~ total de 70 mil vidas;. fue.~c~,;p:ttab~asde Lüis Gonzúlez- el 

mayor s:1criti'ció i1~úiiíi11ocolcctivó en 'todá IaliistorÜ1d~ México. 

5 cr. lú·:rnll". Enriqul·:l'J."7. 
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En m¡uclla guerra Cllllcs, tcrmin:1ria por-ceder; a mediados de 1929, Portes Gil 

firmó los :frrcgloscon-lri iglcsia'qüc-dicrori-fitiºa]a 1 ª Cristfada~ Uú gcncrnl de la época 
. . . . 

resumió los arreglos: con hUllJOr:_'~Qllc;yiolcn Ja ~O~S,:titución; pero pO<¡IJito. \' <¡UC 

nosotros n'os hag~mos tl1ntos¡ roq~Íto~a!l~bién".i. 
De cualquier forma, el frente ~c;ri,ianeÚó abierto~ Trcs_kños después ya como 

".Jefe Máximo", al calor de un intenso debate pr~.movi~o por sectores d~ izquierda que 

proponían la adopción de la "educación socialis~a'', .con·· 1':1:c;IJ.m(llacencia del ''Jefe 
. . - .. ·-. . .. 

M:íximo" y para indignación del pueblo católico, el ministró d~ E~~ci1~iÓn del presidente 

interino Abclnrdo Rodríguez, Narciso Bassols, cxsemin:Írifra.y dj!sp§és c,xpllrto en herir 

de palabra a curas y monjas,7 atacó por el único fl~ncoq,uc·~hs[>Jésdc la primera 
." : :. :.. ; ' ,_-~ . 

cristiada se le podía atacar a la iglesia: por el deJ art!~Jio<i~. Q°rtfonó, sin m:ís, introducir 

la eclucación sexual, en 5° y 6º año de prhnarill. 
··-. ' 

La· nu~y~ypolfti~;~~c!~'ric.!11 ~-st~~i~n~'.r111i.r~l~ll.• i~:s ~fü~fesdeuna.·nUcva guerra 

cristera puntcijb~I} ~~e\ ffofi,Zolfre mexicano. Enalgllnósesti~d.Os ~<!1 !J?ís'ct conQicto sería 

aún m:ís radical 
1
;só.lo t~;minaria cuando al arribar Ciírdenas al ro~~r,cn 193~, hiciera 

- -__ -

explícita su intención de no considerar la cuesticín religiosa como problema prcémincnte. 

<• lhilkm p.'JS 

7 c;o111.:ilL·1. y c;unn\ll'l. Luis l'J7 1): 22. 
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EL CONTEXTO LOCAL 

Ya desde mediados del siglo XIX, el estado de Puebla se convirtió en escenario de 

enconados debates rcspccton un conjunto de ideas obsesivas; que por m:ís de un siglo lo 

mismo la han cnvllcltp y_p~crmcado00~ 

No es éste ~114·~at'.·p:N~ ffacer el recuento histórico de una vieja pugna ideológica, 

libcral-co~se.:Y~J~~a¡~~Ü·¿, ~ÓlJcHallos del siglo XIX, partió al estado en dos: Puebla de 
, ;,''-'· , :'.' ;1;::~-'. ~"·'.~·.- /.'t·c. ;·,:.:· ,_ . .,, .... ; . ~ _ ·.-

Zaragoza 'y ·~~~~l~,dé;l~s A~geles8• Baste sefialar que cstªs ideas han definido 
.. -~- ·J,!\?\\'.~:':": ~ ... --. :::- ... --- . 

histórie~~~foi!~·'§c!Í't~,IJ~a,J d(! los poblanos en dós vertientes; por un lado, aquellas que, 
' '' ·-:•; ' -"·~: >:-~ e;:,, .. ,, _; '.1.'.0_· _\ ;_;:.'_, ,;_' ' 

scntcnciando~n~vid~ mÜral en el sentido simple del término, se expresan, en tanto que 
. ·, .·. __ ··:: .. -:'.:'·j': :,:\_---- ._\>.- :· - .· ~ : 
nrnral, en/for111?s de vida rígidas y clericales¡ privilegiando el puritanismo en las 

. . ._,.~ :' ;",· 

costumbr~¡;. o.bien induciendo en sus moradores una actitud de desconfianza, reserva y 

provocadón hacia todo aquello que es considerado como caos, desorganización, 

aUcra~iór(de valores y/o marxismo. Se trata; en otros términos, de un conjunto de 

prej11ii:ios colectivos9 derivados de tin orden social en el que, tradicionalmente, ha 

imperado la lógica del deber-ser! 10 

8 
En 1867 .tuárel. proclamó la l.ey Orgánica dl' Instrucción l'úhlira la cual fue en realidad resultado dl' los estudios llcl poblano 

G11hlno Harrctln para lograr la unificarifrn abierta, iluminada y ron sentido social de la educación en México, sobre todo ni 
tkch1rnr que 111 ºeducnrión elemental es gratuita y ohli~aturia en toda la naci(rn". Tras el triunfo de l11 ltrp1íhlic11, Barreda 
11rn1111so a .Jm\ru. un plan de reforma cducath·a de rarárlt•r nncional. cuyo 1u111t11 de purthla serta la llUC\'11 Escuela Nncinnal 
Pre¡mratori:1. pero con hase en el 110sith·ismo cnmti:111n. Aprobado. Harrclla fue MI primer director y al mismo tiempo hl:111co de 
ln.'i at.aquc.'\ de los J,!rupus mi\s rrtarc.lalarins, la agitarión qu1• Sl' e\ tendió por tntlo el pais llc\'aron a que 187H. siendo l'nrlirio lll:tz 
pnsidentc. éste lo nomhrarn cmhajadnr en Alrnrnni:t ron In que dio fin 1t la HJ,!ilación. cr. Frht'\ ()i\·cra 1980:-49 
~ Ur ucucnln 11 Hohbio, el ¡1n.•juicio es un:t opinión u conjunto dt• opiniones asumidos acrllicamcntc y pasinuncnte por la 

tnulldbu o la rostumhre y el cual no sólo IJl'U\'nca t·1111tinuamt•ntr opiniones err(111c;1s. sino, :1 diferencia de murlrns opiniones 

crr6111•as. t•s m;\.s dificil mente \'t•11cihlr. pon1ue el error que pro\'oca dni\'a de u11:1 uet·nci:i falsa y 1111 dt• 1111 r11znnnmie11tn. 

Hohhin, ~orhe1·111:1 1JlJ7.1111.l:.7 ;1 177. 

111 Esll' l'Ol)('l'plo. l'.lii utilizado (ltlf' ~•arresnli. ¡rnrn lrnt:tr lit- l'llklHkr époc;as tli!iitinlus H li1 lllll'Stra. cr. Vullimn:t 1J1JO. 



21 

Las actitudes que derivan de ésta lógica, son asumidas como afirmación y defensa 

de un espacio cultllntl perenne y adecuado frente a las veleidades de, lo riue\'o °ysu ·riesgo 

desestabilizador. 

Por otro lado -y en oposición insoluble de conflicto- un ord.cn dual de valores 
-- - - -= --- .o-'·=-----~---=----_ 

.. . .. ------ .----- --

afines: el Hbc~aÜsmo y el marxismo asumidos como sistemas de pensamiento que lo 
' :. ·. ., __ '/·- _-.__ -. :.-_ " - ' . ·-

mismo d~fin'cn una; actitud y una .mentalidad racional, que reflexionan sobre la 
' • .> · ·· • ' e • •• 'J.'.• ·'·~·' . '...' -~" ..:_; : : ; · -: :· · · ' • ' "' ' _•" " ' ' ' · · ·"i .• --, · · .- ~ · · : · ,-, . - -" -

educació~, 1:1 Potític~;Y 'tá c¿Ün~rilí~d~~dc 'ª perspectiva· de una· n~ev:~ ~i~ión det mundo, 

misma q~~ s!! ~~·;\~irrcsad,o ~it ~f r~~lilNodc una nu!!Yª ·T~r~;!·S.•dc u~~ ·é.cJu.cación 
:---· . ;:' ,, ,. -, . '> '-. ,' , ... · :1_, :-·;·,, . ; ·-.. _ , . ._ __ ;' : -- ..• - .. . .. ··.- : : ·.-· :-- :· . ''. ' ··~ ,•: •,'•. ·: >' ••• •• ' - -. 

laicizacla;t~fobién; ct:ú;~ 't;stáf!cn~ .. la·acciótj y [J.-:íctic:i .. &c·~h g?~icrho aijicrta111cntc 

beligerante d~ntiaitodo ~qucllo ~~e es c~nsidcrad~, j~sta~cntc, como prejuicio. o 

fanatismo. 

Ahora bien, decía ji.Jsé Ortcg~ y Gassct que las ideas y creencias son el sucio de 

nuestra vidu, de ahLquc paru un. brc:\•c·dfagrióstico de una época y de una soeicdud, 
- - :..- '-~: ---_-.>·. _-; ·- ,_--··.. . ,- .- ; : -. - ' -: ·-; -_;·. - . :~- - -- ~·· ·_ - :_ -:- . :_ ! 

tengamos que cotn~nza:rsicm'prc;fiH~nd(}.cI repertorio de sus conv~cci?ncs •u 

Aconteció, en el uño de 1934, que, en ucuto a las directrices de la política educativa 

federal, el segmento gobernante de la población intentó forzar una actitud beligerante 

contra el pasudo inmediato, motivando con ello la escisión de la sociedad poblana en dos 

grupos: de un lado, la gran masu mayoritaria de la sociedad, defensora del status~; de sus 

valores arraigados; de otro, una escasa minoría de hombres vinculllllos ni proyecto 

modernizador revolucionario para quienes la educación confesional rcprcscntuba el 

11 l'ara Orle~:a )' Gassel lus lninsíormarlnncs tic urden· lntlustrlnl o polltico 1le11ende11 de las Ideas, de las preferen<ius 11111r:il•·s 

quL' IL'ni.tan sus rnnh·m111!rám•11s. Pero. a su \'1:7.., ideulnAla, ~usto )' mnralithtd un snn nu\s que ronst·r-ut•néius y l.'SIH.'l'ifü·urinnt'." de 
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principal e.lement? que mantenía a la población en tinieblas, y constituía el mayor 

obshiculo a la llegada de la luz del progreso. Este conflicto que, en torno alcar:íctcrde 

la educación, estalló a mediados de los años treintas en la ciudad de Puebla como 

resultado. de lll aplicación <le la política educativa del régimen, resucitó viejos agravios 

que se expresa'ro~·eii:unjucgo de oposiciones maniqueas: luz-tinieblas; libertad-op-~esió~; 
. . -.· . : . -

razón~sup~rti~ió~, c,,Q~e~a11za pública laica - enseñanza privada religiosa. 

En otras palabras, ideología y conflicto de clases en una mezcla inflamable que, 
. ,. . -. : :- -~, 

teniendo .por 'susfcnto la idea de que el Estado es la única fuente de verdad por ser 

expresión•d(I~ vºluntad general, intentaría subvertir el orden cultural establecido para 
·- ·-· 

adecuarlo'a la r~alidad jurídica creada en 1917, y modificada después bajo la moda 

socialista delca~denismo. 

Se buscafía, en suma, por la vía del conflicto armado, :imbito en donde finalmente 

se resuelven¡() vc}d~deto y lo falso, los valores de masas y los valores de élites. Construir 

un sistema educ~tivcfd~svinculado de la sociedad y sus valores, enfrentando, justamente, 
:····· _.,.,-'' ••• 1 :~ 

a aquellos qúepÓ~sllnliismos principios -la sociedad casi unánime~ no podían co~sistir 

en que et~Sad:;fuera.la única fuente de razón. 12 

Fue en esta década de los treintas cuando la moral poblana habría de sufrir los 

primeros embates de la modernidad laicizante. La Puebla de las primeras décadas de este 

siglo, que en 1931 celebraba el cuarto centenario de su fundación era -en palabras de M. 

In sensación r~diclll ante la \'ida, lle cómo se sirnta la existencia en su inte~rid:ul hulifcrenci;ula; a este frn6meno pri111ario de la 

historia, Ortej!H denomina usenslhilillad \'ilal .. OrtegH y Gassct 1981:77. 

12 El ernlrnte rnntrn 11 L'I monopolio del cirro" ·dice ¡.~.X. Guerra· siempre lrn consistido en rrcnr lugures de Esrndn. asl, l'I 

"11111110¡1111io del clL•ro'' sobre la L•l111rnci(111 no es más •1ue ht lrnnscripción cu el rrJ!islro idenlóJ!ico, del jukiu íurmulallu por los 
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Villa-, "una ciudad hermosa y distinguida, recatada y con ull aire opulento y 

ectesiástico•;_13 ci~d;d ~~º~~~~i~:t1 -agrega- llande et orden, et recato, ta morat yh1 

religión eran los atributos que regí:m Iavidade sus habitantes. Garrido Canabal, el más 

furibundo ariti~:1tó~icona~id0, el1 M6~ko, cjue por :1qucllos días visita Puebla se queja 

ante el gobc~nadór'MiJarcS P~Iért~h1-dc "haber visto un altar rodante en cada vehículo 

de alquilcr" 14
• lYil>~~li~:~d-~sQ~i~~te;~c:rnalidad reprimida y creencias arraigadas eran 

los caracteres de ~n#.sri~ic;4ad}qu.c se contraponía en todo momento a la acción 

prcsumiblc[llc~tc cl<lsfanafiz~vtcde sus-gobernantes. 

En 1934ino:~r~~trn.iosiblc encontrarse con hechos como los que acontecieron al 

exhibirse en el .:f Útio Gti~rr~ro1 la película El precio de 1111 desliz, anunciada con "fines 
' ' .. ' ' _.,,,,~, !'/·" .,.;.-." .. ' ~ _._ . . ' . ·". ' 

moralizantcS'', ~P:!f~ ·~:~ '.'l1erir el pudor de las damas" se proyectó en función ~e~~ertina 
_: ·::. 7¡_ ;·'':< . . ' 

para el séxo fcrncni~o'f dn fúnción nocturna para el masculino. 
• • . •• ' ''··~·:· ·'."~ '·C• 

El.morb~q~c~cÍ~pcrtó tal anuncio motivó una nutrida asistencia, particularmente 

de jóvcrics;'q11i.~ncs al no encontrar nada inquiet:mtc en la película terminaron por 
.-·,." .·;::.:: 

incendiar cLciri.c. 15
: 

Crccnéias colectivas, a fin de cuentas, que condicionaban la moralidad y pnícticas 

de los.poblanos y 'que ios predisponía al rechazo, invariable, de todas aquellas ideas, 

teorías o prácticas que amcnazarun con disolver el orden moral establecido. 

lihL•ralrs puros snhrr la suciedad: rsta lrs parece una sociedad relrnsada en la que Llomhfan Codll\'fa las fnrnrns lle sorinhilltlnd y 

los \'a lores anli~uos- cuya piedra C'la,·r son los \'alon•s rcli~iosus. Guerra llJHH:J98 

IJ ~liku,\'illa. 1975.p.IJ. 

1 ~ l.H Opinh\n 21 - s<pl. -193~. 

15 l .:1 OpiniónA-mayn-l'IJ~. 

------- ---------- --
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Fue por ello que esa Puebln, "clericnl por excclencia", c¡uc en 1934 era gobernada 

por el gen~rat :José Mljares 1•:1icºriciñ, no pü<lo menos que cstrcmcccrsc atcrradá cuimdo 

el 20 de julio de aqúel año, en Qua~ah1jarl!; Calles, m1~1ó alos mexiea.nosri comenzar una 

nueva cruzada de 111 niñez, d~ste~r~nd~ 10~ prej~icios y for1Tl~n5~ Úna nueva alma 

nacional". 

La Revol11ció1t 110 ha terminado (. .. ) Es necesario que entremos en 1111 

nuevo periodo, que yo llamaría el período revolucionario psicológico: 
debemos e11trar y apoderamos de las co11ciencias de la 1tiliez, de las 
conciencias de la j11ve11t11d, porque son y debe11 pertenecer a la Revolución 
(. .. )porque el nilio y e/joven pertenecen a la comunidad (. .. )(y la Revolución 
debe) desterrar los prejuicios y formar la nueva alma naciona!. 16 

El medio con el cual se pretendía alcanzar tales fines era la educación socialista. 

Lo que se buscaba en esencia era convertir "la escuela de la iglesia del Estado y darle una 

función eclesiástica respecto a la política"} 7 De tal manera, la· <!.s~Jíela,te~n1in11rí:i por 

convertirse en la "matriz de la ideología revolucionari~1"·• pa~~ •(que las 'núevas 

generaciones acudiernn a su cita con la historia portando, enÍo ·~:\s'.~rofu:ndo de su ser, 

el alma nacionnl revolucionaria. 

De esta forma en Puebln, Educación ~ócialista y anticled~aÚsm(), hl!brían de 

marchar juntos desde el primer momento. La política que en mat¿rh1 edücativa y 

religiosa proyectó el gobernadór Mijares quedó sintetizada a un:i solá fiññlidad: el 

combate n todo lo religioso y In consecuente implantación de la educación· socialista. 

l<o EHrlsinr 211-julin-19J~. 

17 ll<"1111•·i<h's l'IH5:5'J. 
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LA POLÍTICA EDUCATIVA EN PUEBLA 

"danzaremos alrededor de 1111a hoguera de 
fuego nuevo,•''° aceptando 111tís cruz que el lwc/1a 
{[ómiada) porláJ1ozy el•IÍtártil/o al entrelazarse" 

L:izaro·C:irdenas del Río. 

A mediados dCagosto<!e 19:34;·y duríint~·s~1seg~ndo"aiio 0·dc gobierno·el generahJosé 
.. ; .. ;_ : - ~.; - -- .. ~ ·:-:- --;~:- --,_, - ~-~-,-;-._ j~~-~<~~'';~-~ . -~:::j;_:_:-·,,·~;=::-'.~~:~;_~-r~-: ;·¡\'."~- '.~:-~>oc:_,,, ' :" ..... -:-~.o'- ·r : 

Mijares, por mediocleFp~ofc~Ar'.Vícf.o~B;iso~~.HitlltarX<!e·Ja:Rir~cciónGeneral de 
·•":',_ ~~~(· ":~ ¡.~:-·, - ,-'_~- ·~: :·i,' ~~-: 

Educación Pública· {J?pJi:P)í~a11ti~~i_ó;1;1'.fi\le~ta'¿11 'pni~tica tIJ·ll~:i cri~pañ~ educativa 
, .· . ._ . ;'.-',., ,;._·: ;,-:;~·· . - ,_ ". . 

pro-desfanatikai:ic)n. Esta .~afup~~a.\~d\inició con la realización de una serie de 

confcrimcias iin~~rti~a.sj>~r ~~~ itis~-~:ctores de zonas 18
, la puesta en pnictica de este 

.- .·. - .·' ,. "'' .· ···.·- .. _-._._ ·"·,!' .-- ,_ 

programa fue·. rr.°,d~i~~ ·~gr.fl~ terminante disposición gubernamental de permitir 

solament(lmáesttds á~{W~{i~tª~'en los colegios particulares. 19 
-~ --- ·-', - ' -. ·- .,, ., -;-.-:- . ···'.-.. ·' 

Estas n{e~}d,af; ¿~;rpcf e~a fücil prever, condujeron a un conflic!() a~Je~~o con el 
- ¡ ... 

clero, quien e~.dc¡~cl~i~'iri¡lh tenfa bajo su control cerca de 40 colegios ~~nNsi~irnles en 

donde se edu{a~~ll;cffü~tic4tarfuente, los hijos de la iniciativá'pr¡,;ada y~tos;élt! no pocos 

de los políticos pbbtdJ()s,20
} 

,\·'._ 

L11cafüp:in~~d~~r:fü,ªtifa~,~r:1Yc~prcllc)i'ilac.pÓr ctsg~bier}ó rµe .. ;(compañada 
¡_; 

también de eriér'gic~S nt~d.i~as\fo,(és fo1ti·ª l:};chi#s~ra:~c plaritei~s ~dücatifos y el cese 
>-/·. _·::;_- ~ . <,( - .- ';_¡_ ·;-:.._., 

El. 24··de:igostoela)>GE bnv'íó hitd~oLios~nü1esth;~ del éstado una circular 
.-· ' .·. ><-· " <:.> _· ; _i_;. .' -.\ <>:· 

solicit:ínclolcs su opinión respecto a fo cámp~1ñ:l dcsfamitiiad~rá, y quienes llegaron a 

IN l.a Opini(rn. 22-:tgnsln·llJJ-4, 

l'Jl.a Opinión, t l-111;1~0-1 1JJ-t 

11i .\li\n¡111·' ,¡,.,,;,, l.:t Edul'llriliu roufrslnnul c111'11chl11:1%1S11¡1lr111c11ln1 de l.11 0¡1ini<111,l'l-11hril-l'l'll 
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opinar desfavorablemente fueron dcsp_cdidos o, en el menor de los casos, pasaron a 

formar parte de una "listl1 ~~gra" que fa DGEc~~f~c~i~;:.ó21 • 

Con la rcnovacióndc la diputación f~d~ral
1

cn ,el me~ d.c julio y, ante la pcrspcctiv:i 
. ". . '·_,,; . . .. - . •,, ' · .. ·- :-··· .. 

cscuclasoci(.1i~:fü ~~~r:~~X-cn'~(}~~~h~t~:~r ;h;·Üis/~U~~ando reacciones distintas. Así, en 

la UNAJYI ~l;rc,~}o'f9~!!1~~:iYi.~r¡hi ~
1

ti{ti¿hs~ÍC> ÍJnivcrsitnrio, estudiantes de medicina y de 
:.· ·:~.~. ;,.- ·.:-·.:·:. ,-,:·}:'•·;·~<:''">,.> :,·-~-----~-- ~--~-~- ¡'J--:::; _-,-. ::·_·.· .. 

la Escuela Lihr~ d~Dtlrc1)íosc pro~~n,·~iarrin en contra de la implantación de dogmas en 
»' ~ • < l~'·.' ''.~\_-~,. >::..">J ;.'},''~ • ·¡··o'.' <·.-· '.;.-.:::' ·, 

las escuelas de. :l}tf)k-;cst~4ios;'' y< P-~~ el libre examen de las idcas22
• En Jalisco, el 

"•·:,:,:·.-:·~;-e: f::.\' ,;:s~:;~ 

gobcrn:idor.)'closjlip~'t@ófl<>cilfos,tomaron el acuerdo de hacer efectiva la enseñanza 
f .''·· ''.;:;-: . :-. ' '· .. ,· - '' 

socialista por tocÍ~s',ilos1·m~lliÍ:is pQsiblcs. En la Universidad de Monterrey, por el 

contrar'.io, •se cl~c1l~fata~ ~Il· f~~or de la reforma educativa socialista. En Puebla, sin 

embargo, s~ c~tak{óu~:/sórdida polémica sobre la educación socialista y el derecho a Ja 

libertad de cá;~dj~. El c~~cnario del debate los constituían dos institucion~s de ráncio 

abolengo: ELqh1~~io.
1

dcl Estado y la Normal Superior. El 16 de agosto,11poyan'.do n los 

cstudia.ntcs dc.J)crcc~o; !~s ¡Jf"Cp_aratorianos del Colegio del Estado se promincFiron por 

la libcr~ad d~'c:ítcdríl, Íicción;qilc fue secundada por la Sociedad de _Estudiantes de 

Medicina, Erifcrl11cJíay Obstctricia.23 Por su parte, los cstudi:intcs nornrnlistas, en ,_·,··- .. ·• . '" . 
:".:.: " .- ~'.; - - ., . : .. . ~ 

:1gitadas scsion'cs}¡uc con frecuencia terminaron en cnfrcntamiéntos yiol!!rt{)s de.batieron 

el problema de la reforma educativa. 

La belicosa actitud de los defensores de la libcrt:id de cátddra;fos más d~ citos de 
. :--··.,_: ·:·- ::.> '; 

lcndcn~la liberal, no limitaron exclusivamente a los rccfot~~; cscoi:lh!~SÜ fücorifcfrinidad 

'21 l.:1 Opinió111 25-ngoslo-ltJJ..i. 

:?:? E\rélsior,71111-ni:.ostu-llJJ..i. 

-------·-· -· ----- -- . -
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con la escuela socialista, sino que hicieron causa común con grupos conscn•adores del 

Colegio del Est:1do; aunque en ocasiones intentaron deslindar sus acciones de las de éstos 

últimos, como aconteció con Miguel:"1rell:1110, presiclente de .1~ AgnipaciÓn de ~studiantcs 

del Colegio de Puebla> qúien'd,e~lar() su po~tura a f:i~ord~: la libe~!~d;~e clÍt~dra, pero 
-·o.,_-- ---0-=--"=- -0:'.~ · - j~:~-.=-:=~4..,;__:=-~~io-_:;.~_;.;..;...-_~-;-'.:~.!._""'; ~,_-;,-~..;,._"';'--' f~-~---o~~~ :_e-~-=--= :O-=~--.,,=-=--=,.-,_'=~::: -:-'~C:..-:--:-'---~O~'"'"-o;'-=-c"'-,'-- :-=-'. -j~-,= 

renunció a su ;uesto:clluritgcsto di; rcprob~cióna•!a·,¡~étit~c(IJo~horllosa ei~propinque 

SC lleva a cabo por,cJefend,¡;r los CJ~r(!Ch()!; csiuqial!tÍl~s''.2;4. 
1 ;·,. : :••. .. '::: .·.•·· .:~:> ... · 

Ahora bieri~··a pesar de 'qucYla ~cl~c11~ión>esocia.lista• no ellcolltró·ull>'respa.ldo 
i~~;,-. <, ' ' ~·~:y-· ,"."' '' , ... --· 

mayoritario·cn los centros de eSt';J~i~s~~fri.or~~; fiie/si~;~~~afgo,bi~!i ac'ogidapor la 
f.,' ,,_,·; .;_:~,:_;'-' ·;:,:· ~-·.-: ·:-_'_.;\. ·~::~::· -. 

dirigencia de las clases. trabaf~dora:S~Así, ~ur~lltc·1ó~;ni~seS,idc:~gp~,fo:y s,cptie"lbre la 

Unión SocialC:1111pesiria y.Ia·C:C>iifcdcración Social Carn~¿silía 1'Ma'llu.el p; JVÍ~ntes''se 
• -: •. • • '• • • - ' - '• • .~ ; • • • • • • ·• • .. ,;., •e • ' ' - '. • ,: • :;: ·;~ ,·· ' •: • <: ' 

dieron a la tarea cÍc pronio\•er distintos congres()S dCcarÍipcsiO'bs coll~'él~prd[lós'ito de 
·. >'.·:·.:. -· ~:''-·" ' . ' . ' . . . _: -· .. ·. ·. ;::"' .. . ' t ;: • :· ·¡ :~·, ; . \., -- . . .- . " . 

Revohieion11H? ~~ QÚr~rosy Can1pesinos (FROG), cuyo c91Js~jo fes(>fr¡~, el19 de agosto, 

apoyar la roÚiickq~e ~Q .ri1atcria educritivac!;cguía. el Estado. Un telegrama enviado al 

gobernadorp~/el secreta~i_o de Trnbajo y Conflictos, Bias Chumacero, asienta: 

"Consecuente su programa educacional sostiene educación socialista, 
reforma artículo 3º Constitucional. En tal virtud apoya estudiantes del 
Colegio del Estado virilmente defie11de11 educación socialista, 
reprobando actitud clerical y burguesa de otros"/.i 

El tclegr:una de la FROC no quedó sin respuesta, el secretario general de 

gobernación, Gustavo Ariza por acuerdo del goherrrndor contestó: 

2J l.u Opini{111, 17 a 2J-agnsln-19J4. 

24 l.a Opinión, IS-srplit•mhrr-1 1JJ4. 

2S l.u Opinión, 2J-agns111-l 1JJ4. 
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"Ma11ifiesto " usted que el C. gober11tltlor co11.\·tit11ci<nrnl de 
esta e11tidad lw quedtldo e11terado co11 Slltisftlcció11 de su ate11to 
telegrama ... Así mismo reconoce e11 todo lo que Vllle, el apoyo que esÍ1 
orga11izació11 ofrece al grupo de estudiantes socialistas que /um 
e11co11trado oposició11 e11 la mayoría de los a/11m11os del Colegio del 
Estado q11ie11esfor111<111 el ambie11te propicio pllra las ideas clericales, 
que quieren la libertad de cátedra y se opo11e11 " la escuela 
socialista". 26 - - - - -_. ___ - - - -

El respaldo de la FROC al proyecto educativo no quedó en las declaraciones, 

junto a la Federación de Estudiantes lzquierdjst~!i del ColegiocJelEstado, promovió un 

ciclo de confereri1Ji:¡s,_ al ti~mj10 e11; que II~itla(n1 ''a confronfar a los estudiantes 

derechistas co~·io~;º~~eros __ ~~s::fª~~1cl_f;~.<!~s'1 •21 ·• 
Por su paft~, ~I ~Ó~Ífé>Ej~~utivo del PNR, el Congreso local yla diputación 

,·.·· ',•,,,' ·.,. __ •.'' -,'>-_._,,_-. :;·,, -.. '_ . : _, ··'---··.· '. 

federal se solid?ri7;:t~i>ll t!!n11Jié~ con lri política del gobernador picÍiflldo aún medidas 

más enérgicas pa~~ detl)~er ''I? influencia clerical y reaccionaria'.'· ~r~~llir.acioncs de 

tendencia progrfsisfU ~e. formaron también buscando respalda~~= I~ j:lítica. del 

gobernador, ta~ fuC el ~aso del Bloq uc Radical Socialista ·y i1$dmité .ele ~cciówLib,eral. 
''-,"";'/ ;' 

!.---- ·----;_e::---~-- :.o- ::·'Er· >~-\-_:.'-> ·'. .. ; 

Las modificaciones hechas por 1:1 cánüi~a-fu~-~oh.niíniriia~,-1o~)Mii~~les fueron 
. - ,- . - -: ";:·--'· ... -.-,·;, .. -.~'· - - -.Y.-·-- ·><'·,;; -·- .. •.·.·;:• - .·,··. ,, ;--_··.· ··:·· 

-;oc· 

refrenados,dicfarhinándose, que la educación sociaÍishf~óici ;,ffar1~~1ri:i:cstabJceirl1i~lltos 

de primaria, secundaria y normal; se permitirí:m plante~~s ;,arHculares siem~re y cuando 

2(1 ldem. 

27 l.a Opinil111, 211-a1tns1u-193~. 
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acataran las disposicionc~ del art. 3° y ningún ministro de cultos, ni asociación religiosa 

podría rcgcntcarlos; 
' ' ' 

Al-dictan1i.~ar-'sC:cstns reformas aLnrt.3º, en' Pu~bi~,,'cl gÓb~rna~or rcforJ:ó los 

ceses dc.pro_f(lsQrg~.~~!iso.cia:li§!a~. fül0.~dc .. ~c(l"ti.~1!1J::~-·~~~~<!1~~~1;~~~~"ll_~;~~-~.<:~B~_ft1_~':?_~ 
),•r~,'., :...~;:¡ 

cesados "por's_lis'iiJclls dcricalcsyrca·ccicínafiáW, :Y-64 íu:1cstr6s Júcror despedidos -por 
· .- , '. , , • - , - - e, : · •;_ " · - . . . . _ -- . ; "· -~- _ ; :. -':: --'--;-~,e-,- · ~'.'.-ro'· . , ~e·.:. _ -; _• , •. - _· _-, --· · ,• -._,·:,. . . _. __ 

la DG E por no a~istir alddsfilc del 20 de rovicnibr~;;.2~.\ • 

Con todo; lasrcfor~asul art. 3° n9 f_u,(lror del com(Jlct() iú~r~do de fos llamados 
- . . --

grupos progresistas de la entidad, quienes criticaban su tibieza; así, hi Confederación de 

Estudiantes Socfalistas del Estado (CESE) se pronunció en confra de dichas reformas por 

considerar que, constituían "una claudicación ante el clero envilecido por la tibieza con 

que estaban concebidas". En telegrama enviado al general Ci\rdcnas le pedían: 

" ... evite aprobación de ese proyecto que mejora situación 
clerical burl(l/ulo anhelos de liberacióli espirJtual". 19 

La respuesta del general fue m:\s bien prudente: ..• ,_,,, ._0 __ ", • 

-- "Considero imliSpe1!sábJe jid[/fcipacfón i _ juventud 
revolucionaria Aféxico eúla ref_oríí'I~ m<l¡ca{iíel1rt:3~ Com·iittícional 

~::;;~~~~t~.1J'e ese'!'º''i11y~1~l~¡e3's~'í!~~~h@!'1f'I•~lptVSJ,' ptrra la 

Eran momentos cn·qucla-disÚnfaconc~pit;,1iiaciÓn,llc lo ~u¿·~c en fon día por 
'. ' : . , , ',:.' ·,':. -. ','.:_: : - . :>; .. ·'.': .... , "·' ... :· : .. ::~· J •• -· • ...< ..... -. ; '.; •,. :·,. -

fortalccimicnfo 'de lú E_scucla ·ªºc.i~li~i¡,;~c 1 IÍ~:i~.ILF§n;~h1'~~i6t@~ctffi1~i; -n~()ic:1lc.~ de la

cstructu rn de la sociedad n1cxican11, l!~ doil<lc tdndfía coriiÍ> f!Íll~ión\;¡fi¡t cli";~.'trnfar de 

llevar a la conciencia de los alimtnos las•ncc~siJ:idtcs -Jci,;~r~l:ta,ri:i~lo,foftálcécr hi 

1M l.u Opinión. JO-sr1Hll1 11thre-y 27-nm·iemhre·llJJ.t, 

2') l.11 Opinión, Jll-sr¡1IÍl'mhre-l'JJ~. 

-----··----~------ -- ··-· --------
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solidaridad entre ellos y sentar con ello las premisas para crear la unidad social y cultural 

de México".31 

En ean1bi(), (l:~ra' los Callistas radicales -y el gobernador Mijares era uno de ellos-, 

la educación socialista no se concebía al margen de campañas antirreligiosas por la 
-_ --_o_ -o_ "''7--::- ----=~=-·-·- ~,__-'--_:_ -

"crradica.éión del fanatismo". Su atención, más que en la calidad de la enseñanza o la 

preparación profesional, se centraba en una propaganda demagógica pseudo-

revolucionaria. 

Fue en virtud de tal radicalismo que, a fines de septiembre en la capital del país, 

se constituyó un bloque de 28 senadores buscando enmendar el proyecto definitivo a fin 

de que la educac_ióp socialista alcanzara a las universidades, labor que fue respaldada por 

el Bloque Rcyol~~iqrrnrio de la C:imara de diputados . 
. _,_ . 

. • 

Así, en l~:cápital del país algunas organizaciones obreras se lanznron a atacar la 
.. . . 

,_ '"' 

tibieza de las rcfcfrmas, el 16 de octubre de aquel 1934, la CGT, porcjcnmlo, pidió ni 

Senado que no aprobara las reformas al art. 3° tal y como ya lo habíáhcclio fa Cámara 

de Diputados. 

En Puebla, .la FROC también acusó de tibias las reformas en un mitin celebrado 

el 12 de noviembre ~días después de que él. Congreso local nprobó las reformas al art. 3º-

sus dirigentes dcclar:ir?n 9úc'.~icfias refornrns no satisfacian aún sus aspiraciones. 32 

De cualquier mnnefa, tibi:is o no las reformas al art. 3º, es importante señalnr el 

l'fccto que éstits tuvieron al proi111>vcrfavornblemcntc In unidad de los tralrnj:ulorcs, pues 

.111 l.a Opini!Jn, 112-orluhrc-1934 • 

.11 Shul~m·ski, l'JíiH:.152. 
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ante la necesidad de cerrar filas frente a la "reacción'', en el D. F. faCGOCM, CROM, 

CGT, cte., dcclarar~n su disposiciÓri üc marcli:1rullidos en ürúúifofrcritc pár:ú;osfcricr 
. . . . . . 

el socialismo: En Puebla, noobst:i.nte., la.añ.cja;di\'!s. ióti.que enfr:~nf:1ban .. la FJlO_C y la . - . - . ' - . -

CROM les impidió' march,arjunto~···en(las.j~rn~~.as,p!~g;ª~:1~~~· ri.orila··-~irceción 
- -:-=~:-- .co-.:.---0-c=3-1_~= -~~~ ~=· -- ._;_2_:~- t~~"-=cc'-~~L'._ ~;~---~-_,_~;~~- -~-~=-_;- !~"·~: ~ -~~~r~~~'.~-,~-~,~'.. _-.l~:~~-' ~~~~- :;:~--

na c ion a I paráel28-~e ~et~b~e~ · · · <} '' ·:~ .·.• 
' ' 

Los efecto~ ~ósiÍi~osdé estas reformas más bien tuvieron rcsu,Iti'ªº5i ¿n(!l:ím~ito 

del mªgistcr!Ü'e~tat~I, ~·n donde se dieron pasos concretos hacia la unific~'.ci~~dfl g~~mio. 
Así, el 15 M ~o;ihmbrc un grupo de maestros encabezados por los profoso;g~ Ramón 

Campillo; A4teÚo Hermíndcz y Felipe Saínos Mora, entre otros, conformaron el Bloque 
; - '.· .'';, ·. 

de Acció,n Revolucionaria, el que a la postre vendría a ser, en Puc. bla, el antecedente 
' . ··-~ ... 

directo d~I Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y cuyos 

objetivos, según se planteaba, eran: "propugnar por la efectiva implant:tción de la escuela 
. . ' -

socialista; exigir la depuración del magisterio poblano; luchar por la uriificación de los 
·-, -·· - . ·--. -,.- ·.'- ,.-.... ,_ ,_, __ -·. 

maestros identifj~adós con la ideología educativa revolucionarfa, y fin:tl[i~cnfc;-lµcfr~r por 
.':.:-.:--= ,-_-Oc;--' :,,;;~> '~-- : ;:,:_;~-::·_-~--

• ••• : ~. ' • • •• ,, -. • • ' "' • , • ·1- ~.; ' : .. ' 

conformar la C!rnfc(leración Regional de Maestros Sodalistas cl.ef l!:stiido~'. 

En cfCdo,. siguiemlo el· ejemplo. de estos pfofc~ofcs,,~lcnlifritdsccJc·,1n's~·distir1tas 

zonas escolur(!s de l.~ e~tidácl ~eciiér°'n (In t~rca, durante todo dicic;t\lji~c, de fdrnrnr sus 

respectivos sindicatos, de tal.forífü1 que para el 18 de diciembre sedal:rn paso n la 

constitución de la Federación de Maestros Revolucionarios y Socialistas deLEstmlo de 

Puebla (FMRSEP).33 

J:? l.n Opi11i1'111, 12-noYil•mhn·-l'JJ-t. 

JJ l.a Opinit'Jn, JIJ.tfkil'mhre-l'JJ-t. 

---- -----·~------· 
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Así, mientras en otras partes del país crecí:da agitación en torno a la impl:mtacilín 

de la escuela sociali~talll;r.Ticstáríclosc cnl1-uclgas-cstu<li:1ntilcs'o el d~sorcj:lºmichto de 

maestros,.en'Pucbla,dc igual{form:lcn un;gran. núnicro-·dc zon:is rurales, se.impedía a 

los maestros sociaHst;s i~pífrtir clases. Las actitudes de resistencia; ~ff 'ª ¡:iudad, sin 

grupos C()~f(lsi~rialcs:~or P!!r:t(l ~i:Üg~IJic~~(){d~l E~,tado a,I posesionarse del Colegio 

Teresiano, l~echos~uc~ con~in~ac~~n~lJord~mos: 
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LA POLÍTICA ANTICLERICAL EN PUEBLA. 
---=-- ---=.-=-----'--;-e-~ ,-o,= -

Según scñalamo_s anteriormente, los círculos callistas postularon una " ... educación laica 

avanzada, rcma;c:~~d~la in'~érprctación racionalista-científica y fundamentalmente 
' -,~· ~ . - ' ' . -

a n tirrcligioS:t '';·j~-1.~EI·ripc~d~ ª'.:~sta-·política, ·Y -las rch,cionés~con~_cl.~lcro q ue.dc_·ah í ese. _ 
·<:->:~\- -~~:~;_;-: ;ce·~'-- J' ---'-~- • ·r :~;. 7 { >·/,.· :.> 

Son,ora,i~ti~~o;_i'f.~.~¡\~col·fu .. i:ro~los. cstaclqs>qucmÍí~ i;~~:~fo§tcr!iar~n (>or su 

política ra,di.eal/~nHfHlicÜI; e~-- Pucbla,·.111 rrita~ió~· cnfre1~s;~oWcfü~if~d~Ú•·f ~volución 
y el cleró, sc}ta~ía'clesarrollado más bien bajo el signo del ''~c'.lc)i~ ririiistos~". En los 

años virulentos Jet conflicto religioso el ar.wbispo de Puebla, Vcria y'zutia;fotbfa llegado 

a dcclarñr, que, en Puebla "no hay conflicto religioso porque el Congreso local lo evita'', 

elogi:mdo de esta forma la moderación de los decretos votados .36 

No obstante, la filiación del gral •• José Mijarcs lo llevó a apegarse estrictamente a 

la interpretación que como tal tenía de la cd4caci1ín. Concibiéndola a ésta, como una 

educación préñáda de f11nt1tisn10;·y a seguir el ejemplo de sus colegas Rodolfo E. Calles, 
:- . ··~-· -., ·-=-~ , __ 

Scbastían Alleride y Garrido Canabal. A Rodolfo E. Calles le confia: 

"Su campmit1 ed11calivt1 y t111ticlerical reclamt1 esa e11tidt1d, la 
estimo tt111to más cwmto e11c11é11tro111e e11 proble111a semeja11te. Puebla 
lw rec/tlmado de 111i co111'iccicJ11 revolucionaria el desarrollo de 1111a 
cm11pa1ia e11érgica e11 co11tra 1/e las escuelas particulares rege11tet1das 
elemento clerical •.. " 

Y a Allende le escribe: 

J-1 ~1<'1l111,Tl\·i .. l'J7J:-l'J 

J~ ,\ll')·•·r •• 1<1111. 1973:.2-1<1-2-17. 

J(1 Eu:~lsior. 25 dl• nhril tle-1976. C'ihtdn pnr ~h·yer\ Op. Cit. l'.2-'7. 



34 

"Frente enérgica cam¡uuia educativa y anticlerical desarrolla 
Gobierno de Jalisco, reconozco la no menos importa11te de usted y 
aprecio en lo que valen tareas difíciles y duras cuando mi gobierno lrn 
tenido qüe enfrentarse con problemas semejantes e11 esta Puebla 
clerical por excelencia pero estamos batiendo con decisidn y 
energfa".37 

En efecto, en Puebla el "elemento clerical" se parapetó tras la Confederación de 

Escuelas Particulares de Puebla, escuelas que al decir del gobernador Mijares no eran 

otra cosa que un "baluarte apenas disimulado de la acción cleri~iil qÜc,alamp11ro 'de la 

libertad de enseñanza desarrollaba una labor intensa para ~~n!f~a~fe~'tar la,labor 
.. :- .· ': •. ;·;_,-_ .'",; ""'··· ·> _.-- .. 

revolucionaria".38 Sin embargo, esa Puebla "clerical" por exc~Íeri~ia'i~Üei*ii·l~uri~'~nnern 
.;1:_,~,~~ :::-·e·. }:;:':- "<\ -¡· . .--

respondfa justificadamente, a una política educativa del ca.~lis~o f:Ci~é~1:ljªa\cori10 guerra 

de religión, actitud que, por supuesto, resultaba el mejor ~1eª}11,~i'~ ~yi,;c~r ¿liriterés por 
- :~;_-_ ·".'.'> ·!:::~>., ·"·,: ,._ . '> 

la religión y de dificultar la extinción de la misma. No con~iJcf~.r}Is~~ti~iento religioso, 

tan profundamente arraigado en una sociedad como la p1ÚJr~~ai ~r~ I~ mejor forma de 

fomentar la división de la sociedad y condenar al fraca.so los planes educativos del 

gobierno. 

Como si hubiese sido coordinada, o mejor dicho porque fue coordinada, la 

"cruzada :mticlerical" empezó en Puebla al mismo tiempo e.n que en otros estados se 

intensificaba. Por aquellos días el licenciado Portes Gil, procurá()or'gener:1l de .Justi~ia 

había anunciado la activación de varios procesos. de nacioll';~H~i1ciói1 en éonfra de los 

bienes del clero en Puebla; por supuesto que la noticia causó alarnrn, sin embargo, 

pasaron l<;s dfas y raa.d:t sucedió . 

.17 Lu Opini{ln, 2-l-11¡:osÚl·l 9J4. 
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Era mayo y en Sonora se decretaba. la suspensión de cultos y la expulsión de todos 

los sacerdotes del Estado. Fue po~ c°sl'lli días que,' cll Puébl:i~ los'périódii:os dieron la 

noticia, de que en la casa 103 dela antigua cí1llc de Santa.J\1ónica, las autoridades 

federales realizaban reservadas.dilig~ncias;,ios motivos no (!r:ufclaros, se especulaba 

sobre el descubrimicn;to d.e}joyas pertcnecieO.tes a: I~ naci_ón. ,Al día siguienté los 
(;,,>-

periódicos:c~rifirin:irºnjos ru111ores: 2500 onzas de oró enterradas, fueron encontradas 

y se suponía 1illbian~~rtenecido a la sociedad anónima La Piedad,qUien'ias'.oc~ltó ante 
>"· ,,''.'. ,·.,;·- -· .' ' .. ., .·-,-· ) -; .. ,.- -

el temor de ~Je cl,gobierno las requisara. 

A lápa~ con el hallazgo se puso también en evidencia la é~i~tC~~ia'/Je.t~dK~una red 
- .· .. ·: ' ·- .·: ::?-.;· ~t:,;-;'~;;.:-.:, .. ~ . .-::-;.,:::::·- .·- . 

de caminos s~crctos que comunicaban con el viejo· convento de Sallta:M~Íti~1~; ~ás t,arde 

se descubrió<farilbién un templo subterráneo con pasajes que comuni.~aba~ luÍ~iatodas 
.-:.« - . . ,. ' .. ' 

las casás 'de• I¿ ~anzana, la noticia causó sensación, las tropas federales. sitiaron de 

inmediato la manzana para evitar sustracciones, la congregación fue disuelta y el 

convento clausurado. 39 

Ese fue el inicio, en los siguientes días tres conventos más fueron clausurados, las 

órdenes de dominicanos y capuchinas disueltas, las de Caballeros de (:ollÍn -a las que 

pcrtcnecí:rn distinguidas personas de In sociedad poblana- tan1bién. 

Fue en medio de este desencadenar de la lucha :mticlcricali culmcÍo Calles profirió 
' . . . . . 

su famoso "Grito de Gundalajara" en el que com•ocaba al mievopcríodo revolucionario 

JM 2" Informe tk j.!nhicrno que rinde el Gral.-.José ~lijares l'ulrnrla, Guher1111dor Cn11SCilurio1111I tkl 1-:s11uln de l'uc.·hlu,unte 111 ll. 

\'\'\'I l.•·~i,lurura. 

J 1) 1.;, OpinUin, l'J-2J-111:1yn-l 1)J-1. 
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para desterrar los prejuicios y formar una nueva almnnacional .40 El gobierno poblano 
- "'- - -

arreció.su cruz:uia;.cl lS)•'l9dCiigosto centros~ catóHcósy'.cásas.de Cab11.lleros·de Colón 

fueron cateados en busca de objetos pertenecientes ala nad~J1 y el_~en1),nal"ioJ'al.~foxiano 

clausurado p~r infringir la ley. 

El•I4 de septiembre el general Mijares junto eón el goberna~or:de Jalisco, 
(--~~- . -'---)_::. ~--. ~:. ::-

Se bastiá n Allende, salían para Hermosillo invitados por Cárderi¡ts; Pll.rll vi~,ifor al general 

Calles.41 La invitación no era fortuita, preocupado por el giro de;·l~s.llco.Jlk,~lmientos, es 
. - .,. ·,.,,.·t.;.:·· ··t . 

posible suponer que Cárdenas quiso, ante el Jefe Máximo, y en presl!~c}~cl-~'tr«?s de sus 

hombres m:is belicosos discutir los inconvenientes de la ''cruznd~''ariticl~ri~~H. 
, ' • - -- - - , ·- -.. -· - • •• --· •• ''(''' " ·--- - ••• , :'e_ •• _,,_,~-:e-- '· ' 

A su regr()soA~~in?ra¡~l·gcn~ral José Mijares interisificÓ~~J~cc¡ó~·anticlerical. 
Es posible pl)ri~óltjU~ I~~ ~~~n~rie~· d¿ Ciirdenas para atenuar esta lucha no tuvieron 

<"·.:--/.-- '"~ .. ~·: •'.':7,; .. 7· ~\·:";-.-.-~-;~:~~?·/"···" 

éxito; por lo f>.r~nto,ifioV~ ~~-;~t~ka los colegios católicos, los cuales empezaron a ser 
~ . -~ ~ --;;:--~. 

1) 

clausuraci<ls (lor·:~iol~r:l~1s dlsri'c>si~iones del gobernador en materia de la contratación y 
:' ----~ ... '.- ::_;_: :. ~:~:-;:;_:· ;:.:::~;:- _· __ !.';.,.t;J: ;'..::·:;::._ -~'. :·::-· 

uso exclusivo de-~1:ic~ti~s.ri(}rit1ulistas. 

Para Octllbrc;de es~ mismo año, las autoridades federales acudieron al Colegio 

Teresiano a desahogar üna diligencia. Se trataba, en esencia, de un juicio de 

nacionalización de los bienes del colegio, el cual habiendo sido ventilado pot,,CIJiccítciado 
> <·~ :;'·'·: •' ;. ·. 

Abenamar Eboli Paniagua, juez primero de Distrito, y fallad0,Jayor:ibl~'ní¿ht'~; hizo 

depositario de dicho colegio al jefe fcdcrul de Hacienda, quien dch{n1cd'.iatd eM~rendió 
la diligencia4 ~. 

411 E'rN•iur, 2ll-juliu-l'JJ4, 

41 La llpiuiúa, 14-Sl•plirmhn·-19J4, 

.n 1.a Opiniún, 04-oL'luhre-llJJ.J. 
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Los funcionarios fueron recibidos a tiros, palos y pedradas en el momento que se 

apercibieron en el lugar por ~st~dh11ltcs del Colegio dclEst:ldó, quiéllcs ju rifo con· 1as · 

figuras miis prominentes de l:iAs'c)ciación de Damas Católicas, se.encontraban.reunidos 

en el interior de dicho inJuc~l~. R~Hc.ía, lmn1bcrosy tr()pª ~l1\'i~ro11 ~·~,c~cudircn. auxilio 
-'--0=--o~~ -,-~:-~--_-~:_-f.,~-0~:-;;:=,-i_ 

de los dilige'llcillriqs: .· 

Al<sll.bcr;_dc los acontecimientos muchas madres de farnilia pidifroD. acceso al . ·: . - / . 

recinto par~··rctirkr~ a sus hijas, pero una vez adentro, se ncgardn.:¡ s'.#ti~fAnte tal 

situación, el.éjército reguardó el lugar y se emplazó a los ocupantes delcoJegio.para que 
' . . . - -.. - ' ~ . - . ·-- . ,_ . ; ~ - - ' . 

en un plazo llo mayor de 48 horas desalojaran el inmueble. 
. . ,· ·. ··' 

,,·,; : . 

La respuesta del clero no se hizo esperar, éste convocó.inmcdiat:inÚrit~a realizar 

una manifestación. Al día siguiente, partió una numerosa coli.lmWa del ~~~plo de La 
·. - ";': • ", '·. '.·' : .. ,', ' .. .'• -~:o·· - ; 

Compañía protestando por la incautación del Colegio. La e~~~~~~~§~h:IIl~j.e.~.~s y.niños, , .. , 

pero al llegar a la calle de Jarccrías fue det~riicfo: por:Ú11l"~otcJÓkp!!)icJilcº:". Min,utos 
-~-;-- ~--~-,~-- _,,:_~_:.· -·.·-::,:-- ~~~;.·.: ;--._'.:_·_:~----~~;:.-_·:·_,,_:-:"> ,~·,_> _¿:::-:._-_:,._.:-::-' .· •.'.. 

después, desde varios edificios cercanos, cmr~·~~r-~n.·~;c5a.~W~r§c ~es~?rg:tsicfc ifütotas 
- t"j_', ··:·-~; 

de alto poder y escopetas automáticas; cll ta. fcffiegii srilicrori;iic'rÍd!lfsi~te ~~r~onas entre 
.:·'"~~-- ~-:~::\:- ~~~_\.:-. ~,~_·:.-_~:··.-~:-~-·· ¡;~· __ . ;:_,--:- .·-- _- _:___ :_ 

las que se contaban varios manifestantes y algu~os'_se'fyidórés piíblicos;,así como un 

funcionnrio de gobierno que quedó muerto eniel lµgar; 

El jefe policiaco, mayor Rnúl de Alba, se a pres tiró a declanfr qüe in policíá había 
- .. _, '··- ·, '.·, ... · .. )" - ' 

í,' 

sido provocada, tal y como aconteció CI dÍa ifrit~fid~, ~kci'cincle ele ig~ai núincra ellos 

habían sido los primeros heridos ~n: tiiilt~')qÜ"r>~üs disparos lo:s lii1fü:tl1 he~ho al aire, 
~~::~~--;~"';:,- .ii_:·'.~_>>-: ··-··· :· . . 

i;cñaló, también, que cnfre los detenido~~; se enco~traba una:pcrsona arnrnda.vcnid:~ de 
.:· ·>. :·:,. .-:-_: ><- :-... ,.. ·. 

México expresamente 11 lit rú:rnifestacion, . 
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·- -- -

De cualquier forma, si algo quedó claro en estos sucesos que conmocionaron n 

Puebla durante los dÍas 4, 5 y 6 de octubre; es q1ic el movinticnto clerical no sólo era 

integrado por las ''cultas damas ciltóliéas~'; cómo el' gobierno hnbía hecho ercer, sino que 
> . : .-.·:: :._,:, ~'.-._··_:·_:: (L ::,__ :· . .. . - , 

adcm:ís gozaba. dci un\ fuerte apoyo entre los sectores populares. El número de 

organizaciones par'tiCij)im(cs el! la marcha, así como In lista de heridos y detenidos nos 
,:. ' -:~?;:-;-__ /¡;~--' (( 

permiten sµpc:m9J:lo~3: , 

Aisigµ'ieªrci~ja,;l~s'fücr.1.:as sociales consideradas progresistas o de izquierda se 

manifestaron; l~(;~bc, por ejemplo, envió su adhesión al gobernador reprobando la 
: . ' '. ' ; . ' ~·: . ' - : ';'..··, ' - ·~ . ' 

agitación dciÓs:~lc~c~!()s clericales y pidiendo la represión enérgica de tales actos; lo 

mismo hicic~Jn:~,~/Qni~n Social Campcsinn, la Confcdcr-ación. Campesina "Emiliano 

Zapata" )·,l~·l.Jí!i~k·dc Comités Administrntivos; la CilQl\1, rior· primera. vez bajo .el 

gobicrno'Uc~~ij_~~c~ 1sc'.manifcstó en apoyo a la política dcsfa~~tiz~dó¡~·a ~¿t'go~ierno, 
1 ~: ~- ;-¡ 

a la. CROM;ngllrtl d,§sliji'dc hizo la Agrupación de ~stu~~fi.a~!cs.~(!L,<;~~:(!g,!~d,~! ~Atado por 
;:'::·· 

voz de. su prcsidcnt~ ~folitón H. Valcrdi y su s!!~rcÜ1fio ·'c;:1f1()5 J;.Á.rruti, quienes 

ntribuycron,.ii·ahímno~clc la preparatoria alairitcrycnción c_l1 tÍ1lcs :1C'tos, se'fial:mdo que 
-. - '· ---- 'i --"- ,-,. ' ' - ' . - ·" >· -. - . - . - ,-- .- . ..· .- - ''" -- -

a pesar de cstar!porla.:lib,ért~'.~. de c:itcdra, ;llo:aceptabaii q1ic se tomara clnombrc del 

colegio para actos de í~do't~Jlcric~A 
Es fo puso.de mhnifÍésto la existencia de dos corriente entre los estudiantes. del 

colegio del Estado, una que profesando un cierto liberalismo era consecuentes en la lucha 

4J.l.a Opiniiln, ll5-orluhrr· l 'IJ4. 

H l.a Opluii\n, 4.5 y H.orluhrr-19J4. 
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por la libertad de c:ítcdra, y otra que sólo se valía de este principio para disfrazar su 

--
lucha clerical. 

Ante el inmi~cnfo cumplirnic~todcl;pl~i()-~;,r:t.dcsocupár el Colegio Teresiano, 

la directora dc1~~()11!g1~-~:~~-~~'!cc~-º•J:IJ_u~~2-~}~~§:i;c;!1i~,~r~~Lº~~º'LJ¡1~~~~!()rid:1dcs 
<~·~-~·- ' :O'-; •• 

pidiendo que el ridifi¿iÍ:i se-le i;-ciitara; o· bitm, se le clicr:ru11a prórrogn-r,:1ra·~1 desalojo, al 
- , __ ; __ ·. _·;'._·º- . '. : "'_ - . .'; ~ .,_';;-_ .>:_:· .:, __ ,· .• :,:-<::!;_.:_:-·.·'e;-, ·-.-,-r,_" "•J· -··~-· ;-"_-

mismo ticmp()j~tcrpuso d,()s•amparos ciicontra d~ la'o;~c~'d,¿Jc~()cJ~a~ió~fEI•2S•dc 
octubre ios ·~~[li~r<J,slcfocroJ!negados, al tiempo en que se i~Jor;fna~Í1 q~e;lll clcr~ había 

tratado de :evadirla cxpropfación recurriendo a prestanombres; maniÓbras que no 
' ·. ·:· -~. "'--<"'"''=····- º"·"'- ,. -. - ;:· .. ' - - .-. .' 

prospcráron po.ri:¡u~ese'nlismo día fuerzas del 45 batallón de línea tomaron posesión del 

colegio, cnt~ht~qJecl go~ierno anunciaba la clausura de varias escuelas católicas en el 

interior Je1 ~st~~~~5• 
- El-gC!riedl Calles, que había seguido de cerca los acontecimientos poblanos por 

estar en esos.día~ en Tchuacán, se mostró satisfecho con el gcncn1I Mij:1res, :ria vez que 

acusaba al alto clero y a los jesuitas de estar preparando un.riuc\;o•nio~foticnfo armado 
".-· :·'"··· ¡':e-.'-_·,· ·-;·· 

en todo el país~6. Como para darle razón n sus dcclaraciollcs;-utj~s día~· d~spués, en 

Talhuato Michonc:ín, caían las primeras víctimas por defender a los· ·~pri~cipios 

socialistas"; el 27 de octubre, 19 individuos fueron cmboscndos y muertos por.u_n grupo 

de cristcros: In gucrrn religiosa revivía. 

- - - .. - -

En medio de un climn de gran efervescencia política, .en donde los odios 

ideológicos renacientes amerrnzabun con bnrrcr ni país, la lcgisl:1turil pobhina se reunió 

el 7 de_ noviembre de aquel uño de 1934 parn discutir el proyecto del ejecutivo del estado 

~5 l.u Opl11il111, 25-urluhrr-l'JJ~. 
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respecto a la reglmncntaciún del artículo 130 Constitucional En su proyecto, Mijarcs 

Palencia propuso el permiso a ~n sacerdote por cada 50 mil hal;ita~tes, el "Frente de 

Acción Radical" bújola dirección del diputado Huerta Lomas, fue nuís alhí: propuso, 

adem:ís: 

1. Tener cuando menos 40 años de edad y ser casado. 

2. Prohibir la pr:íctica religiosa de la confesión 47 

Sin embargo, tales propuestas; fieles al radicalismo de los m:is exaltados 

constituyentes de 1917, o. a los de Garrido Canabal, no prosperaron~ L~ legislatura 

.. . 
aprobó el proyecto del gobernador que dividíó el estado en 23 circunscripciones, 

pudiendo actuar u.n S!\Ce.rdote en cada una de ellas, y puntualizó en el nrt.lp. : 

"El número máximo de ministros que podrá ejercer sus oficios 
·en el culto de cada religión será en el Estado de Puebla, de uno por 
cada 50 mil habitantes". 48 

El gobernador Mijares Palencia coronó, así, su campaña :mticlerical. Puesto en 

vigencia el reglamento, sacerdotes de todo el Estado llegarún a gestionar su respectiva 

licencia, el clero aparentó ceder; pero la resistencia se expresó a través de la 

inconformidad a las reformas del artículo 3o. De esta manera, el 18 de diciembre, el 

pueblo de Acajete sublevado por las autoridades locales, privó de la vida a unú prófesora 

e hirió a otro "pÓr ser afectos a la enseñanza socialista"49
• Un mes después, 2Ó.individuos . - . . - . ' 

dirigidos por B~rnardo Cid de León se alzaron en armas, constituyendo los primeros 

-1<1 ldrm. 

-17 l.u Opinión, ll8°novirmhrr'l\IJ-I. 

-IM llcrrctu t(llr rrfornrn el urilrulu 1" llc In Ley lk¡:h11nrnt:iri11 del artlculn IJO C:onstitnrlun:il. l11•ri{11lirn Olid:il,JO-nm·icmhrc-

l\IJ-1. 

-1'! l.11 Oplnió1i, 12-nn•·icmhrc-l\IJ-I. 

--------------~ 
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grupos cristeros en la región50
• Por el mismo .lugar varios sacerdotes, oficiaban misa en 

las pinzas públicas, invitando, durante el sermón, al pueblo a revelarse~ La insu,rrección 

se extendió r:1pidamente d:tndos1Üo;s·1fri01cl~os~nfrcntarni~ntos (101'..cl rünl!Jo ~e Chiautla. 

En ·Puebla¡ mi en tras tan to;. grup()·~?clcrical~!ksC;;arfoÚa ro'11:.~n• l~s ,escuelas. de. 
-'- ,:<'i ¡:;;>_; ;¿6; ~:::::-.,'- '../~~- -~:i:: :-.::_: ___ -:~··." 

gobierno amenazando con la excomurÍión .. a.C}~ie.~ss,!~;~~ifü~rri'n.~Cs~S"hij°os.,Árnenazas 

que de hecho salieron sobrando pues los citaÜin~~;f~m~foslls (Je l~cduca'ciÓn socialista 

no respondían al llanrndo del gobiernopcse a susant~nazas de invalidar los estudios de 

escuelas particulares. 

En el país, de igual manera, el conflicto se agravaba cada vez más; en Cuernavaca 

la destrucción de una imagen provocó serios <Jesórdenes, mientras que en la ciudad de 

México, el 27 de diciembre, estudiantes radicales incendiaron un altar, los detenidos 
;. _,,-: ·::·: 

fueron liberados más tarde después de ulta siinple "reprimenda". 
:;·<·· 

'.: .. ; --' 

La situación subió de tono "cl.~o~¡«g~faqde diciembre -según nos narra Benitez 
c::'...'..C= ; - C··-;--,~;~..o-

la situación cambió del rojo.:i.I i:ojo.faiaijccl/C~tlnd"~ los devotos salieron d~ SIJ 01isa.~e 10 

en 1a parroqui:1 de coyoa..;i~n~;u~igr~ro de \'camisas rojas" se 1rn11aba cnfregádo a 

Primero salierdn)as injlirias, :~ih1s.i11jüi-ias se contestó con picdfas:if :11as;~i,édras los 

cruzados respondieion :Jon•tiros. asesinando ll seis persdrias cü~.s~~reiJriíiia~hacja la 
·..;.··;;_ 

delegación élcCoyoÍ1c~n llmídc los protegió el delegado tabasq~cñb l:I~inriro l\.faf~aHL En 

ese momento llcgabarctr:\sado muclmcho "camisa roja"·llá~::{J~ Ern~st0Mald:1,vcstido 

511 l.u Opinión, ICJ-1Jldr111hrr-ICJJ~. 
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con su uniforme y al ver u la muchedumbre enardecida trutó de abordar. un tranvía pero 

fue alcanzado y piadosamente reducido a un pingajo sangriento51
• 

Cárdenas dio ordenes de castigar, a disgusto d1.(GarridCi :C:m:1hai, lltos-~ulpables 

de la provocación. No obstante, el asunto no.concluy~:thk1~(>ti"ad._~s_g9r'o_tº-s)!echos de 

Coyoacán, el - 8 d(!< e.~~r~ .de 1935, estud!ante~ d~;I¿ c~'.~f~J~!:~c:i~ni(Nacional de 

Garrido Catlab'.:il, ql1illi;i a\laJec~~ ()~upab:~ el Cl}fg() qe s(!cr(!h1rio d..c j\gr.icu\tura en el 
!. -. •" •, •. ••• '"·o• ·':: •_.·., ·'" :"'•.' .•.-,-• ·: '', •,, • -.,: .'.. .',• p·,• ;·: :,, •' :.' '•• 

manifestantes p~r fa se~e -~e 4s:tos; l<>i :i~Íllio~ otrU.,.ei se exalt:tron y el encuentro no se 

hizo esperar. 

boca de su secrctafio;ger)'~r~l'.f~~ucio ¡\ndraca, condenó la agresión qe la CN~ a las 
- ·.- . .. . _,- . . , . . " . . ,, ~ ·. - . ' . ' ·. . . 

oficinas del BloqµeiJil.!v()IÚéio~?ri!> y advirtió que sabrían responder en el t~~rc#oqué los 
,_. ,• "··':-. . • -/,'" ; ,_.. - .- .· 

-,_¿ -.. __ 

dispuso qucfos_ lJl1_tor!!_s ;de '!<ls choques sangrientos de Coyoac:in y Ta_cUba fueran 
';- ·:· .. --->-.. :., 

castigados dec~~ia~do ~u~: 

"El departameuto del D~F. 110 debercí autorizar 
liiimifestaciones públicas que teugan por objeto lwcer protestas contra 
grupos o personas de ideología tlistilita a los solicitantes o que 
persiguen como fin ftacer pro¡mgmulá· de ideas subversivas o de 
carácter confesional proft ibidos por 11 uestras leyes" . .í.I 

:;1 lknilr1. Frnrnntlu. l117S:21. 

~2 La O¡iinión, 10-cncru-l'JJ.J. 

!'iJ E\l'~lsiur.O'J·L'nero· llJJS. 

___ " _______ --- ----- -----·---
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.Junto a estas medidas, el 22 de enero, Ciirdenas, por conducto del licenciado 

Ignacio García Téllez, titular de la SEP, dio a cono~e~ co11 precisión I~s fln~s de la 

educación socialista . que}preiendía cfarificar sus objetivos y no dar pie 11 

"La escuela socialista aspira a elevar las comliciones 1/e vida 
de los trabajadores, a aumentar el bienestar del pueblo, a mejorar 
iwestros .. sistemas de cultivo, nuestra técnica industrial, así como a 
e.liminar a los intermediarios y a las clases e instituciones 
parasitarias". 54 

Estas precisiones, junto con las declaraciones de üirdenas en el sentido de que las 

huelgas eran producto de injusticias y no de agitadores, auguraron .~n l!ambio de 
. . . . ' . . . . 

tiempos¡ tiempos en los cuales la lucha entre creyent~s y.n~ ~~~y~'} tes h~~í~do~1inado 

el escenario, por tiempos en que la lucha entre explot~d¿~ f.c~~loch1dores tendían a 
·, .' , ·:~ 

desarrollarse rápidamente. Y en efecto, al decir de Luis González: 

5~ E\Cflsinr.2'J-cncru-19J;;, 

f;!' .Gont.áh't,Luis .. l IJ7H::?7. 

" ... muy pronto el zipizape rebasó los límites del conflicto 
religioso. A medida que avanzaba el mio de 1935, la /licita entre el 
poder civil y el clero palideció frente a la luclta de trabajadores contra 
patrones. Acción revolucionaria de las masas, despertar de las clases 
populares, movi/izacitín del proletariado, descontento obrero y 
campesi110, agarre entre la 'liilaclw • y la 'seda·, fue/ta de 
proletariados contra propietarios"u. 

---- ------- ---····-· .. ---·-·---
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3. SEMBLANZA DEL AVILACAMACHISMO 
('¡ Evto 111J puetle ser¡ ¿Ali ller11111n1J Al111111el c11111/it/11to 11 /11 presitlenci11 tic /11 
Repiíhlic11? N1111c11 /111 sitl1J ni siquiera regidor tic nuestro l'ueh/o, Tezi11t/1ín, ni se 
l11111.wm1111/o en su 1•itl111i·11i11glÍ11 p11rtitlo polltico, ni tiene e.i:perie11ci11, 11i tiene 
prestigio ... Eso me correspm11/e 11111/ -siguilÍ tficie111/1J ilftL\'imino-, )'IJ SIJ)' el 11111yor 
tic /11f11111ili11, 11 t1Jtlos los ltef1Jr111111/1J tlestle 11i11os, 11 A1111111e/, tic chico fo lt11cl11 
'jinete11r' 1111 h11rr1J bronco y fe reg11/11h11111111 peset11 ') 

ARRIEROS SOMOS ... 

Gonzalo N.Santos 
!vlemorias 

La ciudad de Teziutlán es cabecera de uno de los distritos políticos m:ís importantes de 

la Sierra Septentrional del. Ésta do de Pucb!a. ~e. ericuef1tra ~i.tu11da .al noroeste de la 

capital poblana, colif1dan,dq~I N.~rI~·~:~.;!~t'(c~~ ~!H~~t~~~. q~·Vfrafruz. Su extensión 
.·.:;·,_, 

comprende aproximadamente t10~Q~ ~fu;iy ~k~~!rri:i,e~pr~µq~ill~itntCmente húmedo56
• 

f .. :~ , . ~~ •. \- :~···::· __ ;, ·- .-

Su aspecto topográfico p~rrriitecl ctlltivo cíe i11nuJ11er~bles productos agrícolas, lo 

que unido a la riqueza del st.l~s~Clo(yacimientos de oro; plata, coll~e, <,:arbón de piedra, 

petróleo y canteras de m~rmol) y al comercio activo de los productos provenientes de la 

tierra caliente verafrúzafia, explican la importancia política y ecó)1ólt1ica del lugar. De 

hecho, durante mucho\i~rnpo, Teziutl:ín fue considerado un "pucr'to de sierra" en donde . . - - : -- . '" "~ - : . '". ' : ·,: --· 

tenían lugar. la~ t'ránsacciones comerciales entre los productofcs,de lá costa (Pap:mtla, ·- - . . . .,,·: ,_,, . 

Gutiérrez Zan1ora; Nautla, San Rafael, etc.) y los distribuid.ores que de ahí se dirigían a 

México o al resto:de la sierra. 

La in1port:íncia política del lugar se desprende al considerar que, :1dcímís de los 

generales que aportó al movimiento revolucionario de 1910, Tcziutllín dio al Estado y al 

::\(1 Tl0 zl11tb\n se. dcri\'a dr lns \'~Jrahlos ºTc11" idco¡.:n\ílcnmt•ntc, ¡1icdra dchujo dt• un:t j!Ota azul, fonrtlcumcntt•, Tcrihutl 

(Tt•rriutl) J.!runi:w y la lcrmirrndón "Tlnnº: l11J,t11r c¡ue lhu~\'t• murhn. Li:t·ralmente: "1.uJ,tur tic erupriunes \'11k;\nkus 11 (Fntnro, F. 

i·i~r,¡. 
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país, en el bre.ve período de 20 años, tres gobcrna~ores: l\faximino y Rafael Ávila 

Camacho y Fausto M, Ortega, un presidente, ManuelÁvila Camacho: y un dirigente 

obrero políticoc·i~'tclcctual·(Vicent~;Lomb~1rilo T;).Todos ellos; el~ algum11r~traforma, 

comparten 1;1 rriisma '"~i.rca de dase" (lllo~h). Son parte . de la camada 

"epirrevolUcio~arla"· llacida entre 1890 y 1915 que tienen entre algunas éaracterísticas 

comunes, según Luis González, el haber crecido en casa de clase media con crianza de 

tipo religioso y autoritario; haber asistido a escuelas m:\s o menos laicas y haber 

padecido, entre la infancia y la primer juventud, "los sustos, las carreras, el 

empobrecimiento y la violencia deLbroncodece~io revolucionario dc19lÓ ~¡9fo••,57 

Fundada ~11 152S~por el visitador general Diego Ramírcz y~lVfcn~oz:a, según 
. ' .- . . -,._ ."' , .. ,-. . . . . . . _. ·- '• - . ,.,_ .. . ··:" ,,_ .. . ' - .· . :'' -~- ·. _, . . . . 

ordcnanzadeLvirrcyLl.JI§.J~v~ía~co, no fue sino hasta el 16 de c'ri'cr~ d~ ÚJO cuando, 
- - - -' - . i'. ' . ' .. ;-., . ' •"¡\_, ., ' • "-':-·"' ' • •• :·- ••• ' • - ' - - _,.. - ~ ·: ·, ' •• ,., ' • '•" :_ •• -. 

;<~-

en obedicnciaJ1:i?c~~~i~'.r~~l~.ffada el 4 de junio de 1567, se dot.ó ~.T;riiitithin -como 
. .·· '-~·.-· --- '"~.--·e··-~:.•••··,•:;-:'•'··,-, .. -' - .. ,., .. "·.·;:· :':•._-.· _ .. ·. ·-

cabecera de pr6vl~Cl~- &t!f~bJ'ii legal, que fue el mismo deterniÍhaáo >poéRamírez y 
_,_. __ .·-•:·_L:-:··.i,J:;·_--~~;r~":-}'.~·::::~-!.>> -_.-, .. _. ·. · .'.--~~>;~.:e~.~.-'.·: -- - '_ · ·,"":,. 

Mendozi1. j<úe¡:~:49t~f~s"~~o~tcci111icntos fueron pocos los hechos que altcr!1ron; durante 

siglos, elrit~~ol112~"óton~•'cl~aquella ciudad colonial "de atmósfera aromada, enclavada 
.,___ _:_··: ·-:· - '·,_.\_'-:· {;-·; : 

frente alcerro~efl~~~hi7:~que nlira al mar y cuyas calles tortuosas y empinadas recorrió 

en su niñez F.-~·nci~coJa,:icr Cl:lvijero"58
• 

', ·. : . 

Hacia p~inclpiós del siglo XX, la prosperidad de la así llamada "perla de la sierra" 
' .>.,. • ·-_- ',. . '. 

iba en aumento; AJernús de la agrictilturn, In minerfa y el comerci~, l:í arriería y la cría . :- ' . - . ' 

de ganado se coilstituyeron en parte importante de las actividades del hlg:ir~ De tal forma, 

57 (;111m\ll'Z, l.. 1979: 177-78. 

SS. Ilusas l!rrerl:r, l'JSS. 
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hacia fines del siglo XIX, Tcziutlán alcanzú una cifra aproximada de 12000 tiabitantcs.59 

De hecho, fue por esos años que se dio. la llegada de un grarÍ nÍimcro de famÜi:tsmcstizas 

a la.··región, mismas que. ctint~'r:on·.con. el aP,~yo,dct.· general Gal.>ricl B.arr;ios,.cacique 

político de la región, quien ~ofocój!!fescie':fr~:1i(mesti~~s)~en:las principales poblaciones 

de la sierra P,ar:~;n1aijti:~cr,,~n~c·fi§azconfrotpolítiéo. 
·- ~·;_,<"·~ , ''(;; ;; :,:·_ ·.., 

-~ ~~:"'.---=-. =-~-

social que ~sa y~~,t~,f4rtffy'~~soiada región ofrecía. Mestizos pobres, en su gran mayoría; 
-: . .. ,_ , : ·~, .::·. •: ~:.· -_,_ . ';::<:_.'e C:'. 

nacidos fuer¡¡ d~i ÍÍ1atrimonio y criados por In madre indígena; imposibilitados 

legalmente p~ra recfamar herencias paternas, cuando las había, y ligados sólo levemente 

a la tradición indígena del trabajo agrícola. Fueron ellos quienes asumieron el duro oficio 

de la arriería sentando las bases para el crecimiento y consolidación del grupo mestizo 

en la región. 

En 1901,.la Tezi11Ílá11 Copper. !fli11i11g a11d Smelti11g Compa11y, que surgió como 

produCto.dc la fUsi~ri J~c:Ífüt¡¡le?pr~veniente de Nueva Jersey¡ y 1¡¡ Cf!fr1p;1iÚ Xtiuera 

y Be11eficitidora,~ro~icdacLde¡~eb;gcD. Barron y Don Vinccnzo Tol<!dahoI•iomcrifaron 

a arroj:lr~pÚmt's;cJ'¡,.iJbn:Úos y a proporcionar empico a los moradori~~;~lá·'rc~iún;60 

Parte deltraliajo.p'.e~:.d~ c<>rría a cargo de los arrieros, quienes. por 1~1 c~ra~terí~tisas 
clim:íticns de 'la;~eiiÓ~, tcllían que batallar a diario en contra d~lit~r~e~o !fangoso y 

sum:unentc rcsbÍ1ladizó'para poder trasladar el carbón de coque c~traíJ~ d~l 11iineral de 

"La Aurora" (non1bre inicial de la compnñfa) a Teziutl:ín. 

51J NiL·tn, A. sir. 
(,(1 h:rUU7.l', E. l 1J76:2J, 
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En esos tiempos, cfcctivamcntc, el sistcm.:i de arricrfa era el único medio de 

transporte para la minería y en general para la comcrbi:~llz;1~ió~ d~ ,¡;s prod~ctos de la 
- ' .. ··. '' 

región y .de los artículos manUfncturados que requerían los mis111os:mcstizos .a lo largo 

de las rutas que comunicaban el cl!ntro del país con la costa S~ra:~uza~~:Y con la región 

huasteca. El sistema tenía dot~~~alich1des;lasg~andes caravanas ·cori rutas'y pcdid~s 
._: -_ :··~; ' 

establecidos previamente, yct~tijrrricros libres que cubrían distancias menores. 

Las principales rutrisclriesfas c~ravanas, que llegaban a alcanzar hasta 500 mulas, 
:. .- :.<·= ::-~.--.: ;·:-~u- ,~--

cubrían la ruta principal de l!I si~rr':i que iba de México al puerto de Tuxpan, pasando 

por Tulancingo y Coyutla como pu.ntos intermedios. Ruta :uicja que sin•ió de paso desde 

la época porfirista para la construcéilÍn de la presa hidroeléctrica de Nccaxa, y así mismo, 
;. •' ; 

usada por la compañía "El Aguitá1•. para surtir sus campamentos. Otra importante ruta 

partía de México a Papantlá, te¡'iiendo a Apizaco, Amixtl:in y Coyutla como puntos 

intermedios. 

Con el ticm~é;1as:' rutas' co1nerCialcs se convirtieron, a la vez, en rutas de 
·' - • "'. '· ~ • • • • ' •• • • .' ·, > 

migración. rricstiZa;.a tra'·~s de eH:ls; los arrieros conformaron una extensa red social y 

de parentesco qüc lni:ltiíili fa$oién ii tós indígenas, pues los arrieros, mestizos por lo 

general, hacíanami~osy.co~1padres en los lugares por donde pasaban y eran dados 11 

tener una.o\•ar:ias~;rñuJcr~s'.endistintos lugnrcs y pnrajcs de la sierra. Esta extensa red 
·-~·-
, .1. -; -,, ,, 

social, al irse concrl!ta!ldo{cristalizó en grupos de poder económico y político (cacicazgos) 
' .. ·; ::-_·.:: -.. :!·.', .,;,,,-_: '· 

que habrí:tn dcúuintcnc1';por varias décadas, el poder en distintas mierorrcgioncs de la 

sierra ~·inc~llldos e~~ ~fr~sgrupos semejantes en la misma zona61
• Fue de este modo q-uc 

la arriería, que e11algún tiempo fuera oficio de mestizos pobres, se convirtió pronto en 
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la actividad cc.onómica por e~celencia que no sólo brindaba beneficios económicos; sino 

gran prestigio social. 
. . . 

Eran tiempos Crl qtie se éoriSiilrirah:i cm~ ,q.uii11 t~ni:iuna ~ecua ~e mulas, "era 

gente de centavosl' o al• ~~~os:~·antc~ía··una posÍ~iól1•d~Ja~1ogada. Los arrieros se 
--- - ,-'·- -7-: ~----=:-.- -:.~~ -=-.-:"-~~- :=;:-.;.---e-:f;~::----;~:~~,:~::·~~= ·::-==o_~---~7~---.~=z~[~ ~;G~~'[ft' -""-~~~-': ~~t~--:;:~t~ =:-~~,-~~ ~~(f---oc -_ ~-:-'°:-= '--~'~---·;-~ 

contaban, así,cñt~c lacclas~ il1,cdi:l qucl:?utj;¡l:fd.éci.lin~~~~~l!ifrt~~~ri~ccsidnflesp~r no ser 
'<-:,-·.)/<·,·.e--;' "' '·', ~-;- -;,_ 

rica; no. ob~tante, tampoco era pobie:_i¿~;ffct)yiª~d;;pr~~iJ~:~c}!o~;'~rfierÓs l~s .dotaba, 
''. _ ' ·., :-, ! _ -,,v¡ ., • ·!··-· ·.·' - ~- :· .. -. ·. •';""" .'/, C ., •• :- '· ••• ·;,. ,_.:, • ,,:··¡., -· - ,,;; -•. ·'o· ·.. . · · -:; ·:: 

adcm:is, de "una mentalidad m:lscv()luéÍoJ·;~a~~·~f1:1;µc l~~·ff;o~f~~f~~~~t~iidi~ionalcs"62 

El oficio de arriero era ll! ac~iH~'au, qu'~Cies'crÍlpeflnb:~'.P~~ci~~.n,i':ntc don Manuel 
=~ -- 'j,_,.- ¡·· ·:;,·-~-. '.,.:_,,"·;_ ·,~~··~C ¡-,-e -.:< .·~; ; : ', .- : . .". :.,,- .,_._·~ · -_~'·:.···),'.e , ' _ : 

Avila Castillo, propietario d.c J~a·';l"c~~a··iie;filulas éon l:~s cÜalc~, ~casion:ilri1critc, y 

siempre acompañado de su hijo~%a;yor, Maximino, también llcvab~·mercdncías a tierra 

caliente para retornar cargado de tabaco, maíz y vainilla; 

Obligado a ayudar a su padre por ser el hijo mayor, Maximfüotm'o que trabajar 
. >_ :e_·.. :.· _,· ;- ._:..... ; 

desde muy cortn edad en el rudo oficio de arriero¡ lo cuaffue dccisi"\•ó en !{formación de 

su carácter. ]\1:is;t~~iie, s~gún ,cjij~.~~;1;. .. Ü~ic~/re~·rsJn:1/c¡t1e n:fr.-~;.stl.biogiafía63, ·ruc 
;:- .. 

vaquero.de.las.ha.cien~a's:dé.C~4rPJY!~j<J><leSaíifo:J5-.oríiifü:l; ~~. füVizcaya y de Santa 
- -. --" -- ". _< • • •• ·' / ... ,; ;. ,,- ,~ ·_ -• • • '- -. • • • ._ ••• _ • :· _. - ' _.. • • ' .: _. : - -·.- _- - ' - • • - - ••• - - • • -

• i''"- -·-, -<----·-.. 

Lucía, para, p.ost~riorr~~.nt§/tr~b~jar con!·º ilgeritc,de. ia §in~er; cmr}leo en el cual lo 

sorprendió CI ;cÚtlllid(¡d~]l:i feyoiu~ió~; 

La huella ~ll}le jcjóhdud1apor !U.vida desde sus primeros mios; es de supoúcr, 

no sólo forjó su carácter; sino que le briúdó conciencia de sú responsabilidad como 

(1 I. S/A. Arril•ros somns ... pJl. 7~1 J. 

<•2 llen11\111k1. E. Gnslarn ,\, 19H<•. \'nl.1.p.~11. 

<.J lll1111ll'l1krn11, I>. l 11H:6~. 
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hermano mayor, con lo ciue se ganó el respeto absoluto de sus hermanos menores: 

Manuel, Rafael y Gabriel. 

Recorda~do sus ;1'fios ele infanciÍi, I\1axirniri~ solí~ ~cpetir a sus :11legados "Mi 
.. -· - . · .. · ·--· .. ·_-· ,· ·:- ·-·. '• 

pueblo. estesJigo~de comome_baÚ_e11_el~~~d~m l!Chas veces descalzo". 
' . - -- -- -- -- -----· - ·- - -- - - - - -- - .-. --:---:-:-7•- ~- - · · ·- -- - -- -=~- - - = -__ - o o=- -- -- -= 

EN LASFILAS DEL EJERCITO . . - . - - - ~ 

Incorporado al movimiento arlllndo, Maximino se encontró combatiendo al gobierno 

maderista en el levantamiento de los V:ízquez Gómez; lo cual le llenab~ d~ orgllllo. 

Cuenta que, siendo inspector general del ejército, algunos compañeros le presentaron su 

expediente a fin de que borrara dicha mancha a lo cual se opuso diciendo: ''. .. es uno. de 

los timbresd.e satisfacción que tengo. Sí, me rebelé contra don Francisco l. Madero por 

defender los intereses de la Revolución. El gobierno nos persiguió; sus fuer-.rns nos dieron 

alcance y. nos derrotaron; tuve que ocultarme"64 

En noviembre de 1912, el padre de Maximino a través de .Ju:ín Sánchez Azcona, 

logró que M:íximino fuera perdonado por Madero quien lo envió, incluso, al Colegio 

Militar de aspirantes como cadetc65
• 

El 9 de febrero de 1913 tuvo lugar la sublevación de los aspirantes y -refiere 

Taracena- Maximino apresó a unos agentes enviados por don Gust:ivo Mridcl"o para 

indagar lo que hacía cri u11os .cuarteles de Tacubaya66
, por lo que ftie cl~t:u~~fntc cr.iticado 

por sus adversarios. Se aseguraba que estuvo en las torres de Catedral y que fue.de los 

que disp:ir:iron contrn los soldados que defcndí:tn ul gohicrno. 

<•~ lll11111r11krn11, ll. l'>~J:M. 

í1!\ Cordero y Torres, E. s/í :! vol. 

f1C1 TarnrL'llU, ,\, l 1J7(1:.2fi2. 
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En su defensa, Maximino apelé> al acta de descrcié>n levantada en su contra por no 

presentarse a la eseu.cla los primeros días de enero; sostuyo que al silbcr de las é>rdcncs 

de aprchcnsié>ny c'onsignación en su contra se frash1dó a JafopaÓ• de al1íri'San Antonio 

Atzitzintla, en .doncle estaba su tío, el general Gilb~rto ó~m'~i'~1i~, con 4ui~ncstuvó 
--- - '~;-~co:~·~~-~-L;;_~_-~;¡~_-_o_ 

durante l~s acontecimientos de esos días.67 
' ;_·_..::_~ -

,"<> _:::-~;-

Muerto Madero, "el tigre, diría Krausc, desperté> con lll:ísfrúc~zh)qúc riunca". 
~- . .' .. ,. ~···""·~···;,,,. .. ~.:-_,_-_..,,,,._, __ ,.,,:-.•. . -

Maximino y Manuel se incorporan plenamente a la rcvolución .. ~~ti1;\·~~~1fa6cl~ar: por 
; __ -,, º,_ , •. ··:· ,·_ -· .. : 

la causa, constitucionalista. Combatieron dentro de las filas del gcncraFAnfürfü> ivcdi,na, 

quien alfrc1,1tc de la brigada "Aquiles Scrdán", y apoyado por el prestigio clclJcgc'11dario 

Juan ,Francisco.LJcas68 
, establece su cuartel general en Tcziuthín. Desde donde 

- ,_ . - .. -.. -· (-'::~·-

tcrmiirnrá p~r 'ctgrlt,ih~:t toda la sierra poblana. 
-. .··:;_ ::<' - .'{··: 

:-;:,_: '-• 

A las órdenes de Medina, los Ávila Camacho no sé>lo iniciaron su carrera militar, 

sino quc:ganaron también prestigio nípidamcnte. En septiembre de 1914,Maximino 

combatió, exitosamente, cerca de Puebla, a las fuerzas de Benjamín Argumedo,Higinio 

Aguilar y .Juan Ándrew Almazán, que militaban en los bandos huertistas y fclicistas. Al 

cumplir apenas los 18 años, se desempeñé> como escribiente asimil:ido recorriendo todas 

las oficinas de la Jefatura de Operaciones Militares, y con Medin:i entró victorioso a la 

<17 S1111tos, G,:'\. 1986:831 y lllumcnkron, ll. 19~3:<i4. 

68 ~llemhro. ni i~trnl que .Juan N. Mcndez y ,Juan C. Uonilla, del frÍ\111\·irntn pu hin no conot'ido como los .. eres ju:111es'\ quiL'lll'S :ti 

frente de las fuerlHS de Trtrhl y Xochi:tpulcn integraron el (1ª nu1ullón de lnfanlrrfn que comhnti6 cunlrn lus rr:tnCCSl'S l'll l:t 

ll11talla tl•• l'urhla del 5 de nrnyo 1862. Con rl tirmpo ,luan F. Loras se ruuslituyó ru \'irlunl rnrlqur 1lr la Sh•rra Nurh· dr l'urhla 

y permnnrció romo jl'Íl" mililnr llc.-l luJ!Hr durHntc lmlll l'I purnriato, 110sleriurmcnlc ohli~ó n 1\l1ukru. n llUl'f'ln )'a C'nrrunzu a 

dnhk~11rsr aotr su antnrhlnd loral. C'f, l.a Franrr, ll. G. 1987:75-32. Tamhi~u l'nr~, t..1975:H. Carnl, \'nkria l'J7'J:~:; y llrudin~ 

ll.A. l'l8S:SJ-%. 
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ciudad de Puebla69
• Era entonces -recuerda uno de sus biógrafos- un joven "de car:ícter 

activo ... siempre humilde, amable y caballeroso"7º 

T~as la d~;~oti1. de Htíert:1, ~· abierto el conflicto entre carrancistas y 

convencionalistas, los Ávila Camacho, siempre a las órdenes de Medina, marcharon a 
- --- .- - ·-,-, _,, - -- -----

Apizaeo para poners~·. bajo las órdenes de Pablo González, el famoso general 

"carreras",conocidoas(pór. no haber enfrentado nunca combate durante la revolución. 

En este período participaron en pequeñas acciones que los carrancistas emprendieron en 
' e. ~· ·' 

la región de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, lo hicieron también en la recuperación de la 

ciudad de Puebla de manos de los zapatistas; acción que les ganó, tanto a Maximino como 

a Manuel, el grado de tenientes. 

A las órdenes de Arnulfo R. Gómez y poco más tarde de Benjamín Hill, de quien 

se hizo "hombre de todas sus confianzas", Maximino participó en las batallas del bajío, 

en dondeVillllylas fuerzas dela Corlyención fueron derrotadas71
• 

Tras ~I trÍúr)f()~Ori:sfüuCiÓr\~.ti~fü, sobrevino meses después una proft1nda' dh'isión 
:;·-· '.:'· . 

. - ·. ~,.:- . 

en el bando triuJraritc d.~·1~.~~~·ofüciÓh. Carranza, que creyó pode~ n1ariej~rcaQbregón 

con "cañonazósclt cincÜcntd hiÍf p~sos'\ intentó imponer al ingenieroigrtaciCI R: Bl1nillas. 
, -. - _,· ···, -o:··~- . "'·-·-- :. . .. .-. ' -- ' - ·;· .. : -:- ' , ' ·:»J. ,., - ' . .·: . 

Sin einbargo;oh~c~Óñ,ámtiiCiósó;:.hribfa dicho cien veces delrintcil~SC-i:;'fidores )'amigos 
- ¡. _,-- ' - " 

de Carranza,iéonio parit m:rndarle un mensaje, "el brazo que perdí ériCcl:1j•a llo va a ser 

en vano, la silla :me toca después a mí". 

í1 1J Arrhh·o Sl'rrl'larlu lle la IJrfrnsu Nadmrnl. lt:tmn 1u..·nsi1111ndos. St•crl(111 ºGenerales". Gral. ~hhiminn :\\'il;1 C;t111nd10. 

711 El Cl:irln, Jll 1lc junio lle l'JJ5. 

71 l'rielu l.nun•ns, .l. l'JMt 
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El alzamiento contra Carranza, conocido como el Plan de Agua Prieta, no fue sino 

la. rcspuesht . de los revolucionarios a la pretendida imposición de Bonilla. A· el se 

sumaron, adermís de Adotfo de hlrHllérta y' Calles; todos los generales con mando d~ 

tropa sobre los cu~le~OIJregÓn tcniáascel1diente. Entre ellos su brnzo derecho, Benjamin 

1-lill, de qúicn'M¡lximinocra subordinado. En vísperas del levantamiento, diciembre de ,' .. _., ~:,~:·.,.;:',- ,.- . ,. __ , >~_:.· -~·-· .»·-

1919, Obregón, qlle'I?us~aba at~acrsé:0atodos los generales con mando de tropa, dio la 

orden a Hill de buscar ima:aliaít:ii\~c~n el cacique de las huastecas; el general Manuel 

Pel:íez, servidor de las contpa~ja~;~pe;t;oleras y hombre de escasos o nulos escrúpulos, 

Prieto Laurens recuerda el~~~enfo: 
"El general Hill y yo estábamos desayunando, cuando entró al 

coú1edor el teniente coronel A vi/a Camac/10 y le dijo al oído a su jefe 
al mismo tiempo que le entregaba el mensaje referido. Ambos se 
alejaron hacia una l'e11tana y escuche lo siguiente: 'Pero como se te 
ocurre, Ma:..:imino, que sea tu hermano t.1anuel el que lleve este 
mensaje a Pe/áez , si 110 es militar y no tiene experiencia en estos 
asuntos·. A lo cual Maximino i•o/viemlo a !tablar/e al oído al se1ior 
Ifill, quien exclamo: '!Tienes muclta razón, por eso mismo porque 
nadie puede desconfiar de 1m hombre tan apacible y bondadoso, sin 
aspecto militar, tu hermano t.1anuel será el correo ideal para ver a 
Pelcíez, además, de que dices que él y tu conocen bien los caminos de 
la sierra de Puebla a las ltuastec:as ... !"72

• 

La comisión de Manuel -prosigue Prieto Laurens- al parecer tuvo bastante éxito 

de suerte que más tarde Peláez lo comisionó para que fungiera como pagador del general 

Lázaro C:írdéhas, quieít se sublevó en Tuxpan Veracruz y lo ascendió al grado de 

teniente coronel. 

El destii1o p:ireció, no obstante, empeñarse en colocar a Maximino en sitios 

adversos a su carrera militar. Muerto prematuramente el general Hill, y mientras su 
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hermano Manuel alcanzaba el grado de coronel, M:íximino atravesaba por dificultades 

económicas; el gobierno se había visto en la nccesidad'UC suprimir generales, j~fes y 

oficiales, como medida indispensable par obfcn~r ~n sigriificati~o ahorro'del gasto 
,. ' . ,, '· : ... ·'.' : ,::.· '.?;'. :.,~ ' '. .:'. ... , -

el otorgamiento de alguna comisión que le peéfuiticrhc c~fablliiarse; desempeñó así, el 
:, '• ". /; ; . ·,:~·. ··->--- -~·/: -. :··_·.: -

, ·'-· .. - -

puesto de Procurador de Pueblos en el estado de. Michoacán, pasandoadcsempcñar, más 

tarde, una comisión en la Secretaría de Gobernación que tenía. por t.itul;tr'al general 

Plutarco E. Calles. 

Sin hechos de armas relevantes, después de 1920, llegó a ser jefe del EstadoMayor 

del general Fortunato Maycotte cuando éste fue jefe de las operaciones militares de 

Puebla y Tlaxcála, sigtiiéhdotri, mústarde, a Oaxaca ... 
:':·-.-.. . ;:·:;.: ..... :'' ;•_l:.· . .. -_ .. 

En ese entoncestuvo lugár;Ia rebclióiidClahucrtista de la cuafetgencral Maycotte 
' - .'-. --. -. ·' ,;,····- '•" - -~_, ", ,,, ._ ... - .... - ; '·' - - . ' ; ' ~' .. , .· " . ' , . 

secundarori;•Níi~várn~ntc In Habilidad de MhxlÍliiníf i~<lbsHrtdó dctJcririni¿to; el jefe del 
- .. :. ·>.·:· -.. , ,. · ... -·.''/:=':"-~º>:> . ::' ":· . '· /-:·,:.- ":-:. -_:~;:._/·.;_,~-.'.. -: 

Estado Mayor de Maycotte, se difundió, "no p:1rticipÓ en el r!loyim,icnto delahucrtista"; 

sino que "valientemente salió de Oaxaca, con peligro de scfrntáÉ.-i-o c8n ún piquete de 

hombres pertenecientes al 16 regimiento de Caballería" 73 

Nuevos tiempos, nuevos jefes. Las cosas se olvidaron rápido, Obregón, que 

"cstimb grandemente" lo requirió al servicio. Sirvió a las órdenes de Amaro Eulogio 

72 l'rictn l.:rnrens, .J. 1977: 76-78. C11lJl• Sl'l1ahtr. sill l'ntlutr~o. 'IUC 1\lunul'I Pl'l:ll-7. nlrlhuyc ni J.!l'lll'rul t111hln l>ueilns y ni inJ!cnlrru 

l!aínd Curld In rnmisllin que rt•firrc l'ricln l.anrcns, rí. Mc11~111il'1. c;11hricl A. S/f: J~. 

7J l.:r Opinilrn 7 dc ••ncrn d<• 19J~. 
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Ortíz, Rodrigo M. Quevedo7~ y Matías Ramos. Eficiencia y empeño le empezaron a ganar 

ascensos, iba de un estado a otro. En 1924 la legislatura chiapaneca lo acusó ante Calles 

de inmiscuirse en asuntos fuera de su competencia 75
• Amaro, que estaba en InSccretarfa 

de Guerra y l\1ar~na, dispuso entonces su traslado a la zona militar que comprende la 

región de Coahuila y Zacateeas, inquieto como era, no tarda mucho en volver a las 

andadas. Molesto por su obsesiva labor de entrometerse en los asuntos políticos locales, 

el general Felix Bañuelos, gobernador del estado, se dirigió a Calles para acusarlo de 

haber participado.en el proceso.elect~ral de poderes federales y gobernador del estádo, 

auspiciando los int~rcses ele los grupos económicamente dominantes de la región.Y para 

solicitar "s.e a~stenga ~~ intervenir en asuntos que competen exclusivamente a las 

Autoridades Civil~s"76• 

Según obsern Valencia, estos elementos permiten suponer que la participación 

de Maximino, en asuntos alejados de su compete11cia. tenia como objeto establecer 
. - _. . -_· .':··: ·':·.· -_. . · __ .. 

vínculos con los grupos económican1ente d()niílla~te~ en.Jas regiones bájo Iajllrisdiceión 

de sus diversas jefaturas de operaciones, tal y ~onrn lo demuestran los que esfablcció con 

7-t ~1H'drnino manlu\·o siempre t 1 respelo por Quen~do, siendo ya J!Ohernndur de l'uchla ~la:\imino, llegó nhl como jefe de zona 

el ge1u.•ral Quevedo. 1~arra Komano en sus memorias que en un allcrcado público Quc\·cdo le rerlamb con \'UZ fuerte ni 

goht'rnador sohre la orden dalla para que re1iraran a la zona mili111r la dolnril1n de gnsulina "Al ofr el J!.Cfll•ral Quevedo que el 

f!OhermuJor negaha haber dado l.a orden, .liil' alteró y le dijo que era un falso y anle el asomhru lle todos los que sin c1ucrcr 

escuchnhan. le aplicó el adjeti\·o injurioso cuya primera letra es lu 11c
11 y 111 lrnló de jiju". 1{011111110 ~l. A. llJH6: 198. En murzo lk 

llJJH scgUn consil!nb la prensa. rl general Que,·edo, que como hrmos \'Íslu era de "armas tmnar''. asc.'ii11(1 en Ciudad .1111\rez al 

' senudnr l'osada, los mó\·ilrs no fueron del Indo claros. por esos dins el seuudur hher tarnhién fue usesi1111do. exlru11:11ncnll". l'nrlrs 

e;¡¡ rumpadre de .\lhilnino, y quien se erela retirado ofreció aporlar los dalos del asesino (l.a Opi11i(111 (1 <le abril de 1938), ,\1 

J!l'lll'n&I <)ue\'rdo se ll' concedió lihertad causional mientrus se le instruia proceso, ,\\·ila Canrnrhn le otoq~b h1 fianza pura nhlcner 

la lihl0 r1ad y le ofreció la ciudad para \'Cnirsc a radicar, rl raso se cerró y Qucn•do pudo proseguir l'Ulnncrs prnmn\'icndo ni Indo 

th'l litler drl srn:uln Gonzalo~. Sanlos, la candidatura de Manuel A\·ila Cnnrnchu. Santos (;0111.:tlo N:l9H~:5H7. 

7!' ,\1:1\imino A\·iln Cnnrncho a Pluh1rcu E. C11llrs. Tu\tla GuUfrn•z Chiapas, :?7 dr mayo th• l'J25. A<;N. F.11
: Ohn•gfm Culles. 

bp. (1111-A-2S). 

71, Hll\ llnílul'lns 11 l'l111arrn Elhu Cnlks. i'.11enlr<•as 7 de julio dr 11128. ,\l;N, F.l':l·:'fl· (7117-\'-17). 
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poderosos haccr1dados de div.ersas partes de larepúbljca77
• De ahí que Maximino puede 

ser encuadrado desde los primcms años de la posre\•olución en la tcnd~~~ia deÍ grup¿ 

gobernante que buséó ~st~blcccr'compromisos con los sectores detentadores del poder 
. '' .. . ,:. -. -··-.. .. . -

económico .en el d1mpo ,111c~iéano, ofreciéndoles el apoyo de la fuerza militar para 
-= ---~ ~ _---"o,-_-_,_,='·:--.'_;;_o=- ----~,O--"=---~-"' 'f-C-+O-~~-----°'.=-'.=--=-- ,=---,- - -

contrarrcst:ir cl~~~iinc~·c1'¡1lstrumcntalización de la reforma agraria a cambio de lograr 
"',' . " ' ~--, --- . ' -

mayor presc~ci? e~·la'rolítica regional. 
- •.-,:-.·-- -. ·''.' :./.,'. 

En 1929:Port~s Gil,78 "su compadre", cst:i en la presidencia, el lo. de scp'ticmbre 
,,.· : ;;·.·. . ·- -

de ese año ?bti~fle~I grado de general de brigada.79 Ya conmando de tiop:i, !ltarcha 

como jefe de Zóna'a Querétaro, en los meses siguientes, recorre otros estri'!'.los: Onxaca, 

Aguascalieritcs, . etc' Ha aprendido a estar con los vencedores, se distiriguc en el 

somcti.miento de lo~ vasconcclistas, su actuación le gana condecoraciones que se detallan 

en su hoja d,é scr;vi9ios, los ascensos los obtiene " ••. por las amplias garantías que dio al 

pueblo y por sli'.inqucbrantablc energía para conservar inalterable el orden y el respeto 
_,_ ·- i"-- -·-:,·' -

a las instituciorÍri~ 1(~o E!J ()fcct(), en 11mn;o d() 19,3Q1 () i!lscrita en la pugna de OrtízRubio 
., ;.,. ,· •• ' •• - • r ·, •• --.-.,.,.,.,., •• • ••• ·• -

,.•"'-

contra Vas~on~clos por· Í:i ffrcsidciü:iá; . tiivo,/tug~r.c la\ matanza de. vasconcclishis en 

Topilcjo~l\1~xi1Tl.indlribr,q ah(1~Ífa!tl:1C~Jnúfa ~líe'.(legó precedido a·Pitcbla': 'su !!mistad 

con Portes .¿il'.lc. g:~na'.al~o 11})í~/c~!{~i~·~e·'.~ué~I;I,,rcsiileritc•lo trasÍnde ala .• J~fatura de 

Operaciones cofrcs(l~lldicn~~s ~. Agu~sdHcrÚcs, desde donde buscará tener mayor 
' ,;,·. _, '',,;--·-

incidencia en los procesos políticos nacionales. 

77 \'•lcncia C. S. 1993:25-26. 

7H llomhre ronsn\'ac.lor y con un amplia rn¡mcidntl tle cnalirif111)'1tli;1111.n, (torlcs Gil fue uno de lo.ii nu\s \'ÍJ.üirúsos Impulsores c.h•I 

simlrmne dt•I preshknrialismo )'el corporHIÍ\'ismo (Ah•arallo A. 1992:26). Calles se tlcshizo tic é-1 en 1930, cua1ulo ni th•jur In 

presitknri:t inlc1111111ru1mr la l!Uht•rnHlura dt• Tamaullpas más 111rde,_C1\nlenns lo rccuperarht. p11r11111iliznrlo l'll su 

t•11ín·111amie111U contra Culks. 

7'1 ASll:-.'. rn 11111 lll'llsi1111:11l11s. C :1•111·ral th' t1Msió11. M1ulml110 A•·ila C•madto. Xl/111/1 156. rí. ff. 10(14· I OC15 y 121) 1-1293. 
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Algunos políticos comenzaron a fijarse en él. Ern sin duda, 1:1 mano enérgica que 

requería.un Estado como el de Puebla, el cual tuvo 16 cambios de gobernador en el breve 

lapso de 8 años (de abril. de 1921 a febrero de 1929), es el Estado en donde la 

confrontación era más aguda y violenta que en cualquier otra parte. "Su importante 

industria textil -apunta Barry Carr- era siempre presa de sangrientas disputas laborales 

y de batallas sectarias entre los obreros sindicalizados y no sindicalizndos o libres"81 "Una 

ciudad de Puebla, pequeña pero típica, como era Atlixco -observa Krauze-, fue escenario 

de vendettas sicilianas pues cada día aparecía tirado en sus calles un líder: hoy <rojo>, 

mañana <amarillo>"82
• 

En Aguascalientes se encontraba Ávila Camacho, y hasta Aguascnlientes fueron 

los políticos poblanos a ofrecerle In candidatura a gobernador. Era entonces el año de 

1931, de entre los hombres que aparecen legibles en el manifiesto emitido por el "Centro 

Orientado Político del Estado", destacan el de Luis Campomanes (periodista) y el de 

Daniel Blumenkron, perspnajes vinculados ni grupo político encabezado por el diputado 

federal Gonzalo Bautist~; principal oponente a la política agrarista del exgobernador 

Leonides AndrewAl~tllZ:in83• Política que lejos de ser un fenómeno atípico, se inscribía 

dentro de un patrón presente en distintos estados bajo gobiernos como el de .J. Múgica 

SO lllumenkron, ll. 1943:2. 

81 ll:irry, C'.1 1176:207. 

82 h'.rnuzr, Enrique 1997:20. 

SJ Ci11n:1.alu Haulista Castillo uació rn l'JHí1 y t•slmlio lll cnrn•ru de medicina en el Colegio del Estiuln sin lh.'J!Hr u tilulnrse, dt•sde 

muy jo\'en oru11ó dislintos pucslos 1h• rlcrrlón. sil'llllo nrnllor elocuente se dedicó por entero u In polltica. sh•ndu ndcnu\s 1lc 

liliat•if111 rnllbta. C'onlt•rn y Tnrn•s s/f:H2. 
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en Michoac:in, Portes gil cnTamauHpas, Carrillo Puerto en Yucat:ín y Adall>crto Tcjcda 

en Veracrúz.8~ 

Alriumín; apoyado en contingentes campesinos habíii ill~trÜmc~t:{lt(J()una'intensa 
. .. . .. -:·': ::.:.·· .. ;•_· . ·,._-, »>" !> ;·,-.- ·.·· 

política de reparto de tierras al tiempo en que, cn.1.as ciu<!-'l_t!~§'--~~Ü!!t~do'~.del estado, 
-- ---- ;-- ---¡~-- • ., -:--~---~--;-:--,----~.~;-¡-'--~~::;-::,.~-~~-c--.,o=-o--~'--=--;O--=--=-oó•-_ º---"=-----

había fraccionado la propiedad urbana para repartirla enfrksüs;córiÜÜgcntes y habín 
. ·.,-; ;. ·- ... · ;·. ;' - ·;_·_. - : -·"e 

dacio pasos firmes para desmoronar cacicazgos locales como el que el coronelBarrios 

mantenía en la Sierra Norte, la familia Macip en Zacapoaxtla y la familia Peréclo c-n 

Teziutlán. Sobra decir que" ... el término del período almazanista fue recibido con júbilo 

por la clase dominante, quejosa de todo tipo ele agitaciones que impedían el desarrollo del 

capital nacional y extranjcro"85
• 

Así las cosas, era natural que el grupo de Gonzalo Bautista acudiera a Michoac:\n 

en busca de una mano firme y comprometida a gobernar de acuerdo eoll sus intereses, 

20 años más tarde, Blumcnkron recordaría: 

"ltace mios, cumulo algu11os pobla11os veíamos con prof1111do dolor la 
tragedia moral y material e11 que se debatía nuestro Estado ... nos echamos a cuestas 
la difíi:íl tarea de buscar al hombre excepcio11al que pudiera safrarlo. De este modo 
fue como, después de estudiar a11tec:ede11tes circ:1111stancias de diversos poblanos 
destacados, fuimos en peregri11aciá11 ro111d11tica ... a la ciudad de Aguascalie11tes, a 
ofrecer al se1ior General Maxi111i110Á1•ila Camaclw, que a la sazó11 era Jefe Militar 
de aquélla entidad, su ca11didatura para Gober11ador del Estado de Puebla ,.v6 

El momento de Maximino Ávila Camacho, no había llegado aún, tendría que 

agu:1rclar todavía cuatro años para llegar a Puebla, entonces aclararía que en 1931 no 

H.& l In estmlio minurinso lll'I ~ohh·rnn dl· l.eunillt•s A. Almuz~\n Sl' 11m•tle l'llCCJ11tr11r en Sánrhcz l.fJ¡u•1,. n. 11) 1)2. 

SS ,\Uri111c,. C:1rril111, .J. l'JSJ 

sr. lll11111<•11kro11, ll. 1·>~J:I. 



58 

había aceptado su candidatura porque "otras obligaciones reclamaban su presencia".87 

,Jesús M:irquez,historiador poblano, refiere que grupos callistas presionaron a Calles 

para que les entregara la g~bernatur':¡de Puebla y cumpliera así su promesa, toda vez 

que c!11?28.._ ~nt:_eU:e!i~r~~:1c~~;;!3t~~~? habínsacrificado la candidatura de Mijares 

Palencia para.~n'tr~~~rl~'aL~oriicl.~~ ~(AI~azán, y, según Márquez, "Bastante molesto 

el 'jefe ~áxi~o·,~~c~,~i~,p~,~5c y'~ l~~,llírihecho tratos con Maximino"88
• 

. ' . 

Sin embargo, para Valencia Castrejón, el fracaso de Maximino para lograr la 

posible designación, estuvo en relación directa a su filiación ortizrubista. Según éste 

último, Maximino recibió en vísperas de la sucesión del gobierno en Puebla, el 

ofrecimiento del grupo almazanísta para lograr la nominación dentro del PNR a cambio 

de ciertas concesiones, no obstante, Maximino prefirió jugar bajo el amparo de Ortiz 

Rubio. Debilitado éste último por la crisis ministerial de 1932 alentada por Calles, 

verdadero "jefe" de la revolución, las aspiraciones de Maximino perdieron sustento. Y 

aún las misivas ri11yi:ldas a 9rti~.Rubio, qucj:índose de Calles por las presiones para que 

cediera su catj~id.atiita; f~cf~ltJitsüficientes, de forma tal que se vio obligado a anunciar, 

formalmerite;~1ifctif~ Je s\¡ c':i'mraifa ante la orde1l tajante de tener que trasladarse a 

Querétaro.•para Wac:e~s;¿'.cu~go·Je,laj~fa~ura .de.opei·ilciones Militares89 
,-T• • ' .-- • ,-•• '• \ .- - •-•_-; 7 •' • •' ''••' - '" '•,• •O • '• •'• -,,'•• 

' .. · .· . i:. i, --· ·.;, -- . >-.' ,-. 

De éud¡q~ief.'ío'rriii?er1;19:311as cartas estaban echadas, había que esperar el 
,.,, .. -:· .. · ... ·.----'(• ;,·; 

momento pro~i~l~; p~fo Iris poblanos podrían esperar ahora tranquilos; "el hombre 

excepcional, el líder éarisnuítico, el brazo fuerte", ya existía, sólo era cuestilín de tiempo. 

N7 l.~t Opinión 12 de septiemhrc lle t•JJ5. 

SS ~l:\n1m·1. Carrillo, .J. lnMiln. 

S'I \':1knri:1 C. l'J'J3:2S-30. 
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4. EN LA JEFATURA DE LA 19a. ZONA MILITAR. 

"En política nada se agradece, puesto que nada se da. E/favor 
o el servicio que se !tace son siempre los que a 11110 le co11vie11e11. El 
político, co11scie11teme11te, 110 obra 111111ca contra sus intereses". 

Martín Luis Guzm:ín. 
La sombra del Caudillo. 

BASES DE PODER RURAL. 

Como es sabido; al término de la Revolución el Estado mexicano había quedado 

pr:ícticamcnte destruido, tocándole a Carranza la tarea de reconstruirlo. Con todo, el 

camino por expropiar al ejército y a la sociedad del poder adquirido a lo larg~ de la luclrn 

civil, aún era extenso. Lorenzo Mcyer, basándose en la definición webcriana d·(!; Estado, 
. . ·:. ·:; 

cuya esencia radica en el mantenimiento efectivo del monopolio de la violc~ci:~dcgítirirn 
._. - - ·.·.c. __ •.1' ·. ••• .. · 

" sobre un territorio determinado, considera que sólo con la derrota de I:{ rebelión 

dclahuertista (1924), el Estado adquirió un notable fortalecimiento, de m:írierá tal que 

las insurrecciones siguientcs90 no pusieron nunca en peligro la estabilidad del régirnen,91 

No obstante, durante la década de los treintas, aún prevalecían condicione~iln:írtjuicas 

en gran parte del México rural. Por todo el país había c:unpesinos ann:ulos Qlll!Jornaban 

las tierras de !Os hacendados; en respuesta, éstos se valían de "guardias biánc:1s'' para 
.. , . .''- .: . ·.·· ... ;' : ,., •{ . 

hacerlos desistir.de ~!is:p'ropósitos. Por si fuera poco. "Lás. :tlile:fs, nÓs dicéill:rnsen, no 

sólo pclcabag:có:k lb~J~tif'iÍndistits, sino· con frecuencia tanibién lucÍf:Íh~('ri. con• otros 
,~'.'>_-.:::. -· ~-.... ."o;_·_-·•, , ' ' - ; 

pucblos·qUe.rcCl~~uihari Ías mism:;s tiérras; El conilictó rurul {tafübié~1) ~c,r'.cflejú en los 

círculos de la ~lit~·rcv~lu~ionari:1, (lües una de las alas (vctcrarios) ~e ir1cliÍ:uH:ín'n dar por 

1111 l.11 tic Serrano y Gómez, y la crlslcr:i. 

'JI ~ll')'l'I", l.. 11177:111'15. 
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terminado el programa ejidal, en tanto que otra (los agraristas), trataba de hacer del 

ejido la norma central( ... ) de la rcfo;~rn~tg~aria")2 

Las bas~s· ;Úc la·~'(Jü~inación a~ih1cam~chi~ta;: ~~lll!zarón a cstahlcccrsc 

p rccisamcntc_c11.~l1'!ª .c'.t.1Pl!-~ri.:CJU_(!l()~g~fü~fo().S_~'!~~~_ii&a1~_s_~~c~~1 ti~ han con· .los mcd íos 
·. :-· •··• , '."\'"• -.-- - ;::"=,;--¡~•::-..-,_-,_ .. 7•-:;--·:f'"":"<''--;--.-~,·;.-·c--:-;;-;;·-·,-:':-· • ..,....,..o.;--~-;..,c;:=--.-=-0--o;~--.---=~"";;c~==·0=.--!:"2-=.--.;_-oc-.=:_-= _·_c:ó:=: -_-_ ___,.~ -

."-~~''. . :-.c·,c ~-·;}-~ .-·--= -.-;-- ':e' : · __ -i~o~: 

que les posibilitaran ct"c()iltroI'poÜticof'milit~rfo6ir'aís ,fri's\Ícorijt'ntM Esto.es, en una 
-· . -· .- :_; ··::· :Oi.' _;.: --~ :- - . ;·:;,.,;-'.--~_;_·_:,_,,..,.---; - -:e-~,~ __ :-;:'.-~·''·:é_. r--:-;:~ Lf< .. ' -t?;_,:-: .:~ _''.'\' ,,_:_,-~ _,. -'t·~~/.. ;;:.:;:e:'. ,. :-. _-;._, ~- ' - . 

etapa en que el monop()(i<!clJta fuc~aj~gíjJ~~~pÓ~-rar(c'd~Í·E~tado·aÜn.cra inestable 
. ;-·,• .. , -,.· , ... ,. ···,->c ... ~ ' ,'. ..... : ''"·, .. ~-·;. -·.'.e • ·,.,-';. ¡ .. ·,· ;.,_ -·- ':.e·• ">-(.~ '. - .... , 

e inseguro por la amcmtza de.la violencia campesina o del propio cjér~ito. 

En este capítulointcnto poner de manifiesto cómo a través de la reorganización 

administrativa del ejército, Ávila Camacho logró el control militar del Estado de Puebla, 

a la vez que se valió de grupos paramilitares (guardias blancas, defensas sociales, cte.) 

para generar una estructura informal de poder en el campo que fue la hase de su dominio 
' :· .. _ .; ~':· ' 

y a la postre ejercicio de autoridad y poder absoluto sobre el Estado de Puebla. En este 
,_., . _,. .. ..-, ·. 

sentido mnist¡¡dcs, favores personales, pactos, compromisos, cte., se fl1cfCJ(l.coristit~ycndo 
en los clcfüchfü~;,~¡vcrsos con que se tejería la red de poder pcrsonalistac~ laccual t~mó 

,:.'"'-·' .: .'- ·~ - - ·:.: , -~ : ' '.·. ; ··} 

cuerpo clnvifa~'arnaéhismo. 

EJÉRCITO; 

El :uio de 1935 fue clave en la vida política del general Máximino Á''iln Caínacho. 

En los prin1cros días de enero recibió la jefatura de la entonces 19it. Zon:1 Militar con 

base en el Estado de Puebla. El puesto obtenido era parte de una serie de cnmbios 

efectuados por el Presidente C:lrdcnas, mismos que buscaban controlar los l~stado.s 

'12 ll:11is<•n, I!. l'J71:1H. 
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poniendo gente afín o de confianza en donde la posición callista era demasiado fucrtc. 93 

Esta rotación sistemática que se había iniciado años antes. tenía In finalidád, desde un 

principio, de "impedir hi formaciórl de redes de patronazgo y clicntch) c:lciquil"9
\ Pero 

para ct·gcncral Áviht Ca:acho,cl inUdvo'llo~bramicnt~·rcprcscntab~;al~o:n1:1s•q tic la ' ;·; >~·> .... - .. ,;.·'• ·:~.·.· '"'..'> ;,-·· .. ·:'' ·.:·· :·:-:· .!·,,-·_·.•:/~. :,-'"\ ......... _ ... , ...... · '":''. .. ··,_,<J"':.··1~:·_-.,·.,, __ ;· .. «·:' .-
-é--=¡¡=--;---~-=-'.'-----~--:=-~ _-ó='.·_-- '"'='--O'-""'"-"°''-"'--~-"- ·"'-°'F~'-·,.:,.;,_,'=------·---."-~""--~{.LS-o'.~"~-""'~'---~=- _::_ L.:'. • .'._ .:_o_~--;='.~~-.;;_";-~;o-. ....;,_¿=~-~-='---'~=-·'. '.~:-=-7- --·- _ 

un sueño larg:¡;fucrlÍé ?~aHci~cJ~tt:¡ #~b~rnatura del Estado. A partir de ahí, tal vez algún 

día, ¿por quéhri?,IaliJ·~~jdfnciJi<lb.taRcpública . 
., ... , .. _., 

Así pues, ct3 ~e enero de 1935 el rumor se confirmó: Maximino Ávila Camacho 
, . ; ., . . . ,.. . . ' - -. ~ 

(MAC) susÍituJrí:l en t~J~ra~ura de la 19a. Zona al general Lucas Gonz:Úcz. El cambio 

de mando fl1e :ícompañado también por algunos cambios de tropa. En Atlixco, por 

ejemplo, eL4o~fcgimiento de caballerí:t, que había tenido una larga permanencia en ese 

lugar bajo el mando del general Miguel L. Hcnríquez (amigo personal de Maximino Ávila 

Camacho);fue sustituido por el 250. regimiento_ de caballería :1 tas órdenes del general 

Emilio Acosta95
• 

. . . 

Entre si.Is prin1erás disposici~ries¡ Ávila Camacho reorganizó los tres sectores que 
' - - · .-, ·: '" · · · · · -'. :, . ' · :1 .'''' .:;c.>·-.. ",1.- ··: ,- " • ,~ -, ;-

comprendían la zona Miiit:IJ- p<íllÍ~iHjo,airn:indo de cada uno de ellos a gente de su 

absoluta confi~~za'c(,;~ásccJliúr<i' tWt{';ta ~iudad de Puebla, que estaba bajo control de 
• • r ' • •-• ,.'; • ,_ '•- ' -

la conrnridancia de la gµarnició~·il¡}a 'I'la~:i :llas 1írdencs del gobernador, la puso bajo 
. . ~ . . ,_ ' . -' . :~ , 

las órdenes de ia cim1:l~1<l:irÍcia éJcl:i 19í1. ZOrtll- militar. Por si no bastara, empeñado en 

•JJ lkrn:lnilcz, A.I.. 1981:1110. 

9~ Falrc\11, I{. 198~: 191. 
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obtener el control total del Estado, Ávila Camacho tramitó ante la Secretaría de Guerra 

y Marina <1ue.los municipios de h1 Sierr:l Norte, qll~~ 1;; 11Ó~trc cst:lban bajo el control 

militar deTlaxc~la,·pasaron adepender de la 19a .. zon~,lo cualle fue concedido en los 

últimos días de febr~ro de 193596
• De esta manera, e"n eF~;:vetérmino de dos meses, no 

sólo lrnbía~ido capaz ele neutralizar a las partidas rebeldes; sino que había logrado lo que 
- ! ''.-_-

ningúna11tedoriJefc de Operaciones en Puebla había conseguido: el control militar, 

formal y absoluto; de casi todo el Estado. 

Cuadro No.1. 
Reorganización efectuada por Maximino Ávila Camacho de la 19a. Zona 

Militar con sede en Puebla. 

Sector 1 Cholula, Tccali, Tepeaca, General Emilio Acosta 

Tccamachalco 

Sector 11 Atlixco, Chia u tia, Chietla, G1meral P;edro Amaro 

Matamoros 

Sector 111 Tccamachalco, Tchuac:ín; 

Acatl:ín, Ajalpa, Tepexi y 

Cd. Serd:ín 

Fuente: La Opinión 24 de Febrero de 1935. 

•J5 Ln llJllnión 17 de cnrru dt• 1 •13;, 

'J(, l.u 011lnió112'J1IL• rrll'ro y 2-' lil' frhn•rn tk 1'JJ5. 



63 

- - --- - - --=--- -__,_ -,-

CRISTEROS; DEFENSAS SOCIALES Y GUARDIAS BLANCAS. 
El día que Ávila Camácho tomó p()se~iÓn de su cargo, los conceptos que virtió a la prensa 

con tal motivo fueron ~mpli~-~ente;ev~ladores de una personalidad paternalista. Desde .. ; ,.. . ... ··~ : .. - . . ' . ' 

un principio bÜ~có~lmpober·su presenCia, autoridad y política ·P.r. opia:-.·- -~--- ·-~--
• •• v, -' -' _____ ,_=.,--_ -- -·-- -

Así,)nt{ l~s problemas· que agobiaban al Estado y :11 margen de. la•. política 

ejercida para enfr~ntarlos por el entonces gobernador José;JVli]:lr~~ r'i(!Yi~xl~in~ Ávila 
'• ,· • • ' ,..· •• ·•', • C '• ;<· '; '•'•--~e_•:.-:,,._ • '/' • 

Ca macho b!Jscó ifuponer sus propias soluciones; por ejemplo: ':ll_lt?la\;i~~le'~ta política 

antirreligiosa seguida por el gobernador, que originó una serie.~dc b;fot~s rebeldes . -· ' . ·, ,-·· ,·. .-· . 

cristeros en una extensa región del Estado y amenazó la estabilid~a d:e ,;¡¡sths zÓn~s de 

la entidad, implementó una política distinta, paternal y atrayente, co~ lo curil intentó o 

consiguió ganarse la voluntad de los grupos rebeldes al ofrecerles la amnistía y el perdón. 

Su primera declaración fue tajante: 

" ... e11 el Estado 110 hay rebeldes -dijo- sino e/e111e11tos 
perseguidos y faltos de garantías q11ie/1es vo/Vl!rllli a iii ilOiilialidiul 
cuando éstas se les den". 97 

· 

De esta forma, Ávila C:mrncho empezó a ganar al!ado's ya confornrnr cierta base 

social. Muchos fueron los rebeldes que, cansados ~e arid¡¡r :i salto de m:lta, hambrientos 
.·· ·-·· 

-·~---· ' - •\ -

y sin parque, se acogieron a las garantías qüe les 6rindó. 

Entre las partidas cristeras sobresalieron las bandas de los hermanos Jesús y 

Rafael Reyes, así como la de Odilón Vega cuyo movimiento, se afirma, estuvo financiado 

por terratenientes de la Sierra Norte, y en específico por Rafael Aguilar; administrador 

de la Hacienda de Amoltcpcc. 
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La pucilicución de las partidas rebeldes en el estado fue aprovechada 

notablemente por Ávila Cama~ho. CompronÍctidos los r~bcÍdcs y e~ dc~da por el perdón 
' . 

rccibido,muchos pasaron a integrar las defensas sociales, q~etlnndoibajo el control de 
. . ,.-· ... :::.:.; .~:·::>,.>·:_·_''· :;;·;.:~:·· ::.<,;~ .. ". (>:... . ' 

la l 9a. zona militar y' en condiéiones de obligadá fidelidad{cuandó estó'sÚccdÚ1, Ávila 

Camacho se mostraba a~~go,':fos:h~~l~~a,:'cori1eiíérgico\'afecto~ los .conminaba y, 

finalmente, los dejaba yoly,(!r·~:s~tp~e_bltjs.Qtr~s/fuuy pocos, mantuvieron·la resistencia; 

pero el problema de lps:~rot~s)~u~rriUcros disminuyó notablemente a lo largo de los 

primeros meses de ~wÜc~~d~~8 
! ..... :··,· 

' > . • 

Macip ayudar9n ~divcr~:is rtartid~s cristeras. 99
• Fueron esos mismos terratenic11tes los 

intermediarios para que Avila Camacho les otorgara el perdón a los alzados; dos de los 

más famosos Leodegario Cortés y Manuel Rodríguez (a) "El Tallarín'', qllc'asolabun el 

sur y el centro del estado, gestionaron la amnistía" a través de varios tcrriftchien~es idos 

que siempre respetaron"ioº. Pero no fue sino hasta junio de 19J8 é"~iÚlp(}.et:famoso 

cabecilla Leodegario Cortes se le expidió salvoconducto e11. aten,ciól1-Jijo!'~I fa para 
:.: .. · :' ' ,- . -~:-: ·. <~.': 

entonces gobernador Don Maximino- "a las muestr-íü;•qc patrioÚsnÚ) c11ll\inJentona 

cedillista". Así, como· recompensa, el cabecilla .cdstcró no sólo· recibió el indulto de 

IJ7 1.11 Opini(111 l IJ de t•nero tlr 1935. 

IJS l.us i1l1imns 1111rlidas n-heldes 'llll" operaron tmln\'fR por Hl~unos anos eslU\'Íernn cn11it1111rada~ por Lt•mlej!ario Cnrl~s y 

~tu1111rl T. ''El Tnllarfn" 11uirnes ma111U,·ieron en 

jaqul' ro11~11111h' al J!uhiernn. La Opinión 20 y 21) de enero y 5 de febrero de 11JJ5. 

'l'I ~l:ln¡m·' .J. J'JXJ:J~< .. 

11111 La Opiniltn I• 111• ahril tic 1'137. 
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C:írdcnas; sino que se le otorgó la Villa de Chictla para radicar al hido de un grupo de 

Cuatro mcs~s dcs.pÚés! el "Tallarín" tairibién depuso las armas; el 9 de .. . 

septiembre, acompañ:u:l~ por.~1 gobernador d~ Marcios se presento ante el secretario de 
--,=· - - --- - - -"'="""- --- -~-- - - :.: - -==::.e'.._-'-~~,.~"';"""' . - -

la defensa Naci~riat,··r¿c·i~i~~~~ un salvoconducto para dedicarse al trabajo al igual c¡uc 

sus hombres. Ca:bc:~cltr: que su presencia en la ciudad de México causó gran conmoción 

toda vez qu{hl!:~ÍU, Mcanzado fama internacional por haber tenido al gobierno en jaque 

durantcmá~!l~·cuatro años 102
• 

La rccsfrÜcturación de dicha zona que puso bajo el mando absoluto de Maximino 

Á vita Camaclrn n la ciudad de Puebla y a los pueblos de la Sierra Norte, no fue suficiente, 

empero, para el control real de un Estado cuya política era de constante violencia 

caciquil. Buscando imponer la necesidad de su intermediación, el general Ávila Ca macho 

estimuló y protegió la creación de "guardias blancas" a lo largo del Estado; el 30 de mayo 

un periódico capitalino publicó algunas acusaciones en este sentido. A las cuales Ávila 

C:mrncho respondió: 

" ... los grupos armados son integrados por elementos 
campesinos y obreros como pueden justificarse las agrupaciones de 
este Estado. Tengo la satisfacción de que tanto el gobierno Local 
como las Agrupaciones Obreras y Cam~esinas viven disfruta11do de 
una absoluta tranquilidad y garantías" 0

•
1 

En efecto, coseelrnndo lo sembrado, algunns agrupaciones salieron en su defensa. 

La "Unión Social Campesina", por ejemplo, por medio de su secretario general Sabino 

1111 l.:i Opinil111 1-1 de junio de l'JJM. 

1112 l.:i Opinil1111111k scplicmhrr d1• 1938. 

1113 El llni\'rrsal JO y JI ilr mayo, l.• Opinión Jl d1• m•yn dr l'JJ5. 
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P. Burgos, protestó por los cargos hechos a Ávila C:unacho; lo mismo - hizo la 

Confcd~ración Social Campesina "EmÚiano Zapata" (CSCEZ) :i través del sccreTario del 

interior Gilberto Bermejo quien dijo, exculp:índolo¡ su única acción ha sid,o " .•. negarse 

a desarmar defc'nsas rurales y armar campesinos organizados¡ princl)JaIÍncnte de la 
:-··' 

. -"-----~"'- º~__;-=:~-<;~ 

sierra a fin Údcfenderse oprobioso cacicazgo que ahí imper~··.~{ 

()~ros comunicados por el estilo hicieron diferentes organizaciones, tales como la 

Federación Local del Distrito de Valsequillo, el Bloque de .Jóvenes Revolucionarios de 

Puebla y la Confederación Social de Organizaciones Campesinas del Estado "Manuel P. 

Montes". De esta forma, la red clientelística y la política de alianzas que Ávila Camacho 

desarrolló desde su llegada empezó a rendir sus frutos. La Federación Regional de 

Obreros y Campesinos (FROC), por su parte, guardó silencio. Resentidos por la 

represión de que fueron víctimas algunos de sus miembros por el ejército du'ranfo ~· paro 

general efectuado en abri1 10
\ pero buscando, al mismo tiempo, no profll~ll,izar sus 

diferencias con Ávila Camacho, simplemente callaron. Sin embargo, es ind11clab_le que ya 

entonces la FROC sabía de la creaciím de gunrdias blancas, como lo denotó más tarde 

Gilberto Bosques en su progrnma como candidato a la gubernatura del Estado en uno 

de cuyos puntos exigía: 

"Disolució11 de f{l(/as las guardias blancas que existen en el 
Estado, flt111ze11tamlo la policifl de los municipios e11 donde esttí11 
ubicfldos los pri11cipales centros i11d11striales y de pobfflción 
Cflmpesilw, parfl proteger los intereses de los trabfljadores y e11itflr q11e 
sobre éstos ejerw11 coacción las fllltoridfldes y pfltroues" ios 

10-t l>t• rstos 11rn11ll'rimie11rns nos nrupHremus en l'I r11pltulu sigult•nll-. · 

105 l'IHl<:l{,\~I,\: l'rufosor <;ill•rrlo llu.1¡11rs en su ram¡rnna para ~ohrrn111lnr drl ES111do llr l'urhla, 1935. 
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Por esas fechas también La Opinión, al comentar en su éditorial el por qué de su 

respaldo a Bosques, denunclaba: " .•. ¿Cómo tener fe en quil!n se prescntó-Heva-ndo sobre 

las espaldas de sú perso~alidad política el haber sido organizador de guardias blancas'!" 

y en otra ocasión comentó: 

" •.. e11 el Estado de Puebla se Ita /tecito la más sangrienta burla 
de la revolución, pues a lo largo de todo el Estado imperan las 
guardias blancas, así como las bandas cristeras protegidas por éstas, 
pero el colmo es que tales guardias blancas /tan sido formadas por 
quien fue jefe de operaciones militares en Puebla y ahora pretende la 
gubernatura del Estado". 1116 

Por otro lado, enterado de la insatisfacción popular hacia las defensas sociales que 
- -··., 

habían degenerad,o en verdaderos cuerpos rurales represfros y trnbían acumulado un 

largo expedie~te d,e asesinatos, despojos de tierras y apoyos a!~;.~:¡'füí~~.:Ávllri Camricho 
. • . ' ·- ,:.-1.· ·~ . :~ :' .. ~:- :,\:..·· . , - ¡· :.."·;_ . . -

buscó dcs4e st1}l~~acla poner tales formaciones bajo su ~o~JfC>/;" ti_ha-s()ri~~r~1'r~visión de 

decenas de peticiones de desarme que existían: ~h q<>r~na:r{g(), p~r cje~pfo, según 
- ' -- .. ,,. '" . ' - .,· - ' . 

denunciaban.los p~riód!~os,la_defensa social dd 1lJgar"~fosó yrhMó sin caµ~~ ;a dos 

vecinos"; en Tep:atl¡xc-J ''asesin:1ron a dos individuos que ijones ~ri1~ ii~i_ctOs~'; en 
;, . . . . ' ,. ' ., . -· - ,_,. --- - -- - ----: - (- - .--·.-:_;-·: -_ ~- - ·-

Tecuanipan "lllataroll a dos regidores, el juez de paz y:el-~ecret:iri'J; c~n~-clo-éstos 
- . :,~,::. :,·· --:·-. , -< )'.; <:r, .. -. . --.>· , 

regresaban de Püebia·tfas de haber ido a pedir su desarrrte"; -~n.Zi1ca't.!iin}fagredieron 

cobardemente al-Fepfcsentnnte agrario"; en Tenrnlayucán;·Tép~iica 1'déspoJnron dé slls 

ejidos a un grupo de campesinos en la Hacienda de Algibes y matarorí,a dos campcsirios 

al est:1rse efectuando una dotación ejidal"rn7
• 

tor. LAS 22 lll·:CL\R,\CIONES l'Ol.ITIC,\S IJEI. f'IWI.ETAHIAIJO 1'0111.ANO. 

Ellil11ri:1I. l.11 Opinión 25 lle mHr-lo tlc llJJ5. 

107 l.u Opinit111 nhril. muyo, junio, scpliemhrr de l'JJ5. 

------------- --- ·--
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Con tal expediente, fue natural entonces que cuando Ávila Camacho ordenó el 

desarme de estas bandas, por así convenir a sus intereses, el agr~\dccimiclltoº del pueblo 

se desbordó rcfribllyéndolc con homenajes y felicitacionés, con lo que él amplió 

notablemente sus'rclacioncs de clientela . 
. ,' 

-----=---=--- --

Ahord·.biCCll);ara someter las defensas sociales a su control, Ávila Camacho 

determinó, a·:s~ '11eJ~'.da,: la división de éstas en sectores y subsectorcs, cada uno de las 
. . ' ' ' - . - ·. - ~--~ ""-'' ~:' '---. ; 

- ¡. 

cuales qué~¡)~áj~i~'.l"cspo,!1sabilidad inmediata de un jefe u oficial del ejército y éste, a 
. - > ~ : l_~;. ·' ···; ~ 

su vez, bajo stj~ p}dcric~ directas. No obstante, la conformación de las defensas sociales 

adoleció ~eJ~ri~¡ j~fiiicncias. En virtud de que el mismo Ávila Ca macho fue quien 
' .. ,... .·- - ' ."' ._. :- ; \ . _,,_, -·~-- . ' .· 

distribuyJ l,~i ~rn{~~. éstas se entregaron a guardias blancas creados por los 

tcrratl!nic11t~~.ycaci~ucs locales para reprimir a los campesinos. 

GIO~ktl~r'.éo~§ldcra, por ejemplo, que no es descabellado suponer que "los grandes 

propictarios~'.l.!Jl r~;ión y los grupos de poder local ligados con ellos, nprovcclrnron In 
~ - . - ... , , __ ·- -- ,, -- - : 

existencia 'cfist.cra' para armar n sus hombres y formar guardias blancas disimuladas 

encargadas de eliminar a los promotores del reparto agrario" 1º8 

Fue así como el control de las defensas sociales formadas por caciques locales, o 

guardias blancas formadas por terratenientes con el beneplácito del jefe de zona, le 

habrían de permitieron a Ma:ximirfo;Ávila Camncho, al paso de poco tiempo, tener a su 

el is posición grupos capaces de sonictcr cualquier brote de rebeldía a su poder; lo nlismo 

viniera de grupos c:impcsir(os iilconformes o de caciques serranos con los que fivalizaba. 

Por supuesto que el desarrollo de esta doble relación contractual(formal; por cuanto las 

lllS <;lm·knrr H .. l.l'IH?. 
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defensas sociales rurales dependían del ejército, e informal, por cuanto eran utilizndas 

para fines ajenos a los d~,s~ crei~ción): Lo anterior, conltCvÓ efcsfol>IcCin1iénfo de 

obligaciones recíprocas, .l.as ,defo11sas ·Sociales a canibi?. de loss~rvicios• p~cstuilos al· 

general gozaron de un . alto margcn>de' impunidad con:virtiéndosc sJs dirigentes, 
-~ --:_--:-;;~~O=o-~~ --~~~~-=-~~-~ ~:~--, é~~;-~~odiL~-'=~~~~- ~;~.';_:; ___ ~;.~o-o-~~ 

frecuenfomCnte; eÜ' ~aciquesde ¿~s l~uebld~; · · · ..•. 
'é ), .:·:; ; .. · ...•••..•. < ' , ...• 

En süini> p9cJ.crno.s á~vertir, pues, que el proceso de constitución CleL poder 
,..·;;¡·-

regional avilac~~~~ltista prosigue los patrones establecidos en otros estados de la 

república mexicima (Cedillo en san Luis Potosí y Osornio en Querétaro por ejemplo) en 

donde el control de las defensas sociales implicó el control político de la región 109
• 

to•i c:r. V11trnci11 c. t•J'lJ:~t-·U. 
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BASES DE PODER URBANO 
1-1 acia 1935, año en que el general Ávila Ca macho llegó a ocupa~ fa Jefatura de- la t 9a. 

' ' 

zona militar, el desarrollo del movimicnto:obrcró en clpaís era sumíimcrite;intcnso. En 
·- -~- ' ·:. : ; " .. : . ·-, • - ··.: - ·, ;:. ' ' .. . ·e: . ,' - .: ' 

el renglón huelguístico, la actividad obrera era ~a~iflesfa:d>42hueigas c~tallaron en ese 
'.,. ::_.;' ··<-',-.·: ·:;·; ___ ,_ ···-<~ - ·.< ., - -;-,._., .. ·<;,:~-,'-· _,.,. '"• .-- . - -. 

año, mientras que en el anterior (1934) sólo' lo hici~ro(l 2{i21)~.,~~spbctoAsinímcro de 
--~:·· 

huelguistas es también el año en que mayor númc~() cl~c o,~rcfjisjp¡ti~~~lt cl49 212). El 

secretario de Educación pública, Ignacio García Téllcz, llcgó,a ~fi~~nr qúc México se 

encaminaba "hacia la dictadura del proletariado". El presidente Cárdenas, por su parte, 

no sólo permitió, sino adcm:ís estimuló la efervescencia obrera al declarar en repetidas 

ocasiones que éstas eran el producto "del acomodamiento de los intereses representados 

por los dos factores de la producción". Era la tolerancia de los primero 11ñ,o_s d_cl 

cardenisrito. Las huelgas, entonces, no constituían ningún peligro para la esfabil_id~d del 

régime11; sicn1prc y cuando, decía üírdenas, no desbordaran "los estrcchós ritar~os de 

la lucha qucd Estado consideraba conveniente" 111
• En 1935, en cfccto·; las:J~Ü~Igas no 

eran dcsac~rtadas ni antipatrióticas. En 1939, sí. El scntido:delffo(ldo-0cr~\,idé11tico en 

aml)os casos: el Estado vela por la Nación, es tutor y árbitro,!cs:~lsJpfin10-j~czi, 
- • - '_ .: -~~-, O, ,,_ -~ • • -~ ·,' ,.·,., "·V 

En este apartado damos cuenta, precisamente, de un:td,c la~ hucJ~~s estalladas 
' ' '·. .. ~- -. - .--

duran te 1935, y que, considero, rcb;1só los límites prcscriptospor.t:i;~o}ítiéad~~dcnista. 

La huelga general de abril de 1935 estallada por la FROC poblani1 is ~W~1C:ri1ántóclave 
para entender la relación hostil que se entabló entre esta orgarl~za~fol}:y ci futuro 

mandatario de la entidad: el general Maximino Ávila Camacho. El iifüíiisis <le dicha 

1 lll rr. llasurtn 1983:118 

111 A11~11la1111 1975:77, 

--------- ______ , _____ _ 
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huelga nos permite entender también por qué fue la CROM y no la. FROC quien se 

convirtió e~ el principal bastiÓr{ dé-:1poyo cii:1(Hno del gcner:1F Ávila Ca macho. 

Complementariamente tratáremos de ~ctérminar ;,hasta qué punto la subordinación del 

movimiento obrero y campesino en Puebla respondió a las mismas pautas de 

sometimiento impulsadas por el Estado cardenista a nivel nacional'! 

FROC - CROM: UNA VIEJA PUGNA. 
La ciudad de Puebla que encontró Ávila Ca macho al tomar posesión de la jefatura de la 

19a. zona militar en enero de 1935 era una ciudad profundamente dividida por lá pugna 

intergremial protagonizada por la FROC 112 (Federación Regional de QIJreros y 

Campesinos} y la CROM (Confederación Regional Obrera MexiCana). Los 

enfrentamientos entre ambas centrales, de antecedentes añejos, habían disminuido 

notablemente durant.e elié!mer año de gobierno del general Mijares Palencia (1933); sin 

embargo, a partir dc)934 volvieron a incrementarse, de tal forma, que la FROC: se vio 

obligada a tratar dé coitccrtnr una entrevista con el presidente Abelardo Rod,_ríg~1ez.11 fin 

de pedirle su intervención; pero fue en vano la presidencia no rcspondióm. La F~OC 

anunció, entonces; la realización de un paro general que habría de efcc~~lltde_el Í~de juHo 

de 1934 en coordinación con la Confederación General de Obreros y Campesinos de 

México (CGOCEM}, en protesta por los sangrientos sucesos de Atlixco y por el fallo del 

112 El 1rnrimicn10 de la FltOC turn lng11r teniendo como dlrec11111ntrcesora a la Confederacl<m Sindicalista de Obreros y 

Ci1111peslnos del Estado de l'uebla (CSOCEI'), la cu11I, a su, .• ,, provenía de una dMsión que turn lugar en l'I seno de 111 CftUM en 

llJ29. l.:t CSOCEI' junio con otras or¡:anizacfones del pafs dieron \•Ida en octubre de 1933 a la Confrdentdón c;,•nerul 1h• Obreros 

y Campesinos de México (CGOC~t) quien rn su Con~reso Constiluyrnte dispuso la rro~anl7.aritrn dr sus 11j!rupari1111cs 

miemhrns, H fin de errar las íec.Jeraciunes rrj!ionales, La FHOC pohhana nurió entonces con unn pn•senrin imp11rtn11te en l'I seno 

de 111 CGOC~I, "orupah11 el St.'J!Undn lugar rn rrhtrlón al mimcro tJc orgnnb:acioncs 11ue cnru:cntrulrn: h'nÍit 150, mh•ntnts lllll' 

Vcrucrnz y la FllOC dl'l llF ronlaha con 22S y 127, respcctivaml'ntc" (Ventura 19811:232), 

l IJ La 0¡1i11i<111 2 de juliu de 1934. 
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conflicto de la Palmolive. El presidente, dando por fin señales de vida, desautorizó el paro 

por c~n~iderarlo viola torio a las leyes, y ameni1zó con sánciOnes·a los::dirigentes¡ no 

obstante, el paro se realizó 114
• De esta forma, ante la indifore~ci:t del gobierno.federal 

- '., ·, - -,,_,, _.,_. ' - .. - ._. _-__ -·-, ~ . ·' ·-'.- - -- ._;_ ,. ,-_- ' . 

paru intervenir en In pugna intergremial, el gobernador ~ijar~s ~>1~lc~ci;1,; el, t!ntonces 

jefe de la .19a; zona militar, general Pablo Rodríguez pro~~~i~ron fa firma de un "Pacto 
,: .. : -

de h1rnor,,que, se esperaba, pondrín fin a los conflictos de Atlixco definitivamente. Desde 

el momento de la propuesta (4 de julio de 1934) hasta la firma del pacto (9 de septiembre 

de 1934), transcurrieron dos meses durante los cuales los enfrentamientos prosiguieron. 

Al otro día de haber firmado el "Pacto de honor" el gobernador expresó su 

confianza en la solución definitiva de los conflictos 115¡ un mes después las ilusiones 

quedaron rotas al caer gravemente herido el obrero Eutiquio Roldiin por la agresión de 

dos cromianos 116
• 

L(i;upfura ll1:1fü11c,to i:.ra, lln tie~ho,los ánimos quedaron caldeados. El 13 de 

novierribr§uri grpp;Jd()¿¡.()~1i?no~,e~_~a~~z~~o¡(lor Emilio Carreón, in tentaron asesinar 

al secret~rio,geKc~~i.Ji.;úi FLÓ·c. {~~d~~a~lóll Local de Obreros y Campesinos) 
-- ' . ;--~"- -"" --·· "~~'-: .• ,,, -·"- ,.. -:· .. ;·.,'. "< ··- ,··.·-:· ;-.,:> _.,_,. :,·_ ..... , .. · ·, 

-.e-->-,. ' - - ·~ .-:.;-", - :~'--"- :.>.;· -_. -

atlixquen~e. ~fr~n Ló¡}ci; Q~;l§~' ~isrfüó~s <Úic ff 1Ufo)fori;,l1rió.le-pegó a un arriero que 
- ., ' - ,,. ' . . .. . . - - . - \ ' ' ·- .. -.-. - ' : i.•. .. '-'•... ,.: ' '.· . - .. -. ~ : -· .. . . ·- -- ' ,, 

pasaba, 1itientra~ el ~tr() hiri~; ir~!fü!~úHé.~t~}a;!~ se~Clfa)\1afín Luisa Rucias, esposa de 

un cromi:üiri. Aiüiados yengaña~o:'~co::la:ve;sióll de q~e fa señora Rucias había sido 

herida por miembros de la FROC, obreros cronlii\rios de "Metepec", "Los Molinos" y "El 

León" fúcron sacados de sus trabajos y enfrentados contra los froqllistas de "La 

Concepción'', posteriormente sitiaron las oficinas de la FROC de Atlixco; El saldo total 

114 l.11 Opinión 3 <Ir julio de 1934. 

l IS l.11 Opinión 111 <k sr¡>til'mhrr <Ir 11134. 
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de ese día fue de un muerto y diez heridos. Los enfrentamientos siguieron después en 

- - - - - - ----- - -- -117 -
diversos puntos de la ciudad . 

Ante hí virtual ..-uptura del páctó, el g~b~rn:Ídor del Estado, a través de la ···- ,. ··, ' ,. - . .. ' 

·,' ~· ' ;, ~'.> . 

Procuraduría GcncraLdc Justicia,dio instrucdoncs para que fueran consignados los 
- --_--- · -=-=--- - - -_--o_ ·e --c._~ - '-'-~~-o---""~-=---"'"';; -=--'-;-7.;...' ----~ --~ :..'"--~, __ ~.-c.-~ -o_----;-=-oc -,oc· ~~-·e----=-~--"'---='~-~ ' 

responsables; 
~ ·, -

El cromiano Emilio Ca~rcón fue puesto en la c~rccl dichindosclc auto de formal 
.. -· - '. .· - ' ·. . . . -· ' 

prisión; el.secretario de la FROC también fue dctcnido 118
• Con tales acontecimientos fue. 

evidente que las intenciones del gobierno por conciliar a los trabajadores habían 

fracasado rotundamente. El gobernador, incapaz de enfrentar la situación, anunció su 

decisión de entrevistarse con el presidente Rodríguez y el presidente electo L:ízaro 

C:irdcnas para "conocer sus oricntaciones" 119
• Nada quedó resucito, de hecho, los 

enfrentamientos prosiguieron aún con mayor virulencia; el 20 de noviembre de aquel año 

de 1934 tuvo lugar otro zafarrancho que dejó un muerto y varios heridos. Siete días 

después, Adalbc_rto Cabral, obrero Froquiano, fue acribillado a tiros; el 4 de diciembre 

del mismo año ull nuevo encuentro produjo dos muertos y siete heridos. 
- - . -. ~ - .'.: -

El lo. Úc-~icicmbrc, Cárdenas.tomó-posesión dchi_Prcsidcncia de la I~cp\Íblica, 

y para enfrentar el problema de Atlixco; ilc innicdi:lto dispuso que el licencia.do Silrnno 
- . ·,.· . ' .. ;·'.' 

BarbaG. jefe del Departamento Autónomo del Trabajo se trasladara a Atlixco p:m1 
- . 

conciliar. a las partes. El 18 de diciembre el liccn~iado Barba, :icoi11pañado por el 

116 l.11 Opinión 7 de nctuhre de 1934. 

117 l.u Opini(111 IJ de nnriemhre de 1934. 

1 IH l.u Opinión 17 de nm·iemhre de 1934. 

l l'J l.11 Opinifon 14 ele nnriemhrc de 1934. 
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gobernador se entrevistó con las partes en conflicto; ambas presentaron, cada una por 

separado, sus puntos de vista para rcsolverfos~I..:;. Fifoc i1tendic.iei() ;.¡ flan1:úió;¡}ropuso: 

"l. Declarar Atlixco municipio fabril y que se ponga:en vigor la 
ley seca. · · .· 
2. Prohibir grupos de m:ís de tres personas. 
3. Mayor y más efectiva vigilancia en las casetas de policía 
establecidas a lo largo de los caminos de las f:íbricas. 
4. Que se permita la libre expresión de pensamiento a los 
obreros de ambos gremios. 
S. Que los obreros que sean enjuiciados por cualquier causa, 
sean expulsados de sus organizaciones. 
6. Que se den conferencias scmanariamcnte. 
7. Que se establezca un tribunal de honor para juzgar los 
casos que se presenten. 
8. Que se nombre :írbitro, para todos los asuntos 
relacionados con los trabajadores, al señor Presidente de la 
República". 120 

El licenciado Barba se concretó a escuclrnr las peticiones y p1.1so (!ll manos del 

presidente Cárdenas la resolución del caso, agregando su particular pfü1~0, d§vista del 

conflicto en el sentido de que la situación imperante era "obra de 1J~;;1¡J~r.~s 12-!. Se creía 

que de una vez por todas, pondría fin a los enfrentamientos, incluso C:irdcrtas, en 

audiencia con los obreros, el 29 de diciembre prometió dictar las medidas necesarias para 

acabar las divergencias. Sin embargo, el 4 de febrero de 1935, después de una espera 

impaciente pórci/dictamcn del gobierno federal, el Departamento Autónomo del Trabajo 

por boc:í Jc>~if titular, Silvano Barba, salió con su "batea de babas": "corresponde al 

Gobierno del Estado -dijo- resolver la crítica situaciím que prevalece en Atlixco" 122
• 

120 l.u 011inión 19 de didrmhrr de l'JJ~. 

121 l.u Opinión 7 tic tlirirmhrr de 19J~. 

122 l.u <>11i11ión ~tic Íl'hrcrn tic l'IJS. 
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Se esfumó así la posibilidad de poner fin a los enfrentamientos por vín de la 

intervención dcrgobicrno federal. La solución se dejó en manos de quien; prccisnmcnte, 
' . . . . 

había .apelado a"ella_d(!clarando su virtual impotcl1~cia;.clgobicr!lo <Jcl:Eshido. 
~ .. . - ·. - ·--- . - -·- - - - -;=:,-.e-= .. -ce; - "" --- - • • • 

---:~, 

El fiel de lá balanza estaba pucs•pir clccidi~~~~ y•~~ hecholo:habría de hacer 
. . . - -- -- --- ----- _ _;__ _____ ;;--=~ -~=O_~-_·~- , ~_;~-~--~~~-:o--~~~=~'.--=--, .. ~~,~=--~_,==--=-"-~-=-~:=""'=-_,-=-

Maximino Ávila·Camacho durante lrt,h~~lgi{d~l 9~dcAbrll; p(!roh~sta'.clltónces, contra 

lo que algunos suponen, la política del gobernador Mijarcs se mantendría neutral e 

indecisa. De hecho, durante los dos primeros años de gobierno del general Mijarcs sus 

relaciones con la FROC habían sido cordiales. En todo su primer año no había estallado 

ni una sola huelga en el cstado123
, y las que se presentaron en 1934, el gobierno las había 

enfrentado satisfactoriamente. 

Fue el caso de la huelga de Cementos Landa que tuvo lugar en febrero de 193412
\ 

conflicto que se resolvió favorablemente para los trabajadores miembros de la FROC 

gracias 11 la mediación del gobierno. En dicha ocasión, el Congreso del Estado, que brindó 

su apoyo alproletariado, llegó a proponer: "Que en caso de que las empresas se opongan 

y resistan a los laudos emitidos se gestione la expulsión de los extranjeros por no acatar 

las leyes del país" 125
• Igual resultado tuvo la huelga del Cinc Guerrero, la cual también 

se resolvió en virtud ele la intervención del gobernador en ese mismo mes 126
• 

La eficiente participación que tuvo el general Mijares en favor de los trabajadores 

de la FROC en aquel tiempo, le valió que la editorial de "El Nacional" lo señalara como 

l 2J l'IU~IEn INFOnME llE GOlllEltNO que rinde el ~enernl ,losé MIJ1ires I'., ante la XXX l.c~lslalura. 15 de enero de 1934. 

124 l'ura 11111y11r infornrndón ronsult<"S<" llunilla F. Tcn•s11. LA ESTltATEGIA ECONO~llCA 

:\llll'l'l'tknh·s, tks:1rrollo y culminación tlr la hucl~a de "Cl•111cnh1s Landa" de 193~.Tesis, llAP. l 1JIU. 

1.2:' l.:1 Opinitrn 1-1 1k frhrrro tll· l 'J34. 

1 :?h l.;1 Opíni{111 21 1k frhn-ro tk Jl)3-I. 
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"ejemplo de gobierno revolucionario" 127 y que I.a legislatura del Estado en sesión 

ordinaria brindara un "voto de apoyo" n su p~IÍÚe~ ol>~e~; 128
: 

Durarite el resto deaq~el ~egundonño de gobierno tlé!Vlijiires, los tr~bajado;es 

alentados ,porºlap~Iítica~~J!~¡:ri~ta del gobierno desplegara:n_fü11,fü~~te~:f!l().Yimiento 
,' - • <- '.·. ,. • • ;' ' .- ---.---·----------;:- ~r---~--···-.----.- -------·---=----·-::_o_:-_- -

huelguístico s-in,~llésus'rclacillnés con el Estado fueran enturbi~a~s~üif~;;ialñientc. El 
': -:r ·,.'·.-, ... ;·,;:_• .. - ::'-~·'.:•.·:.··.· ' " :,C'.;'·-·_;·~.;~c·;~_' .. ;,-~;···-·.•.·;:~'~•·'r-,-.--;,·_·;·.·-

26 de mayo,.tJor:~j~fuI?J~,}~~taHó la huelga en varias ruh1s e~111!i~~~~~;·~Pl"~c~icando el 
. . -- : - : .- : ·:. . .. - .- .... ~_-- _E~-_ .. :';~:~_:_ ·; _,~ .. .. : 

recuento,h1 Junta de Conciliación declaró inexistente el movimiento, Bfas Chumacero 

y Manuel Rivera acusaron entonces a In JLCA de haber practicado el recuento en horas 

luibiles, y a In Unión de Camioneros de haber incluido personal de la CROM 129
• 

La .JLCA cometió también el error de no notificar su fallo a los huelguistas, lo que 

motivó, como consecuencia, un enfrentamiento con los cromianos que habían V()tado en 
- ,"' '; :-·:. ; 

contra de In huelga; en el enfrentamiento salieron.heridos el secretario de co~rtietos de 
. . 

la FROC, el secretario general de ehofcres,yHtií~rtº,'uÜ~tr~bajador; Los agresores f~eron 

consignados n la justicia y el golfof11iíilor pü~Íicó~tiJfdcsplCgado Htmentando los tnigieos 
\.'~- ••• 1 '-.,\·. :.-;··o-'' ?- -:. _' . ·· 

sucesos130
• A pesar de todo este as~rifo, l~s rel:lcióries con la FROC no sufrieron níayor 

deterioro. En los meses siguientes el Est:doy la FROC tendieron l1 l1'.h mayor 

acercamiento en virtud del apoyo que ésta brindó al gobernador para hnpijlsar, reseal 

enfrentamiento con los grupos clericales1hi educación socialista, conjuntamente con la 

campaña desf:matiza<lóra 131 

127 El Nurinnnl 31 dr cuero de 1')34. 

12H V1·rsi<i11 l:iquignlficH de IH srsl611 111ihlica crlrhrudn rl 20 de fchn•ro dr 1934 ACEI'. 

129 l.u Opi11i6112') ik 11111yn dr 1934. 

130 E>rNsinr JO de 11111yn de 1934. 

IJI Cn11s1illl•11sl' ni rrspt•rtn los tl•ll'~r1111111s qm• con htl n111ti\'O st• intercnmhinron h1 FHOC y l'I 
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EL PRIMER CONGRESO DE LA FROC. 

El Congreso Ordinario celebrado por la FROC del 26 al 30 de mar.lo de 1935 puso de 

manifiesto· también que;c por···esas ·fcehas;~·1a 0 :1,cti!~d'"'de~dicluFccntr11l no -·era de 

enfrentamiento con las autoridades locales. Erh~~ti~~~;l;enfo h.~ciaJa,:FR.OC provenía 

fundamentalmente del Departamento Autónomo del Trabajo,!'nisnú{qµ"~ dris lllescs antes 
"'". ~,' ·> "\ .. , ;., ; 

se había negado a resolver sobre la situación de Atlixco. ~n'~L~~fcrid() Congreso, el 

licenciado Silvano Barba fue denunciado por haber pcr01itic!o .que elementos de la 

Cámara del Trabajo de Atlixco ocuparan plazas pertenecientes a trabajadores de la 

FROC; la quejascclevó, incluso, al presidente Cárdenas132
• 

, >" ,:.·.· . . :·, 

··, - . .• 

Otro as~nt~·.'l~e ocupó la atención del Congrei;o.füe el prnbtema .de l9s choferes 
- -,·> : .. : '".: '· .·' ·;· :··-. ·. ···. : - ··:· ,_·. ; - ;· 

de la línea Rojó.P!~ta, cuyo expediente había sido integrado desde seis meses atrás.y el 

gobierno había -prJmetido que el asunto sucediera. Sin embargo, como el mismo Bias 
. ·~· - . 

Chumaccro acíaró; el "tortuguismo" que se le había dado al tr:imite era culpa del 

entonces jefe de zoha general Lucas González, quien había intcrnnido para:qücno se 
-. . . . ' : -- -~ : . .. - ' '.· '.-.:: ~. ''. " 

fallar:t. El Congreso resolvió entonces trasladarse en masa a hi Junta Ccrltrnl de 

Conciliación y Arbitraje y entrevistarse con el gobernador, qlle de 'iliiñé:.,.cdiiifo oráerfó que 

se fallara el caso, al tiempo en que aclnró que era.inexacto cjue los. sciiores Trc,•iño, 

¡:uhierno del Eslndo en l.a 011lnlón del 23 de a¡:nsln de 1934. l.a a¡:ilarión rcli¡:iosa alcanzó a un mayor \'lrulenda en nrluhre. 

c.•1rnndo rt gohirrnu urtlenó el tksulojo drl Colt•J?_io Teresiano, las monjas 11ue lo ocupa han junlo ron Hlumnas y patlrrs de ramllbt 

que lus n'SllRldnhun se nrJ.!Hrnn a ahandmrnr rl etliliriu orif,!inándose lu re11resifrn con snltlo llr \·arios heridos. l.a FltOC tk nuevo 

s111i<i en ddcns11 d<·i ¡:nhcnuulur )'le hrindó Indo su 111111~·11. (C'f, Arrawla, C:. l'J91:14). 

132 l.:1 Opinión 26 d<• 11111rw 1k l'IJ5. 
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dueños de la línea fueran _sus amigos; de igual fornrn ofreció dar inmediata soh.tción a 

otros asuntós pendientes referentes aÚud~~~~a~~t~dos 133• 

Estando JC>sicon~rc~istas rcunidos;clúltim~díádc~csi'.onc~,-llcgÓ la.;{oúdadc que 

en Atlixco se hribÍ~n;suscita~o, riuhJas:agrcsion,cs a-mi~mbr~: de la' F~OC. El día 
-C: - - ---: - -:: ~--·,-.:;.,- -:-=~;~--:: ~~;.-~¡--.-::_..,::-:-'""-r:,:~---: --'T.":·c,'-;'="~;-'-:~.-o.2';"';'-, • • ~;,·=--~~-;=r:-==~,_7c:c-7'-j~='-;-:={•·='-, ~ ·:oo.'<7-?"'"""°'=~--=;--=;.-'~-=-=-- :=°_fo-_0:-,;,_2_'==- _. __ , __ ~~;.-c.-';:-.=-~-

a n tcrior, scgtín}~ f~~"!~r~~-I~_~p~r!~~i~~J• ·J~¿ri p~"drdz~')r-Ó~il§n G!thvafri, _obre.ros ·de 

la FROC;'1ti1bí~~.s,r~o-~sciin~~O~-~~f-cfon*1nl>s;-·cn otrop~nt~;dc):i:~iU~ad, otros dos 

obrcros-habían~do cafio~efa4os f;por si

0

fucra poco, en Atlixco;cl ~~~fftario:gc11cral de 
.·'.· '~ .... _ . '-; .- '{. -·,:: ' . :·-· -.·- .;:· .. ": . ·-. ~- > : - :, _: ... i ·. ·_.; ·-·: . _ .. 

' 'Acción" dirigidos por PtirfirÍo Brioncs, secretario general de la c'.:im~r:(Üchifrabajo y 
,. -- ·, -~ .: :., i ;:::'.. · .. -~' '. . . ; . . 

por AntOnio Hcrnándcz, secretario general del Sindicato de Mctcp~cd,,os con~grl!sis_tas, 
. '.. ' ·-- - .. 

alterados e impacientes, pidieron que se llamara al gobcrnaªoryy ~L cj~nél"al Á.vila 

Camacho "para que se escucharan las quejas de viva vozn; M~nii:cF)iitcr~'Y Miguel 

Gracia propusieron, por su parte, "no andar durmiendo en la síes.ta d(!Jas antesalas 

gubernativas" y que mientras se organizaban los cjércitós .rójos, .. sc pidiera a las 

autoridades militares cumplieran con su deber "y de no dar resultado_ -dijeron- que se 

vaya con los ejércitos rojos organizados a Atlixco p:fra,haccr de su plaza uria.phtza de 

Exaltados Jos :iitimos, otros delegados se unieron al rcch11l10 de Rivera, el de San 

Alfonso pidió que se fuera a Atlixco "lo mismo que en 1924 a acabar cori los elementos 

mals:mos" .• Jcisé María Martíncz dijo que como no se había cscuclrndo a los. trabajadores 

IJJ l.11 0¡1i11i{111 lo. de abril lle 19JS. 

1.1~ Lu Opi11i{111JI d<• 11111r1.0il<" l'JJS. 
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se fuera a Atlixco "a cobrar ojo por ojo y diente por diente" y que "por cada elemento de 

la FROC que mue;:, s~ ;.;ate~ ci~s d~io; lli!i°~ci'riist~1;" 135 •. • 

En aquel aritbicl1tc·dll cX~lt~cióiÍ faio:.Ía c.ord~~¡-, de. vfocritc¡Lombardo, que 

presidía(!! C:.Qngr(!so, iuc cap:z Je impo~c~s¿; pero pira (!ªl!narl.os :ínl~rns violentos de 
- - ·-- -.. - ·-- -.--.-:;--·~-- --'-'---:;-;--· -·:::~---~.o:=---=c-,-:=--=---oco~=~---~-=-:-o·o-,,-,-~--=;:;-.=--"2·.-:-'--...::_,-~c-':;_";·-=--~o=.#T~~~-~~-'.~C-;":;;fF°"":!~~~~~;-.=:.:;::~=--;..;;:_;_*='~~~!-;.,_;;_-_-'.~- ~,-- -

los ahí rcunidO!ttl1.Jo·quc proponer átg<> de lo qu~ ~~~ t~rdc· s~º:i;i-cph~Ú~ía: Propuso 
-.. - ,-,_-._.- -. -·- -, __ ... :......... -' - ' .- ' '. ._ ,·_ ... '·,-:- ' -

fijar al gobicrn8 l!!l plazo de ocho días para solucionar el conflicto·;.dc no resolverse la 

situación; "suspender actividades en todos los centros de la FROC, y si la fucr.m no era 

suficiente generalizar la huelga a través de las 900 organizaciones de la CGOCEM en 

todo el país, y continuar In suspensión hasta la solución" 136
• Como era de esperar, su 

propuesta fue aprobada. 

El gobierno se encontró así de pronto, colocado en una situación dificil, se le pedía 

que resolviera en ocho días lo que no había podido resolver en más de un año, y para lo 

cual había dado con todo y sus buenas intenciones prueba palpable de incapacidad, según 

virnos.antcriormcnte. 

Col()caclo entre la espada y la pared el general Mijarcs se apresuró a declarar que 

el plazo que le daba el congreso de In FROC para resolver el asunto resultaba apresurado 

por hts rcsistclléias que encontraban las investigaciones judiciales;)• nuevamente buscó 

confcrcrieiar corl cÍpresidcnte C:írdenas para pedirle "orient,acionc~;,u7. Al sexfo día(dos 

antes de tjüe se cumpliera el pinzo) y ya con la orientación de C:íhlcnas, dictó finalmente 

un conju'nfo de medidas para terminar con los enfrentamientos, cinco fueron en total: 

135 l.a 011i11ió11 31 de 11111rzo de 1935. 

13(1 l.u 011inió11 31 de marzo de l 'J35. 

IJ7 l.a Opinlfon 5 dr 11hril 1lc 1'135. '·, 
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"l. Los que e11 cualquier grado resulten responsables de alguna 
agresión inspiratlas por divisiones intergremiales serán juzgados con 
ejemplar severidad y en el menor tiempo posible, y sus procesos serán 
radicados en la ciudad de Puebla para que su secuela sea vigilada por 
las autoridades superiores de los Poderes Jm/icia/ y Ejecutivo. 
2. Se lw creado 1111 grupo de Agentes de la Policía Judicial 
dependiente directamente tle la Procuraduría del Estado que se 
dedicará exclusivamente a la aportación de datos para los procesos y 
a la captura de los responsables. Este último capítulo será motivo de 
especial atención del gobierno que 110 omitirá esfuerzo ni sacrificio 
alguno para detener a los delincuentes, y recurrirá a la ayuda de los 
otros gobiernos en el caso de que logren salir de los límites de esta 
ciudad. 
3. La vigilancia de la zana fabril se extremará seriamente. El 
gobierno del Estado Ita asumido directamente la jefatura de Policía 
de Atfü::co, la lw reforzado convenientemente, y con el apoyo y 
cooperación de las autoridades militares, Ita intensificado en forma 
considerable la vigilancia preventiva de la ciudad. 
4. Se llevará a cabo una campa1ia de despistolización 
absolutamente rigurosa, y se consignará a las A utoritlades judiciales 
a todo el que porte armas sin permiso. El desarme se lrn iniciado en 
forma bastante satisfactoria y se seguirá /lewmdo a cabo con toda 
energía y perseverancia. 
5. El Gobierno del Estado tomará especial empe1io en establecer 
quiénes son los agitadores que vienen preparando la comisión de 
actos violentos y cuando esté en comliciones de fundar una 
afirmación, ltará pública .m conducta ¡::1ra conocimiento de las 
propias organizaciones y apelará todos los medios legales para hacer 
n ugatoria su acción y para castigarlos en forma merecida " 138 

Estas medidas no sólo incorporaron los ocho puntos que la FROC propuso en 

diciembre del año anterior al licenciado Barba, sino que incluso las superaban. Creyendo 

satisfacer con ellas las exigencias de la FROC y considerando que el paro anunciado 

aumentaría la tensión, amén de los prejuicios que ocasionaría a la economí:t y a la 

sociedad, el gobernador invitó a la FROC a rectificar su acuerdo . 

. , 

l.lM l.11 Opinión (1 lil' nhrll ti•• 111.1;. 
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El consejo de la FROC se reunió el día 7; Manuel Rivera, que había cedido en su 

pretensión de ir a Atlixco a "tiacer una plaza de matanza" por la propuesta de Lombardo 

de paralizar ~I Estado y l~ego'el país, no estuvo dispuesto esta vez a transigir e influyó 
. ,~: . . ' ' ,.. . '· . 

en clConsejo parll r~'~haza~,la propuesta del gobernador. La pretensión de los dirigentes 

de la CRO~ ilcsboriló'1ó~ ca~al~s de negociación, exigieron la expulsión de 60 miembro-s 

de la CR()J\1 139
• Lógicamente la petición fue denegada, la FROC se preparó para la 

huelga; el gobierno también. 

LA HUELGA GENERAL DE ABRIL DE 1935 

El día 9 de abril a las 12 horas la FROC estalló la huelga general. A esa hora fue cortada 

la luz y la energía eléctrica de toda la población, con lo que diversas fábricas textiles, 

controladas incluso por CROM, tuvieron que interrumpir sus labores. De inmediato 

grupos volantes de la FROC se dieron a la tarea de localizar centros de trabajo en 

actividad para obligarlos a parar "iban provistos de sendos garrotes y guijarros, así como 

seguramente con pistolas"; se gritaba "contrn el gobierno del Estado y el de la República, 

pero especialmente contra la CROM, aseguníndose que ésta disfrutaba de la protección 

. . · ... 140 
del gobierno" • 

Se había iniciado pues, el ajuste de cuentas. El informe que envió El Comité 

ejecutivo de l:iCROM a su Comité Central sobre los acontecimientos que a continuación 

se desarrollaron es revelador del aciago n10111ento que viviú la ciudad: 

"a las 18 horas y e11 plena exaltació11, asaltaro11 los carros 9, 

IJ'J l.11 <>11inió118 de nhril de 1935. 

1411 INFOltME <kl Comilr Ejerulirn de la Confedernrión de Simllratos de Ohreros y Ca11111esinos del Eslndn de l'11ehh1 (CIHl.\I) 

al <"omilr ( ·enlral de 111 ("l{(l~I sobre la lnjnslilieada suspensión dr labores ríeetnada por la FIHIC. 
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12, 15, 16 y 23. De estos veltícu/os, el 12 fue volcado con todo e/ 
pasaje, I!/ 9 y el 23 fueron balaceados. Los cobradores Francisco 
Agui/ar y Adalberlo Rodríguez fueron apalt!ados. El chofer Carlos 
Quintero, u/ encerrar su camión fue asaltado, plagiado, conducido a 
las oficinas de la FROC donde recibió golpes en la cabeza y cara y 
una lesión de arma blanca en el pulmón izquierdo. Los trabajadores 
del segundo tumo de la fábrica de San Francisco, al salir de sus 
labores fueron apedreados. Las panaderías "La Purísima", "La 
Carmela" y "La Conclw",f11ero11 inutilizadas por metlio de bombas 
especiales de yodoformo, cianuro y algunos otros ácidos, según el 
análisis respectivo. Los canasteros de "La Moderna" (tambié11 a 
comp(llieros nuestros) fueron despojados del pan y sus canastas, y a 
otro más de 1111 estab/ecimie11to le tiraron su mercancía en el arroyo. 
El miércoles aprehendió la policía a cuatro panaderos !ombardistas 
que portaban bombas venenosas. La panaderia "La Reja" fue 
apedreada. La panadería "La Purísima" también fue apedreada y 
rotos los cristales de sus vitrinas. En San Jmm de Amamli, por medio 
de la intercesión de un alambre, se provocó la quema de los fusibles 
de la energía eléctrica. Pararon los camiones de pasaje y carga de 
Cito/u/a. La mi.rnw cosa hicieron con los de carga que en la ciudad 
controla nuestra or¡:tmización. Detuvieron la circulación de sitio alÍn 
en aquellos coches cuyos trabajadores no controlan. Regaron grandes 
taclt u e las en las garitas por donde pasan las principales líneas 
camioneras y alÍ11 en los cruceros más concurridos a fin de destrozar 
las llantas de los carros"u1 

Ante la violencia Froquiana era visible que la respuesta del gobierno no tardaría 

en llegar; un día antes de estallar la huelga; la C{~OM se había entrevistado con el 

gobernador níániféshínd_olCda nc,e[>_tacjóni~i lPfCi~c<):p~!lt~li propuestos; le solicitaron 
!,;., 

garantías y le prévinieroll dc'9uesiho sri ~ci·ní'a··f~~~Q\1'1~~:abusos de la FROC repelerí:m 
·-.: 

"la acción con la ~céi~9".~l·pod~r 4~1 Jist~(J_ó cst:fü:f~ie'1Ído sever:unente cuestion:ulo. El 

gohernaclor·aúr laf11~~tahdo'.!qüii los de 1:1 ~RQG hJffubierim escuchado el ll:rnrnmiento 
. ""' ... ' ·-· - . -·· ._-

de su gobierno pi1ra.ahsfonerse tic ira·un niovi1niCiito ilegal e improcedente" 1
H, giró 

instrucciones :il inspector de policfa y al General ÁvÍla Camacho de brindar las garantías 

l~I INF<m~n: del Comité Ejrrutirn. 

IU INFOl<ME 11d C'umité Ejrrutirn. 
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solicitadas a fin de que los obreros de la CROM" no fuenm molestados en el ejereició de 

El día'9, porlatarde, la. FROC se manifost6 i!r{mas'.1 ante el Palacio de Gobierno 

y fre11~c a}~)~!at~ra de Operaciones Milita~es. La. respuesta del Estado no se hizo 
. - .'.. . ·- -- -- =- -

- - -<·-

esperar 111ás; Elresultado para la FROC fue de 5 muertos y 11 heridos causados por la 

fuerza federal. La FROC pagaba con ellos el resultado de no haber valorado 

correctamente su cercana relación con el Estado. Encerrados en el círculo de la 

intransigencia perdieron de vista el momento político y sentaron, el 9 de abril, las bases 

de su futura derrota y división. 

Resulta absurdo suponer que la FROC emplazó y estalló Il1 huelga porque "el 

contubernio entre el gobierno y la CROM era dcscar¡¡do'' y másabsur<Jo ~e[lsar que en 
. . . 

Atlixco "la. CROM intensificó la violencia" contra lo~_ ()IJreros porque éstos eran 

opositores a Ávila Canrncho 14
\ al menos en este lllomcnt_o; el problema clCctoral ¡¡ún no 

estaba presente. Por lo dem:ís ¿qué interés- p()dfía ff~l>¿r tenido Á ~·ilit Ca macho en buscar 
_. . ',; ( . . . ' .. ;~ - -' .,- . . - . ' ' ' ·-·- - ' . : .. ,- ·.-. 

el distanciamiento con la FROC cuando éÚa era Jn:iÓrg¡¡()iiación-~urirnmcnte fuerte y 
-·· -- .-.. . -- -- -.,_ -

mayoritaria? en esta lógica ¿por qué ordenó Ávil~.Calll,~~Jjo la repr~~ló~-a la FROC a 

sabiendas que con ello perdería a un poderoso ali:l(fo:p:Ú":t.su ~;i_nf~aiia? 
_·::. ·":· ¿~;-_· ~:-:(_-y::-.'._;:~~:'·':> 

La respuesta nos la daría tres años despuése(lfüsfuo;Á,'ila!(jahiacho cuando, ya 
:_:- ~~f ~,.:. ::-:_:<;::·-~)'~~;~)~·>: -_:::~;:\ .. ::~~r ___ : ... ,~:~-

siendo gobernador, fue entrevistado por el Corisejó dh'i:í,F,R.pc¡)a'ra pl:uüearle algunos 

prohlcnrns políticos; en dicha ocasión Ávila•Cal1¡:1chodÍjo:-

14J INFOl!ME ilcl Comilé Ejrrulirn. 

144 :\lnlpirn, S. l'JX4:1S.l. 

"que se le presentabá una sit11ació11 semejante a la que 11 ubo 
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cuamlo era Jefe de Operaciones y en la que fue el menos culpable 
pero que como so/tlatlo se concretá a 110 despegar los labios. Dijo que 
e11 aquél entonces tenía órdenes de castigar con 11u111os de ltierro 
cualquier desorden y que hasta d()lu/e pudo lo e11itó, pues si bien era 
cierto que él era jefe de Operaciones había 1111 jefe de la Guarnición 
de la plaza que fue el que directamente procedió de acuerdo con la 
disposición <le la Secretaría de Guerra. Que eso ya pasó y que no 
revelaría nada de lo que como soldado estaba obligado a guardar en __ 
sigilo"u5• 

¿Qué es lo que Ávila Camacho estaba obligado a guardar en sigilo'?. Esevidente 
·-·· ·- '=-

que éste se refería a quién dio la orden de la represión. No podía lutbcr sid~ ;¡ g;neral 

Mijares, ya que éste se .ha.bía concretado a solicitarle "brindara garantías'\ segú11}1emos 

vis~o. AdcrnXs, ~~ eJ111omcnto de esta declaración, Mijares se encontrnb:t'dirigi#do In 

campañndJÁH11~~án en el D.F., y, por su lado Ávila Camacho lrncía 1.o ilnptsiltle por 

ganar a la F~O:~para la candidatura presidencial de su hermano Manl1el.ibC1_!1l~~r sido 

Mijarcs ~uic~J¡o las órdenes, Ávila Camacho no hubiera tenido reparo llilj~,dcnuheiárlo 
como el causante de la represión con tal de enemistar a la FROC del allrt'ázariisn10. . . : ;- . -~ . - -~- -

Las órdenes que recibió el jefe de la Guarnición de In pl:iza, seg(m se aprecia 

arriba, prov,iniCron directamente de, la Secretaría de Guerra, ¡.por qué-gu:1rdXr entonces 
~ . - . - -

sigilo? Quizáp~rque las óí-d¡~eS;d~[e¡l[esión; podríamos supo(lef;vi!liero_n qcl mismo 

Presidente C:Íf~~~~s;fa1'.6u4<> A<ir. l~ r;!~óit; Por eso habín que g~rnfdar; el:sccrcto ya que 

C:írdenns, eit-1~3~;/scgµí~;si~tld,~J>~~siden,tc. La suposic.ión.rcsultnlogica.si record:1mos 

que, tnnlucgo-fJc'.e~p'l':~Ú~o:;iü gcncrnlMijnrés a dar,llnnsolución; se· (lir,igió ni 

Presidente· b:í~derfas,,p~Fa'.>~.e~iHc<"orientaciones". Las orienl:icirihc.s Hegiífón de 
: -:·~_:;··. r ___ ~:: __ , ·_ >-:·;. -----~~-:·,. ·:····.-~"<:.·· ·.. . a - - • • • _· >.:.:. ~---~-~-: 

inmedintoy.por CSO (llldO pfcscnt:if;.cn tari sólo seis días, hlHÍICditlas ~¡uc ÍCIÚIÍHll H 

solucionar el coilflicto y que no liahía podido ofrecer en rmís de un año de gobierno. Por 

IH Eulrt'\·isla drl C1111srj11 de ht FHOC con el ¡:ohrrn•dnr 1lrl Eshulo. Ln 01il11ión 12 tk frhrero de l'JJM, 
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eso también, Lombardo, que había sido quien propuso el paro, lo desautorizó una vez 

que el gobernador planteó su rropucsta. Tal suposiCión-nos-pérniitc explicar, t:\rnbiérí, 

el por qué Ávila CamÍtcho fue sostcnidc{por C~irdcnas a,pcsaridctodas las objeciones y 

presiones de la FRO~. par~ qu.c f1o :~ecptara ~omo gobc~n:l~Ó; a ~'quien ··los había 
-ce-,_-_-,,--~ --=-:=-·e_-----=-~~: · oco--00->o_ --=~===e ':C~=o- -~-~~-:~~~~~--~;.~O~ ~~~?,--=i~ '::~;o.o>~~:-~~-~l.~~ ;~=e~= 

reprimido" .. _-:: ... ~ ~; -~" .. ;~·i:,__ ; _,;.,. 

Paradójiek.~ciitc,.;qui~n logró capitalizar el conflicto de abrila sÜ favor fue la 
. ·-. . . . ~ .. · i __ ;. ¡•>'• ·\.- "'' .- \ . ' - . - .- • ·- j 

'. "• .·' ·.. ._ -

CROM; T~n !uc~~ tc~Il1inó el paro, su Comité Ejecutivo se presentó ante el .Jefe de 

Opcracionc~ (l!!rf~xprcsarlc su "sincero agradecimiento por las garantías prestadas". 

El contact,o l111bfaÜc¡ucdado establecido y se estrecharía cada vez más. Comentando su 

propia actitud oportunista, el Comité Ejecutivo de la CROM informó: 

"Dentro de nuestros elementos se impuso una rigurosa 
disciplina para aprovechar las ventajas que ante la opinión pública y 
ante el proletariado nos daba la situación como institución seria, no 
permitiéndoles ni el menor desmán, que pudiera quitamos el papel de 
ecuanimidad "doptado "146

• 

El informe agregó también: 

"Nuestro GERMINAL obtuvo 1111 formidable triunfo de 
orientación periodístic", cumulo en momento en que 110 circu/(lba 11i 
un sólo órgmto de i11for111aciá11 lmtzó su e.x:tm gratuito que 
literalme11te fue arrebatado por el público a11sioso de noticias 
concretas, co11 lo que ltemos adquirido 1111a ve11taja mcís". 147 

El paro terminó con la dolorosa derrota para la FROC. Los historiadores 

coinciden en afirmar que esta acción "fue una de las causas principales.que vino a 

remarcar las actividades antioficialistas de la FROC" 1 ~8• El distanciamiento .con Mijarcs 

se hizo evidente, el papel de "nuírtires" y "villanos" dcscrí1pcñiido porfa FROC-y la 

l~í1 INFOH~IE llrl ('umitt Ej<•rutirn. 

1~7 INFOH~IE dl'I Cumitt Ej<•rutirn. 
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CROM se intercambió; Ávila Camaeho refonó las bases de su carisma ante quienes 

buscaban ~n b~azo fu~;te. En el "~juste de cuentas'', lá FROC quiso céohrarYsalió 

pagando. En suma: en abril, el fiel de la balanza se había inclinado. 

14S \'rnlunt, T. l'JS4:~J4 



87 

TERCERA PARTE. LA CONQUISTA DEL PODER. 

Como hemos visto, el conflicto de abril de 1935 dio paso para que afloraran las 

contradicciones que se habían mantenido latentes desde la llegada de Mijarcs a la 

gubcrnatura. Aunque la renovación del poder ejecutivo habría de realizarse hasta 

febrero de 1937, la elección interna del PNR para elegir a su candidato a gobernador 

debería efectuarse con un año de anticipación. Ello, aunado a la existencia de períodos 

de gobierno de cuatro años, contribuía a mantener en constante agitación política al 

Estado. 

Una primera elección, contemplada en la agenda electoral de 1935, era la de 

regidores para el período que transcurría de febrero de 1936 a febrero de ~937. El 

Ayuntamiento, que se renovaba anualmente, no había sido, por 10111cn'os llasta ese 

entonces, causa de confrontación. Sin embargo, al acercarse el canibi() db· diputados 
;.;.,·._,-,,, .. :_ ' : ·,.:.:. > . ' 

locales y de gobernador se volvía un punto de apoyo importante cllW g1Jcrrá de 

posiciones. 

En la sección anterior hemos centrado nuestra atención, principalni(!ntc, en 

analizar la forn111 c11 que, desde su llegada a la jefatura de la 19a. Zona l".l:¡litar, el 

gcncraLÁvila 'c~macho fue construyendo las bases en que se apoyó para alcanzar la 
! :·: ._< - .:~-:'.' ., '"; ' > 

gubcrnatura del Estado. Ahora analizaremos, complcmcntarian1~~tc, .<:.ómo se 

encumbró Ávila <:::arnacho al poder .amparado en la cstructur:L clicntClilr recién 

creada. Al mismo tiempo proseguiremos el amílisis de su rcÍacióí1' co.n l:i. FROC en 

virtud de que la trama del enfrentamiento entre ambos se desplazaba al .escenario de 
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la lucha por el poder político, el cual, en esta etapa, va a ser disputado básicamente en 

tres :imbitos! Congreso, nillriiCipiO y gubcrnatura; 

Consiileramos que la lucha por el control del Congreso, el· municipio y la 

gubernatura fue decidida, principalmente, por el resultado de la lucha que a niycl 

nacional entablan las distintas fuerzas que se disputan el control det·aparato estatal: 

cardenistas-callistas, en un primer momento, y centristas~izquierdtstas en una 

segunda instancia. 

Sugerimos la hipótesis de que la confrontación Calles - Cár,dcnasrprovocó en la 

entidad poblana una coyuntura que permitió invertir el eqllilibrio clcl pod,er p()IÍtico 

en favor de la FROC, lo cual le posibilitó el triunfo en las:e1~§~ipne~ 01jÍriicip11les de 

1935; pero a medida que el problema de sucesión presi<Ietlcill) el~ 194Ó a,:hnzaba, la 

tendencia centrista, encabezada por Portes Gil;<IÜgró~ ihhJir ~~ra •cte~idff ·la 

nominación de Maximino Ávila Camacho como candid¡ito a gobernador por parte del 

PNR. 
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5. CONGRESO Y MUNICIPIO-

"En México, Olivier; no hay--mayoría de 
diputados o senadores que resistan las_ caricias del 
Tesorero General". · 

Martín L. Guzmán (La sombra de)Cauclillo). 

UN PERÍODO DE CONFLICTOS 
Para la segunda núta_d de 1935; la violenta cruzada anticlerical que acompañó los 

primeros días de C¡lf°de1ms. en el gobierno había cedió su lugar a los múltiples 

conflictos laborales ~ue pasáron a ocupar el centro de atención de los principales 
• • - • - -· -· • • • - ' - ' : • ' ~ : 1 • ; - • 

diarios del paí~; EilJ~p.i()>·~I¿ aq':Jcl año, Calles emitió juicios condenando la tolerancia 

gübérn:lll1crital!_acfos;·~~n~icf~s imélgüísticos. El enfrentamiento Calles - Cárdenas se 
. :_ ·_ ,, ' , ::: ~-· : •:::··_ , '".:,o··:·· -- (" --- - -,.·:· ' ' - ' 

irguió así como el tel()n el~ rci~cJ:<{an,t(l <;I c1_1::.I tuvo lugar la representación dc_ laslu_chas 

faccionalistas y grupusciJfot¿s. p\)r.~I PQct~i{(l~ togo el país; el enfrcnf:irrlfcnfo propició 
~'-'-'--ce --~·~·-;:-~e_:- .. ·.·~-_-~--

el fortalecimiento de . las te'ncl¿iiciasc -cl~ izquierda qué .. kst:1ba~> iJlipUis~ndo 

decididamente el Plan;Scxcnal cfr todo-el k:aís,; ~\~¡Jii0Noria1ceirriihnto• co11tribúyó• aún 
,- -~ _ _:·.:- .. -;:q·-._. ·-=-.< , ___ ~~-- -~~---- :. ::- <-~--~ ::~:-·-"". !-~~:'~---:_.:_' >"':¡:._. :.,:~---·. ~ '' '·.'-. . _:_.·:_-- .. -

m:ís el desafuero. de 17 dip1_1t:~dos ~allist~s ~üc. irnbían ofigilÍ~do' uqa, lmlacera en la 
.· .- -· . 

C:ímara de Diputad~s; (:is or.kanizacÍoncs ohr~ras, por su parte, se pronunciaron 
- - .. -. . -

continuameÍ1tC en !!01Ítr:1 cJ(!I í·etorno de Calles al país. 

' ~ r / - ' : , ' 

Durante los úl(Í11f<>s rhescs de f9j5,y los pririicros de 1936, el ¡rnnorá!lrn:político 

scguirfa marc~d~páf er~o1~tji~to .C:n!Ies ;,; C:írdcnns j• pof los golpes. quéésfoúÜin10 ie 

asestara al primero ú través de sus seguidor:es; desafuero de senadores, des:iparieión 

de poderes en sus prindp:1ld; reductos, éntre ellos Sonora, Sinaloa, Durango y 
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Guanajuato, expulsión de Morones y Citlles del PNR y finalmente su expulsión del 

país. 

En Puebla; las declariíciones h1ch.as por Calles en 'junio de l935 provocaron 

reacciones. diversas; G rraJ~ióri mayo~itaria c1c 1egis1atura loca1, encabezada por los 

diputados Gon~al~ B~utlstay Cosmc Aguilera, prodigó su felicitación y respaldo a las 

declaraciones dcl}Jefc Máximo. Meses después, tras la expulsión de Calles, este grupo 
;;!;, .-. -,:··~ 

se constituyó 'op~rtunistamente en el Bloque Cardenista tratando de negar a toda 

costa su extracción; pero manteniendo firme su postura conservadora. Interrogando 

Gonzalo Bautista sobre quiénes constituían el ala izquierda de la legislatura local al 

diputado Luis C. Manjarrez en un debate parlamentario, éste le contestó: 

"Solamente puedo decir que los del ala izquierda no felicitamos a Calles 
por sus declaraciones, ni llanrnmos 'nopalito' al señor Presidente, ni salimos de 
cierta cantina· del portal frohindonos las manos durante los días de la crisis 
política, y diciendo, 'ya se acabó esto, Calles manda" 1 ~ 9 

El ala izquierda, en efecto, detentaba en la legislatura local las posiciones míts 

avanzadas y progresistas. Ideológicamente estaba ligada a los elaboradores del Plan 

Sexcnal, el cual era concebido como un plan mínimo que marcaba la pauta. Se 

vinculaba también con el ala izquierda del Congreso de ht Unión a través de los 

diputados federales poblanos los cuales habían tenido una actuación sobresaliente en 

su seno, específicamente a Lcobardo Coca, dirigente de la FROC pohlarrn; Eduardo 

Guerra, primer presidente del ala izquierda y Gilbcrto Bosques, co-autor del proyecto 
. . ': ' ~ . . ' . 

de ley de edllcasióii.:que fue rechazado por los puntos radicales de reforma que 

contenía, y primri'r p~~~'.identcde la Ciimara por parte del ala izquierda a cuyo cargo 

"''Versión taqui¡:rólicad~ hlsesión pí1blica ordinaria celebrada el martes 20de11¡:oslo de 1935 • 
..\ rchirn del Cor1¡:rcs·o del Estado de Pi1ehla (ACEP). 
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corrió el desafuero de los 17 diputndos callistas. A nivel local, sin embargo, esta 

corriente sºoloctcní:C'iisidcro en -1:1 FROC, de donde :ilgunos lle iüs- micrrihros 

provenían, así como_,cn _uno,. de los;pcriódicos de QJayor prcstigióy(:circulacióri en el . ' ,• . - ., -_,- ;' .-·. '--·; . -, .-.. •' -

Estado: El diario "L~ Opint()n!'.. ])ic.h~ corriente la constituían Luis Ctuz Manjarrcz, 

Filo meno Esca"'1ill~,-~;~ii~#~6}¡-d;~-d~ I~ -FROC y Pclcgrín Castro; 1!1 ~~~~Y-º ~uc esta 
. •: - . -~ 

' .... ; .- ·, ,'-· .·.- .. __ 

corriente le bd_ndÓ a q:í;il_c~~s ~on motivo de sus declaraciones fue semeJanJc al que el 
• ---e -.:·: ·:-·,>'· .·:.-_:, . - ·' 

ala izquierda d.~IG~~~res~ de la Unión le otorgó. 

Para quienes el resultado final del conflicto no era claro, la decisión por alguno 

de los contendientes fue difícil, el Ayuntamiento local, por ejemplo, navegando en el 

mar de las vacilaciones, optó por felicitar tanto a Calles como a C:írdenas: "Al 

primero por sus declaraciones", y al segundo "por los conceptos vertidos que para él 

tuvo el general Calles" •150 

Por su parte la poderosa central obrera poblana, la FROC, considerada como 

la máxima expresión del lombardismo y como "una de las centrales regionales que 

más reflejó la combatividad característica de la CGOCM y la CTM (en el período 

cardcnista)'',. 151 fue la más contundente en su rechazo a las declaraciones de Calles. 

En un boletín n la prensa manifestó: 

"1. Las declaraciones de Calles son una incitación al· gobierno p:1~a. que 
m1c1c un:1.cra de represión contra el proletariado y una excif:ltivírá lá chise 
patronal para q~e ésta viole los derechos de la clase tralmjadora; ·. - - .. -

2,-_ - Siéndo sus declaraciones una condena para 111oyi1hienfos de 
huelga ajustados a la ley, la actividad de Calles significa1íah1 éFprolctl1riado 
una aí1icriaz:1 de perder las escasas garuntías que his leyes rcct1ríoccn; 

1 ~ 11 La Opinión 14 de junio de 1935. 
1 ~ 1 Ventura, T. 1978. 
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Amenaza que entraña otra mayor, la del posible establecimiento de un 
régimen fascista e impracticable en nuestro medio. 

3. La FROC scguini luchando por sostener la ideología que sustenta 
la CGOCM y por la defensa de los derechos que ha logrado conquistar. 

4. Que las conquistas de los trabajadores son obra de ellos mismos y 
no de los hombres considerados aisladamente, y menos de los que han 
ocupado el poder público en anteriores ocasiones. Por lo que cualquier 
disputa por el poder público, no interesa a las masas y sí, por el contrario las 
condena. 

S. Que en reprcsentaci6n del proletariado organizado expresen 
públicamente el descontento por las dcclnraciones del general Calles y se 
solidariza con las demás agrupncioncs de trabajndores del país ante la 
amenaza que cxistc" 152 

Por lo que toca al gobernador José Mijarcs Palencia, (que al parecer había 

llegado a la gubernatura por ser hombre de confianza de Ortíz Rubio), si bien su 

postura nunca fue abierta, por las entrevistas frecuentes que sostuvo con Cárdenas en 

esos días, y por el hecho de no haber sido parte de los gobernadores destituidos, 

considero que no secundó a Calles en sus posiciones, máxime cuando Cárdenas lo 

había neutralizado nombrando Jefe de Operaciones Militares en la entidad al general 

Maxiriíino Ávila Camacho. 

En suma, el conflicto Calles - Cárdenas constituyó un elemento decisivo para el 

deslinde ideológico de los diferentes grupos que se disputaban el poder en el Estado de 

Puebla. El dc_séiÜace del conflicto, expresado en la expulsión de Calles, llé.vó. a sus 

seguidores :f buscar reacomodo en la nueva estructura de poder, y fi11tos de todo 

escrúpulo no vacilaron después en declararse abiertamente cardenistus; pero sin 

abandonar sus posiciones conscn•adoras. La derrota política;,(c]üc no ideológica) de 

estas posiciones al interior del PNRy del l~stado los obligó a disminuir su expresión al 

I~! v~nlura, T. 1978. 
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mínimo posible, encontrando, en t:mto, buen rcsgmtrdo en la figura de Portes Gil y 

sus posiciones "ccntristas".153 'r~nto un~scomo otros rllantcnían el mismo objetivo: 

disminuir a toda costa los alcances dclPlan Scxcnal al que consideraban el límite del 

radicalismo. 

Por su parte, las córricntcs más progresistas y de izquierda salieron 

fortalecidas .. con el rcs,ulhtdo del conflicto Calles - Cárdenas; y al amparo de la figura 

del presidente, se mantuvieron a la ofensiva. Bajo esta cobertura tuvo también lugar 

la única elección democrática en el Estado que llevó a los obreros de la FROC a 

ocupar el Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla en 1936. 

LOS INICIOS DE CAMPAÑA. 
En julio de 1935, el Comité Estatal del PNR convocó a sus afiliados a realizar 

elecciones internas para elegir candidatos a regidores del Ayuntamiento para el 

período 1936-'1937. Respondiendo la convocatoria, el entonces jefe de la policía y 

amigo íntimo del general Mijarcs, Mayor Raúl de Alva, presentó su candidatura a 

primer regidor. Otros políticos cercanos también al gobernador lo imitaron. De entre 

éstos últimos destacó la prccandidatura del secretario particular del gobernador, 

Alejandro f>enichc Sierra, quien ni igual que otros funcionarios del partido y del 

gobierno que aspiraban a la presidencia municipal, acabaron siendo persuadidos por 

el gobernador para desistir de su postulación; con ello, la precarididatura de Alva se 

fortaleció, i~~remccntáridose asÍlns adhesiones. 

'~-' Cf. Lópcz V. 1983:1-1. 
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Tras esta camlidatura del mayor de Alva, se encontraba la mano de los 

políticos que dirigían~ los destinos del Estado y de cuya filiación callista h.iciinos 

mención. 

Por su parte, la Alianza Revolucionaria de Obreros y Campesinos del Estado 
--- ·'' -'--_:_-e --c ____ o---_,._--_::o-_=-,=;-;_-_- -·--- - ---=-=-=---0--o-- ;o'_-o_o_--- - - - --

(AROCE), "brazo .elect9ral" de la FRQC~5\ postuló el 14 de septiembre al diputado 

Filomeno Essa~illa, páladín'de 111 clase obrera poblana, y a otros obreros integrantes 

también cle·la FRó'Cconto precandidatos y regidores en las mencionadas elecciones 

internas' del J>N~; 

La FRq(:::, incapaeitada para intervenir en política en virtud de la prohibición 

expresa qµe ·la Ley Federal del Trabajo establecía en su artículo 249, declaró su 

neutralidad, al.tiempo que otorgaba plena independencia a los obreros para ejercitar 
·,, . - . 

sus derechos consti!ucionales. Obreros de "La Violeta", "El Encanto", "La Oriental", 

"San Juan;• ;\.~tl~di'!; y algunos ferrocarrileros apoyaron de esta forma y 

públicanientc la/cándida tura de Alva. Sin embargo, la posición neutral de la FROC y 

la plena indcpéndencia que otorgó a sus afiliados, trató de ser utilizada por los 

adversarios de Esca milla para confundir 11 los votantes. Publicaron un extra de "El 

Heraldo de Puebla" en donde se decía: "La FROC no apoya al diputado Filomeno 

Escamilla". Por lo anterior la FROC se vio obligada a declarar: 

1 ~• Tal definición de "brazo electoral" la otorga David Malpica en su trabajo titulado "Una encunada 
lucha por el control de la municipalidad" publicado en el Boletfn No.1 del ClllMO/UAP, agosto de 
1980. La definición es aceptable siempre y cuando tomemos en cuenta, que aunque mayoritaria, la 
FROC no era la única participante en la A ROCE, ya que en ella se encontraban también otros 
organismos como la Liga l~evolul'ionaria del dol'lor, .ll's1ís Duarte, usí como ferrocarrileros y 
electricistas, quienes habiéudosl' separado lle la FROC al crearse los sindicatos de industria, buscaron 
la ínrmu tll' manll'ner .~us vinculos org:ínicos con la FROC; la A ROCE íue la instancia adecuada para 
ello. 
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"l. Que no ha hecho ninguna declaración como señala dicho 
periódico, y que preocupada en desarrollar su programa económico - social 
no se inmiscuye en asuntos políticos. · · · 

2. Que tampoco le interesa que el mayor Raúl de Alva cuente o no 
con el apoyo de todas las clases sociales; pero que sí eshi empeñada en que 
no se explote en nombre de la FROC, que se pretendió hacer en la 
propaganda pública de dicho señor. 

3. Que ningún miembro de la FROC, a excepción del Honorable 
Consejo Legislativo o el secretariado est:l autorizado para hacer 
declaraciones oficiales o extraoficiales" 155 

Como rasgo complementario del creciente entusiasmo de lo que sería una 

limpia campaña al interior del PNR, no tardó en manifestarse la inquietud de la 

mujer por inten•enir enJ~~vida pública. Por aquellos días, Carmen Serrano, alumna 

de la Escuela Secl1nd~ria1: S~dalista "Venustiano Carranza", envió una carta al 

Congreso del Estado pidiendo se le otorgasen los derechos cívicos a la mujer. El PNR 

fue el primero en responder concediendo tal derecho; en la convocatoria a elecciones 

internas del PNR para candidatos a regidores se introdujo esta innovación y muy 

pronto Portes Gil como presidente del PNR la generalizó a todo el país. Fue en 

función de esta innovación que la AROCE, al integrar la planilla de regidores que 

acompañó a Escamilla, integró, por primera vez en la historia política de Puebla, la 

postulación de dos mujeres: Arcelia Yañiz, escritora y periodista de "La Opinión" y la 

obrera Antonia González. 

El 13 de octúbré se iniciaron los comicios internos del PNR siendo rotundo el 

triunfo de EscamiHa. Í>ías después, El Comité Estatal, bajo la presidencia del 

licenciado .José i\'Ía,Jlcrrera Alarcón y con la aprobacilín del CEN del PNR, aprobó el 

triunfo de Esca milla en las elecciones internas. Dolido por el triunfo de la A ROCE, el 
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Bloque Cardcnista, por voz del diputado Bautista, intentó aparentar el triunfo como 

rcsult:ido de un "éontrafopolítico" a tr:1vÍ!s del cu:if ia. ÁRÓCE y la FROC cesarían 

toda oposición contra el gobierno y sumarían sus fucr.r.as• alBlóquc Ciirclcnista ·para 

presentar como candidato único al gobierno del Estado al general Maximino Ávila 

Camacho. Lo hechos demostraron que tal "contrato político" nunca existió. 

LA FROC EN POLÍTICA ELECTORAL Y EL INICIO DE LA COMUNA. 

Con el triunfo de Escamilla en los comicios internos del PNR, un incidente vendría a 

precipitar el abandono de la neutralidad de la FROC en los procesos electorales y su 

participación de lleno en la política del Estado. 

El 24 de octubre, a escasos días de su nominación, Escamilla dio muerte a 

Salvador Muñoz, obrero de la f:íbrica "La Constancií1" y miembro de la CROM; 

quien intentó raptar a la hermana del flrilllcro c~IÍ. l:1Tc~:d·había ~enido relaciones 

tiempo ~trás. Escamillá,.'pcse a· sti f"t1~?!J, ~~ ¿wfr~gÓ.~iriijtcdiat:tmclltc a la policía 

declarando· haber• obrll,ddcnc:dcfensa;J:iorli;a,;"9at~ué~·1ispa·?~· hst~rido tirado· y cuando 
·-~ -- ' -'~-.-·-~-< >~'" 

'. ___ ., -- :- -

versión, pero cL:BloqiJ'f parilcrli~táiSc:~ªiió cl~1 incidente para desaforarlo, e intentó 

horrar las pr*b~s ác)J :i~dc~ncia a fin de impedir que el PNR postulara su 

candidatura. El g~bieinÓLdadclcl arraigo que tenía Escamilla dentro de la FROC, 

actucí con cordura y pidiÓ c)m\las:cofas se tomaran con calma a fin de que cUneidcntc 

''' La Opinión 1 O de septiembre de 1935. 
''''Versión tnquigráílcn de In sesión pi1blicn cclcbrndn el 16 de noviernhrc de 19.35.A/CEH. 
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no se usara "como instrumento para maniobras políticas" por cuanto se trataba de un 

caso "doloro~o yin·i~;ado"; 157 

El Hcenci~doJ-I~rre~a Alarcó~, p~esidente del Comité Estatal del PNR, declaró 
'-. . ' .. · ... - .. , , .' ,,' 

por su parte, que ~I PN~,·scglliría sosteniendo la planilla encabezada por Escamilla . 
• - - - -=---..o- '~=-"'-' --- ;o_-o--==· ""5;,~---=-·-=':-c.0:o0:_.:7'c=-;.--·~7i------~-;4-,, -~·-=-,_-,. --

Sin embargo, el I~loque '~ardenista, ensañado contra él, siguió instigando desde la 

üímara de. Diputados para: destituirlo como candidato. Constituida la Cámara en 

Gran Jurado ti~ l~e~o s: supo del crimen, se intentó el desafuero de Esca milla de 

inmediato. Est11, acción fue detenida por el licenciado David l'astrann, juez del 
t~\ :<·_'. _/:':,:. 

depnrtarn~11_to ~r'l el ramo penal en la ciudad de México, quien concedió amparo a 

Esenmilla contra actos de la XXXI Legislatura de Puebla; no obstante, finalmente, el 

19 de noviernbre, dos días antes de las elecciones municipales. Escnmilla perdió el 

amparo, siendo desaforado por el gran jurado y quedando sujeto a proceso legal. 

La FROC en todo este tiempo había tratado de mantenerse ajena a In 

confrontación, sólo que, ante la intriga de que eran víctimas sus miembros, se vio 

obligada a salir a la palestra pública; el 27 de octubre hizo declaraciones en "La 

Opinión" respaldando la versión de Escnmilln respecto a que el incidente era de 

cnnícter político, dado que con el pretexto del rapto se había preparado un complot 

110r los crominnos para asesinarlo. 

La FROC fue aún más allá, cuando junto con otros sindicatos integró la 

CGOCM, uno de los puntos ~e!'pncto constitutivo había siilo no participar en política 

clectoral 158
, sin embargo; el 17 de noviembre. el Consejo Legislativo de la FROC, ante 

1 ~7 La Opinión 25 de octubre de 1935. 
•~• llcrn:ínilcz, A. 1981:1~0. 
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la ruda campaña en contra de Escamilla, tomó el transcendental acuerdo de llamar a 

votar a todos los ob~~ros-por la planifia PNR en iOs comicios del 24 de noviembre. De 

esta forma, haciendo caso. omiso de sus estatutos y de la misma Ley Federal del 
.' • ••• '. >\ :- ' ~ •• ' 

Trabajo que prohil:Íía hi·pafticipación dé los sindicatos en las elecciones, la FROC se 

anticipaba cri la,luclja eJeCtorata•1a CTM ' lá c.ual iniciaría su participación e:lectoral 

hasta l93?a i~~!tal!Í~nl!xpresa de Cárdenas. 159 El Bloque Cardenista, por Sl) parte, 

aguantó la> e111bl!stida, declarando que se disciplinaría al partido votando. por la 

planilla obrera, y esperó paciente el momento de recoger la cosecha. 

El .día de las elecciones desde temprana hora, todas las casillas quedaron en 

manos del proletariado miembro de la FROC, derrotando en toda la lín_ea a la planilla 

laborista (cromiana) y a la de los comunistas. La victoria le costó a la FROC 4 heridos 

y dos muertos, la nula vigilancia militar permitió la agresión impune de los cromianos. 

A pesar de todo, el recuento fue satisfactorio: 15,395 votos para la planilla del PNR; 

473 para los laboristas y 281 para los comunistas. 

La intriga, sin embargo, también tuvo sus frutos. El 22 de diciembre el gobernador del 

Estado decla-ró nulo el triunfo de Escamilla. Amparado en los artículos 33 y 34 de la 

Ley Electoral que desconocen el carácter de ciudadanos a quienes se encuentran 

procesados, y habiéndose declarado la presunta responsabilidad de Escamilla por 

jueces venales y corruptos, el ejecutivo del Estado hizo eco, de esta forma, a la 

campaña de difamación e intriga contra el líder. No obstante, no pudo evifar que la 

planilla que ncornpañó a FHomeno Escantilla tornara posesión y constituyera, en 

ausencia de éste, un auténtico Ayuntamiento obrero. La gestión que se iniciaba no era 

·~·· llasurto, ,J. 1983: 11 t. 
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la de un presidente municipal, sino la de una Comuna Obrera integrada por los 

siguientes miembros: 

Ricardo Pérez Bueno 
Prisciliano Gutiérrez 
Fernando Izaguirrc 
Antonia González 
.José V. Rivera 
Pedro Guerrero 
Rafael M. Gutiérrez 
Tnínsito Caro 
Eudoxio Benítcz 

Linotipista 
Ferrocarrilero 
Empicado de comercio 
Bonetera 
Hilandero 
Chofer 
Operario de cementos 
Hilandero 
Mec:ínico 

Para desempeñar las funciones "formales" de primer regidor se nombró al 

suplente de Escamilla: el filarmónico Ruperto C. Gutiérrcz. 

El día 15 de febrero de 1936 la Comuna Obrera tomó posesión y las campanas 

de la catedral fueron echadas al vuelo, los contingentes de la FROC acompañaron a 

los integrantes de la Comuna desde las oficinas de la AROCE al palacio municipal, 

innumerables perso~aliclaclci; .estuvieron presentes en la toma de posesión, destacando 
- ·-·"· ·'·- ---- -· 

la presencia di! H~rrifi~,L:1borde, secretario general del PCM y de Benjamín García, 

representante del Ayuhtamicnto Obrero de Veracruz, quien dijo que en aquella 

histórica sesión als11Iudar asus hermanos de clase: 

"Compañeros: El Ayuntamiento Obrero de Puebla, 
compuesto como el de la ciudad de Veracruz por elementos 
salidos de las agrupaciones obreras que integran nuestra 
Confederación, así como la Unión de Estibadores de :1qucl lugar 
del cual soy socio activo, me enviaron a Puebla con el propósito 
de Irnccr presente la satisfacciún que sentimos al saber que 
nuestros compañeros de aquí asumen por primera vez la gran 
responsabilidad de dirigir, de administrar los intereses de la 
ciudad. Ustedes se h:m enterado a través de la prensa de las 
luchas que hemos tenido que realizar igual que ustedes y llegar a 
este lugar no significa únicamente para nosotros el adelanto de 
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una campaña política, sino que ~•rroja sobre nuestras espaldas 
una enorme responsabilidad".1 60 

Enorme sería en verdad la responsabilidad que tendrían que afrontar los 

obreros, quicnes,-earentes de una experiencia histórica administrativa, se vieron de la 

nocl1e a ~!1 J.Ilañana con el gobierno de la ciudad en sus manos. El gobernador no 

estuvo presente; fue el oficial mayor el encargado de tomar protesta a su nombre; con 

el gobcrnad9r y. con la Cámara de Diputados en contra de la Comuna Obrera dio 

inicioa su gestión en aquel febrero de 1936. 161 

RESUMEN. 

La confrontación Calles Cárdenas obligó a los grupos políticos poblanos a un 

necesario deslinde ideológico. Como consecuencia de ello se puso de manifiesto la 

existencia de dos corrient.~s l!n el seno de la Cámara de Diputados; una progresista 

ligada al ala izquierda. dH.órngreso de la Unión y con asidero local en la FROC, y 
:~"" -?,.~._.:-- -A.:;;;f·--;_:=: 

otra conscl-'1~Cl~ra i!uc'; d~bilitada temporalmente por la expulsión de Calles, buscó 
-, . -_,. -- --""-··::: .. '·.<~-- '·'· ;_·, ,,_. i"'"' :: ,, 

cobijo eri lªS- p~·sl~i~~~:s ~'centristas" que abanderaba Portes Gil a ser rehabilitado 
.·- -. -. -: :.-- :-'~-:·: ~.-- -~-~ . ; 

dentro del eqµjpo:g()b~rnante. Sin embargo, el fortalecimiento de Clírderias y de la 
'·-·- '·.· 

hase social ·~!1 'i? CI~(l•Se apoyó, tras la expulsión de Calles, orilló al gobernador de 

Puebla; gerietnl•{J~sf J\¡Jij~res, a ejercer una política tolerante hacia la insurgencia 
,:.· ,-. ..··· ,_,., ' 

obrera y a adopt~furia actitud neutral entre las elecciones municipales. Producto de 

esta coyuntura, f:worribIC ri las fuen:as de izquierda, tuvo lugar el triunfo de los 

1
"'

1 Acta ele la sesión extruorclinaria \'erilicada el rila 15 de febrero de 1936. Libro de netas de las 
Sesiones Públicas del H. Ayuntamiento de Puebla (LASPllAI'). 

----------~---
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candidatos obreros de la FROC a regidores. Los cuales acabaron siendo póstUlados 

por el PNR~ pes;tr.de todas las maniObºras qUcd · 1Iari1ado Bloque C:frdCiiisfa puso en 

pr:íctica ·para impedirlo. Cabe resaltar que del.Jid()athostigamic_nto d~ <ill.e ft1e víctima 
:\ 

la planilla de candidatos obreros por el· Bloqtle éarc)e~Js!l!• 1;,' FIHJC 'desbordó los 

participación en política electoral., aún mucho antes que su central. 

11
" Un estudio más amplio sobre la nctuilción del Ayuntnmicnto obrero lo he publicado en el libro "LA 

CTM EN LAS nEGIONES" editado por In UAS. Cf. Bihliogrnfía. 
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6. LA PUGNA POR LA GUBERNATURA. 

"La política mexicana no conjuga m:is que un verbo: madrugar." 

Martín L. Guzmán (La sombra del cáudillo) 

,. . ". 

~!~~~:c:~~~y::,~~:g:~:R!~:d de 1935 era ya vis~~l~}la~!~p~~:i~n;~fa de los 

grupos políticos por dar forma a la candidatura ile,·Á~Há C~ma~ho~ Elllpezaron 

entonces un sin fin de agasajos, reuniones y "banquetes de honor" al general; uno de 
.· . ' - ' 

estos banquetes tuvo lugar el 10 de agosto, e~.ést~, el·Bloque Cardenista del Congreso 

del Estado hizo explícita la candidatura de Ávila Camacho para gobernador y la de 

Gonzalo Bautista como senador. Estuvieron presentes los diputados que conformaban 

el bloque y algunos funcionarios importantes, entre ellos el secretario general de 

Gobernación Licenciado GustaV'o Ariza, el inspector general de policía mayor Raúl de 

Alva, el oficial mayor.~e.gobern_ación Lic. Juan B. Tejeda y el procurador general de 

justicia Licenciado. Fausto Bojórquez, quien elogió a Bautista y expresó sus deseos 

porque Ávila ¿'a~ac~~'.L;;a el Ílitico candidato. De hecho hasta ese momento no 
~. ·., ... - : .. ., _e'.' .-· - ;· .· 

existía en el panor11!t;a; poiÚi~o cJ.e la región otro candidato con la personalidad 
. ":; ' ;:_ .. ·.- '·',; ., '.' .. ,,:\·' . 

SU ficiente y e[ lipo)io ffccesai'.Ío ¿Oin() p:lra pretender [a gubernatura. 

Un n1es después, ik drgaiÚzación de la campaña tonuí forma y Ávila C:rnrncho 
'·,- ..... . 

renunció a la jefatira·d~Ja'):n;e~tonccs is Zona Militar para ponerse al frente de su 

campaña 162
• Para.ese mom~rito ya uní1 gran cantidad de desplegados de apoyo a su 

candidatura inündablin los diarios de la ciudad, uno de los más importantes fue el 
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publicado el 11 de septiembre en el "Diario de Puebla" firmado por un gran número 

de periodistas poblanos. Lo encabezaban precisamente los hombres que en 1931 

habían ido ·hasta Aguascalientes a ofrecerle su candidatura: Daniel Blumenkron, 

Director de "El Heraldo'' y Luis Campomancs, Director de "El tubazo". Ambos eran 

además, co.;:autorc~}.d~ un'libro titulado "Puebla bajo el terror almazanista" en el cual 

se había!! signif~~~4e>.·'@~o enemigos mortales del régimen de Almazán. Junto a ellos 
';: ,\::.:·., ,.'. 

aparecieron: los·h'o111b~es de Juli:ín Cach, Director del "Diario de Puebla", del 

editorialista de.1 mismo periódico, J. Basilio de Unanue y de todo el éuerpo de 

redacción del periódico. 

Firmaron también Salvador Maldonado, director del "Mercurio" y hasta José 

Trinidad ~ata, director de "Avante" (periódico de corte reaccionario y clerical), J. 

Trinidad Mata era el principal promotor de las organizaciones fascistas en Puebla, en 

diciembre de 1935 había integrado el Comité Poblano de "Camisas Doradas" del cual 

era su secretario general163
• ,Jufüín Cacho y Daniel Blumenkron eran a su vez 

fundadores de la también organización fascista "Legión Poblana de Acción Social" 

que agrupaba a destacadas personalidades como el ingeniero Marcos Mastreta, 

hermano del cónsul italiano en Puebla; los hermanos Rafael y Manuel Ibañez editores 

de la revista "I\1ignón" y fundador éste último, del Club Rotario de Puebla, así como 

también al Lic. Carlos l. Meléndez. 16~. 

"''La Opinión 29 de septiemhre lle 1935. 
1
"

3 La Opinión JO lle diciembre de 1935. 
'"' Cf. La Opinii'ln 18 de agosto de 1936 y Cordero, E.;s/f. 
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El 20 de octubre el PLM efectuó su convención en el Teatro Guerrero 

comuniclindosc a favor de la candidatura itc Ávila Camacho, qliicrl i1cuilió invitado 

por la asamblea. 

En ese ªl!tº_ll1o=roncs, al ofrecer el respaldo de la CROM, dijo: "Es urgente que 

se garantice la vida_ d_c las organizaciones de los trabajadores, para que los hombres 

sin escrúpulos no puedan jamás favorecer sus grupos con las amarguras y las 

angustias de los có~ni~'to~ intcrgremialcs" 165
, 

No queriendo quedarse atnís en pleno momento de la "cargapa", otros 

dirigentes comprometieron de antemano el apoyo de sus organizacio~cs. Miguel 

Hidalgo Salazar Secretario general de la Confederación Campesina "Entiliano 

Zapata",166 la organización más fuerte en toda la entidad, respaldada po-r G~aciano 

S:ínchez, titular de la CCM, publicó un boletín de apoyo a la candidatura <le. Ávila 

Camacho el 24 de octubre. Quizá para que no se dijera que había sido de los)(lltimos 

en sumarse, al otro día. :iclaró a través del periódico que el boletín apar~ci~O se había 

girado desde el lÓ dc~mayo 167 • Otro apoyo importante que recibió Ávila C~nii1cho fue 

el de la Unión Social csanJ)lesina del Estado el~ Pllcbht (US~EP) ~llic~ p()r foedio de su 

secretario general; Narciso Gua,rnéros; se pro11llncló a su favor el 26 dé octubre. No 

11'~ La Opinión 21 de octubre de 1935. 
"'"La Confedernción Campesina "Emiliano Zapata" (CC"EZ") se fundó bajo los auspicios del -
gobernador Leónides A. Almaz:ín y estaba inte~rada por 17 fcdernciones campesitins repartidas en 
tocio el Estado. Ern la organización de nrnyor influencia rural y en ella se hahhl ecnlrado tocio el trabajo 
ele organización ele los campesinos, el cual hahi11 sido pr:ícticamenlc clesdeilado por la FIÜ)C y In 
CROM (Gamhoa, L. 1983:39-4-t 
11

'
7 La Opinión 24,25 de octuhrc de 1935. 
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obstante lo "tardío" de la fecha tnmbién aclaró que su pronuni:iamiento se había 

- - -- -168 -
realizado desde un mes antes. ' • 

La fuerza en I~,cu:il 'se apoyabacÁ.Jiia C1imacho era real. tG
9 Controlaba, de 

hecho, la_ prensa, las orgn11iz~cio~es campesinas, el Congreso del Estado, la CROM y, 
-_ - - ·--- --------c-o;=o--=.~-'-;..;.-""-=oc=..-=---=;~·-··===~C.,'~~-=-~~'o-_"-,__;.. · · ··_-=-

por añadidura,-.e~a- rcsp~lcl~d;;~rOr personajes importantes de 1a administración 

mijarista. Evidentemente en el ejército su influencia era decisiva, ya que con motivo 

de su renuncia había sido nombrado como jefe de Zona el general Anacleto López, 

quien no pudo mantener consigo como jefe de su Estado Mayor al general José Ortíz, 

pues inexplicablemente la Secretaría de Guerra y M!trina ordenó que dicho puesto 

fuera ocupado por el general Miguel Enríquez, quien fuera jefe del Estado Mayor de 

Ávila Camacho, en tanto que al general Ortíz "se le confió otra importante misión". 

170 

El único ap~yó cori el qtle 11º contaba Ávila Ca macho era el de la FROC, la 
~ . ·-. 

organizáción obrera fuás-p~derosa en todo el Estado, ni con el de "La Opinión" el 

diario de mayor influencia. 

Para cuando se cumplió el quinto mes de haberse inicindo la campaña de Ávila 

Camacho, la FROC aún no había definido su actitud ante las próximas elecciones; 

estaba claro que no apoyaría a Ávíla Camacho. No obstante, algunos signos 

"'" La USCEP tenía iníluencia, predominante, en el Sur del Estado, esto es, en las regiones de 
i\latamoros, Chia u tia y Alixco, fue fundada por el general Sabino Burgos, quien tenla gran arraigo en 
la región ya que hahla sido uno de los primeros en levantarse en armas en contra de la dictndura de 
Díaz, operando al lado de Emiliano Znpata de quien recibió el grado. En 1923 combatió al lado del 
gobierno contra el huertismo, recibiendo distinciones de Obregón quien lo designó miemhro de su 
Estado i\layor; pero con licencia para permanecer en su terruño. Al morir el genernl Burgos en 1935, 
su lugar fue ocupado interinamente por Narciso Guarneros, quien junto con el secretario del interior 
llue11ave111ura Lorenzo llegarian a ser, connotHdos avilaeanrnchistas con el tiempo. 
1
"'' La Opinión 20 tic no\'iemhre de 11135. 
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evidenciaban su probable entra_da a la campaña. En prime-r lugar, el 17 de octubre los 
' -

obreros miembros d~ I~ '17:R6c, enc;b~z~clos por Fil~m«!n~~ Esc11niilta: ltabÍan 

triunfado en los plebiscitos internos del PNR/segú11Ivin:los_;antes, y serían (lOSh1lados 

como candidatos del partido a regidores deIAyuntamiento. Las elecciones se habían 

realizado finalmente el 21 de noviembre y eltriunfo les había sido rccorioCido.c·En ese 

proceso los avilacamachistus habían maniobrado para excluir a Ese~~i11a;~alién?:,ose 
de que éste había cometido un crimen en defensa propia; de hecho, logr~ron su 

objetivo, pero no pudieron impedir que el resto de los obreros, con Manuel Rivera y 

Ruperto Gutiérrez a la cabeza, se hicieron cargo del Ayuntamiento, lo cual era ya una 

garantía de respeto al voto. En segundo lugar, por aquéllos días, el general Cárdenas 

había veni.do haciendo invitaciones a los obreros organizados para que parti~ipªran 

en la vida política del país, abandonando la actitud apolítica que hasta ese 111 .. ?n~en~o 

los había caracterizado. Para ello se les había concedido que a fin de poder p~ftiCipar 

en los C()l1}icigs ir1tcrnos del PNR bastaría con que presentaran su siajfü~;créd,cricíal 

del sindicato. 

Así las cosas¡ la FROC comenzó a abandonar su ac;tifücl "a~olÍticli" asÍí el 17 de 

noviembre su Consejo Legislativo tomó el acuerdo de que todos sus contingentes 

acudieran¡ a tas urnas a respaldar con su voto la planilla de regidores postUlada por el 

PNR y encabezada por Escarnilla. 

Un indicio miis de que la FROC estaba por entrar al proceso fue el boletín que 

publicó la AROCE el 24 ele octubre en el que reclrnzaban Iadeclaracic)h_.dc Bñiitista, 
' '· : ". ' 

quien habfa afirmado que el triunfo del municipio se les lrnbíá coiu!cilido a c:írnbii> de 
' ' 

1711 La 0¡1ini611 20 tic novicmhrc de 1935. 
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"cesar toda oposición en contra del gobierno y "sumar" sus fuer.1:as a la candidatura 

"contrato·pÓlíti_co'' y que, con respecto.a la campaña futura;·respaldarían~a hombres 

que les merecieran 'confianza "porsu verdadera ideologí:Frevol~cionari~';.' 71 
.· 

• ••• • e ',· :. -; !, 

El7 d~dfci~Ínbre, la AROCE, ya dispuesta a entrar a las Clccdones, convocó a 

una asamblea en el salón del sindicato "La Corona"· para auscultar sobre un posible 

candidato. 

La asamblea fue bastante concurrida, asistieron delegaciones de todos los 

organismos sindicales de la FROC y de la Liga Revolucionaria. La discusión versó en 

torno a dos posibles candidatos: Leobardo Coca, dirigente de la FROC y diputado 

federal en esos momentos, y el profesor Gilberto Bosques, también diputado federal. 

La asamblea se pronunció finalmente por Bosques al considerarlo con mayor fuer.1:a e 

influencia política debido a su actuación como dirigente del ah1 izquierda de la 

Cámara 172
• Como candidato a senador se designó al ex-gobernador de Puebla doctor 

Leónides t\; Almazán, y como suplente de éste al doctor .Jesús Duartc, dirigente de la 

Liga Revolucionaria; 173 

Definidos los,~aótl,idi1t,os;faARPCE se dio :1 la tnrea de preparar fa convención 

en la cual; sería ratificada laicafJ<lidatllra de Bosques. Fue presentado también ante la 
, :; '_\:·.· ... ··.:.: 

asamblea del Consejo Legislativo de la FROC, que semanas después tomó el acuerdo 

171 La Opinión 24 de octubre de 1935. 
172 La Opinión 8 de diciembre de 1934. 
m El doclor Duarte fue diputado local bajo la gestión del gobernador Leonidcs A. Almaz:ín, a la calda 
de éste, se negó a aceptar la candidatura de l\lijarcs lo que le valió la expulsión del l'NR. Años después 
seria el principal dirigente de la campaña presidencial de .Juan A. Almaz:ln en l'uchla. 
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de respaldar su candidatura como organización y convocó a sus afiliados a una 
. 

manifc~tació~-cl~·~p~;o.'7-1· 

El 22 de diciembre de aquel año de 1935~tuvÓ IUgar la magl1:1 Convención 

Política de la AROCE, que además de r:t..tif!':ª!: la_s.~a,n~J~~'!'!!:l!_S.'_~_!!i,i_>~~Jig~n al 

programa político que enarbolaría Bosqúcs: El pfograma ~ra ~n· r~flej_~ fiel de la 

concepción cardenista de la Revolución; postulaba. entre otras•co~;1s:~!a~pr0,~ucción 
agrícola basada en la producción ejidal, la reforma a '1a c9n.stit~ci?n d~l ~strtdo a fin 

·- .. , . _. 

de facultar a las organizaciones de trabajadores para jrliciar reforrlí~s a las leyes 

vigentes ante el congreso local, etc. 175 

EN MARCHA LA CAMPAÑA. 
Ya en plena campaña, tuvo lugar el 7o. Pleno de la CC "~Z" en donde su dirigente, 

Miguel Hidalgo S., esperaba obtener el respaldo para eL:1poyo que había ofrecido a 
·\ 

Ávila Camacho. Sin embargo, la postulación de Bosques· y la del doctor Lcónidcs A. 

Almaz:ín, dio un giro a los acontecimientos dado que la CC"EZ" había contado para 

su conformación con el apoyo de este último cuando fUe gobernador. 

Iniciado el pleno de las 17 federaciones campesinas que integraban la CC"EZ", 

Hidalgo Salazar propuso el siguiente orden del día: lo. Lista de asistencia, 2o. 

Invitación a Maximino Ávila Camacho y Comisión de Recepción, 3o. Informe del 

Comité Central Ejecutivo de la Federación, 4o.lnformes de cada una de las 

federaciones distritalcs, So. Asuntos generales y 60. Proclamación de candidatos al 

gobierno del l<:stado y senado de la República. 

"' La Opinión 18 de nrnrw de 1936. 
m l'ro1-:ra111a del Profesor Gilhcrto Bosques en su campaña para 1-:ohernndor del Estado de l'uchla. 
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Sometido a discusión el orden del día se aprobó por unanimidad el primer 
--· ----

punto, pero en lo referente al segundo hllbo protesta de t~s delegados, q~ienes 
. .· 

:alegaron que se les había llamado para trátar asuntos políticos. EXasper~1do, Hidalgo 
. '. . . , .. - ,· .... •:-· ,' '.' ., , __ ,. ' ·.· 

Salazar hizo cargos a algunos representantes a quienes cul~ó¡de t11I. d~s~~ido, ~1 pesar 

de ello , el segundo punto fue rechazado. Continuada la discusión;f~cron:aprobad~s el 

tercer, cuarto y quinto puntos; pero al ser puesto a discusión egs~~to,.n11ev~mente 

Hidalgo trató de imponerse a lo ya aceptado, pretendiendo q~c I~ ()rdeit del día 

debería ser tal y como él la había propuesto inicialmente. La asamblea lo rechazó, e 

Hidalgo amenazó con que de no aceptarse el orden tal y como lo había propuesto, "se 

aceptara su renuncia con el carácter de colectiva del secretariado de la 

Confcderación" 176
• 

El asunto no pasó a mayores porque en ese preciso instante llegó un tclegra.ma 

de Ávila Ca.riacho donde notificaba su imposibilidad de asistir. Terminado el 

incidente se inid1Fla asamblea. 
' - - . --,-, ~-"' - ' 

Horas después de haberse agotado la discusión de los primeros puntos, se llegó 

finalmente a la discusión del sexto y último. Hidalgo pretendió nuevamente imponer la 

candidatura de Ávila Camacho, incluso, un manifiesto ya elaborado, mismo que pidió 

se aprobará; señaló, además, "que por orientaciones de Graciano Sánchez y del 

general L:ízaro Cárdenas debía apoyarse al general Maximino Ávila Camacho" 177
• 

Pero Trinidad García, que estaba ahí en representación de la CCM, pidio la palabra 

17
'' Acta del 7n. Pleno de la CC"EZ" verificado el dia 27 de enero de 1936. 

177 ldcm. 
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parn desautorizar cualquer imposición y declaró: "que la CCM ha sido y es 

respctuos:1 de lll-voiunfacfdc las nuiyorfas". 

A Hidalgo -1e había salido, pues, el tiro por la culata. Tras la acalorada 

discusión vino la votación, no sin que antes Hidalgo Salazar hubiera quemado su 

último cartucho proponiendo la fórmula Ávila Camacho para gobernador y Almazán 

para senador. 

Todo fue en vano, la fórmula Camacho - Almaz:in obtuvo el voto de 7 

delegaciones contra los 10 que obtuvo la de Bosques - Almaz:in. Derrotado y colérico, 

Hidalgo abandonó la sesión llevándose consigo la documentación, por lo que ésta 

quedó suspendida. 

Al día siguiente la asamblea se volvió a reunir y ante las ausencias de Hidalgo, 

de Jesús Serret y Santiago Loyo, miembros del secretariado que también lo siguieron, 

se nombró un nuevo comité directivo encabezado por Manuel G. Molina, quien 

recibió la adhesión de tres de las federaciones que el día anterior habíun apoyado a 

Hidalgo (Tehuacán, Tecali y Tecamachalco). Con ello el apoyo que logró Bosques fue 

el de 13 fcdcrac.iones contra sólo tres de Ávila Camacho. 

El tfro:éle·gr~~ia les llegó once días después a Hidalgo Salazar y a las tres 

organizaCÍones:,q4c lo.siguieron, quienes habían decidido mantener la fórmula Ávila 

Camacho ~ Alíllaz:i~. Ese día el embajador de México en Berlín, Leónides Andrcw 

Almazán, dirigió un cable a Bosques, a la FROC y a la CC"EZ" señalando el rechazo 
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al ofrecimiento que le liizo Hidalgo de su postulación y aceptando figurar con la 

- -_ -- ---- -_ - - ---- --11s -
fórmula del profesor Bosques . 

El giro que tomó la situación con la resolución de la CC"EZ" modificó 

sustancialmente el panorama político para los avilacamachistas; teniendo Bosques el 
.------ --;---,------ ----

apoyo de las organizaciones más fuertes de obreros y campesinos, las posibilicladcs de 

triunfo para Ávila Camacho eran prácticamente nulas. Se inició entonces una ~-~ las 

más brutales represiones que jamás antes en el Estado de Puebla se hubiesen-visto, se 

intentó, con la violencia brutal, modificar una correlación de fuer.1.as que a todas luces 

era desventajosa para los avilacamachistas. Caciques, defensas rurales, pistoleros 

cromianos y toda la fuerza clientelar de Ávila Camacho entró en acción en contra de 

los partidarios d(l Bosques; sería largo detallar la violencia que se desutó. 

En c(~uA~r9 No.2 sólo señalamos ulgunos de los casos más sonados que 

consignó la (li()nsa, sin ser exhaustivo, podemos apreciar la virulencia que adquirió el 

proceso- conf()rmc se acercaba el día de las elecciones internas del PNR convocadas 

para el 5 de ábrH de 1936. 

EL ATENTADO CONTRA G/LBERTO BOSQUES. 

Una de las agresiones más sonadas que no podemos dejar de señalar, la constituye el 

atentado en contra del mismo Bosques. Encontrúndose en campaña por la región de 

Ciudad Scrdán, Bosques visitó la población de Esperanza el 24 de nrnrlll. Desde su 

llegada por aquélla región, Bosques y sus partidarios habían estado siendo 

17
" La Opinión 11 de febrero de 1936. 



112 

hostilizados, en Scrdán varios fijadores de anuncios fueron detenidos y apaleados, 

después las campanas de la iglesia fueron echadas a volar para perturbar el mitin, ahí 

cerca la "guardia blanca" de Quccholac había también detenido por la fucri;a a 50 

campesinos qu~ se dirigían al mitin. Con estos antecedentes Bosques caminaba por las 

calles de ~sn(!ra.r;i~ª< en medio de una manifestación pública cuando 
. :··._ . . '" ' 

intcmpcstivam~ntc; u:~ i~~ividuo le salió al paso con dos pistolas, al ver sus intenciones 
l ~" --· .[ :~ 

,. 

el cargador G~~cl~!~P~ Serrano, que caminaba junto a Bosques, se interpuso ... ,. ' ~- .- . '· " ' . ' 

recibiendÓ•Ioscµ~tro proyectiles disparados y quedando muerto ahí mismo, en tanto 
... ---,, ···-,c·-·t,-'j; 

que varias joycn~itas que acompañaban a Bosques lo rodeaban con sus cuerpos. El 

asesino.sc.refu~ió,en la casa de Adolfo Dur:in, prccandidato a diputado por la planilla 

de Ávil¡¡ Cam~cJoycaciquc del lugar. 

M.~s tarde se supo que el asesino, de nombre Alfonso Benítez, tlachiquero y 

dependiente áhnisnrn tiempo de Durán, había sido visto momentos antes en compañía 

del hijo de éste úIHTo,'se supo también que desde Ciudad Serd:in el cacique Dur:in 

había dado órdenes (lor teléfono para que se llevara a cabo el atentado. De. todo esto se 

informó a Cárdenas, más no hubo respucsta. 179 

DOMINGO DE TURISTAS ... POLÍTICOS. 
Fue pues en medio de este clima hostil y violento como se llegó al dí:t de la elección 

interna del PNR (5 de abril). Las fueri;as de Bosques, pese a la impunidad de que 

gozaron liis ·agresiones de que fueron victimas, llegaron con plena confianzn en el 

triunfo y en la lcgnlidad de los comicios organizados por el PNR. Era sabido que el 
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licenciado Herrera Alarcón, presidente del Comité Ejecutivo dCl Estado del PNR 

(misnio que aríforiC>rmente había sido el primerocn .. econoc·er el trii.rnfo de Esca milla) 

había tratado de ser cohechado con un nom!Jramiento de magistrado, mismo que . ·- ._. ,-:""""'' -, --~x~:---- - ·--··.. . 

rechazó buscando así "permanecer sin compromiso moral o material con cualquiera 

de los gn1pos contendientes en la actual lucha p~Htl~~~;iso~ 

Dos días antes del plebiscito y ante los rumores de que sería traída gente de 

otros estados a votar, el licenciado Herrera advirtió tajantemente que la votación de 

elementos extraños no sería tomada en cuenta. El día sábado, anterior a la votación, 

los habitantes de la ciudad de Puebla contemplaron azorados la llegada de una gran 

cantidad de camiones procedentes del D.F. Eran camiones de las líneas "Atzcapozalco 

y Anexas" y "General Anaya y Anexas". Llegaban repletos de gente y el pueblo, 

sarcástico, sabiendo a lo que venían, los llamó: "turistas políticos". 

En total se contabilizaron 70 camiones de pasajeros y 34 de curga, los que 

después de llegar y dejar a sus pasajeros se dirigieron a Tlaxcalu, Orizaba y Julapa 

para traer más votantes 181
• No faltó la nota chusca que dio un camión que se quemó; 

el conducto .. {d.el cual sus familiares no volvieron a saber) dijo en su declaración ante 

el Ministeriri. Público: 

"Que salió de México con el primer equipo de 70 camiones contratados 
para esta ciudad al servicio del general Maximino Ávila Camacho. Que 
después de llegar se le ordenó salir a remolcar a otro camión que se 
había quedado. Que al estacionarse un momento en la calle 4 Norte 
entre 2 y 4 Oriente, unos desconocidos le arrojaron una estopa 

17'1 La Opinicin 24 de marw de 1936. 
'""La Opinión 4 de abril de 1936. 
'"' La Opinión 5 de abril de 1936. 

---- -··--- - -·-· 



114 

encendida la c~uc cayó junto al bote de gasolina que traía, 
incendiándolo" 1

H. 

Las votaciones del día domingo estuvieron Hc~~;cdo~ irregularidades en la 

ciudad, y de violencia en los municipios. En el distrito uno, por ejemplo, los 

contingentes acarreados votaron dos veces, el mismo licenciado Roque Estrada, 

enviado del PNR, levantó un acta scfüililndo las anomalías; lo mismo sucedió en el 

segundo distrito; en Tc¡rnac:¡, camiones que regresaban de Puebla fueron bajados a 

votar ahí; en Zacatlán, un prccandidato a diputado en la planilla de Bosques fue 

cañoneado por el prccandidato a diputado availacamacista y futuro secretario de 

gobernación Noé Lccona 183
• 

En suma, el proceso electoral de aquél domingo 5 de abril fue una muestra de 

la vergonzante y descarada imposición avilacamachista que estaba por consumarse. 

LA DISCIPLINA MENTAL DEL CALLISMO. 
El 29 de abril de 1936, tres semanas después de efectuarse las elecciones 

internas después de que los obreros de la FROC y los campesinos de la CC"EZ" se 

cansaron de pedir "justicia a secas", el CEN del PNR dio finalmente el triunfo a Ávila 

Camacho. En los cenáculos del poder, todas las presiones del ala izquierda de la 

C:ímara de Diputados y las de Soto Reyes desde las de senadores, no habían sido 

suficientes para que Portes Gil, quien fungía como Presidente del CEN del PNR, 

acatando las directrices del Presidente, dejara de favorecer a su amigo. 184 

IK? La O)linión 5 de abril de 1936. 
IKJ La O)linión 7 de ahril de 1936. 
IK< cr. Garrido, L. 1986:267-2<18. 
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Entcr:üJos del fallo, la reacción de la FROC no se hizo esperar, citó al Consejo 

Legislativo a un:úcsiórf extraordinaria y resolvió: 

"l. Marcha de la FROC junto con la CC"EZ". 

2. Manifiesto a la nación pidiendo rectificación de la declaratoria. 
3. Si en vez de rectificarse ésta, es confirmada, que los señores 
Ch u macero y M:irqucz no ocupen sus cu rules para no colaborar con 
un gobierno antiobrcrista. 
4. Intensa labor para orientar el criterio de todos y cada uno de los 
componentes de los sindicatos. 
S. lnvitaciún a la CC"EZ" para que sus miembros declinen las 
curulcs de no ratificarse la declaratoria. 
6. Pídase solidaridad a la Sección 21 del STFRM. 
7. Pídase respaldo al Comité Nacional de la CTM. 
8. Que la Comisiún de los to delegados que han estado en México 
auxilien al comité Ejecutivo de la FROC en la realización de todos los 
puntos acordados". 185 

Adcm:is de los anteriores acuerdos, la FROC elevó un mensaje de protesta ante 

el presidente y las cámaras de diputados y senadores, reprobó enérgicamente la 

declaratoria y la conducta indiferente de Cárdenas por haberse negado a recibir, 

antes del fallo, a la comisión obrera que le trataría el caso de Puebla. 

El día lo. de mayo la FROC realizó una inmensa manifestación de protesta, 

pareció ser que había llegado otra vez el día del "ajuste de cuentas". El c~ormc 

contingente, encabezado por el Comité Ejecutivo de la FROC y hasta por el presidente 

municipal, enfilaron la columna enfrente de la C:imara de Diputados, ht cual -

comentó la prensa- se encerró "a piedra y lodo". Más tarde se dirigieron a la casa del 

gohernador, la cual se encontraba fuertemente custodiada por soldados, de.tectives y 

gendarmes, ahí los manifestantes improvisaron un mitin en donde dieron rienda 

1
"' La Opinión to. de mnyo de 1936. 



116 

suelta a su justo rencor, el delegado del sindicato magisterial dijo que no se toleraría 

que Ávila~Cámacho llegara al poder "costara lo que 0 costara".186
• Leobardo Coca y 

Escamilla dijeron que no estarían dispuestos "a permitir que un .asesino tomara el 

poder". 

No había duda, el recuerdo de.abril seguía vivo y más presente que nunca. Los 

manifestantes -reJa~~ l,:i P.!:<!11~1\7 pr!>nunciaban mueras a Ávila Camacho y en sus 

carteles. recor~aban .~L~htetrallamicnto de que los hizo víctimas en la huelga de 1935. 

El líder Juan ¡lér'.cz·y P~rcz en franca actitud provocativa increpó al gobernador por 
• , ...... ·r 

haber (Jaclo ~~r~is() alos obreros de manifestarse y después haber ordenado a la 

fuerza ar;ad:i q;~c los aniquilara y exclamó: "Señor gobernador Mijarcs, ;,Por qué si 

es usted t:~. ~~d~roso no disolvió también la manifestación de Pucbht'! 187 

E~ Jos sigúicntes días la FROC encausó toda su energía a la preparación de la 

"marcha a l\'Íéxico", invitada la CC"EZ", pidió 7 días nuís para preparar a los 

campesinos, la CTM, a través de Lombardo, manifestó su respaldo a la FROC, los 

ferrocarriles ofrecieron 12 carros para la marcha. El entusiasmo por ir a México 

creció día con día, Portes Gil hizo un llamado a la disciplina, los cromianos 

amenazaron> con volar los trenes; pero nada hizo detener a la FROC en sus 

preparativos; 

El día 12 de mayo desde las 17:00 horas comenzaron a salir los convoyes de 

ferrocarril, otros se trasladaron a bordo de coches y camiones por carretera. Al día 

siguiente,- miís ele 30 mil obreros y campesinos desfilaron en la ciudad de México 

08
<• La Opinión 3 de mayo de.1936. 

1
•

7 La Opinión 3 de mayo de 1936. 
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donde se les unieron obreros de la FROC del D.F. En el mitin Lcobardo Coca dijo: 

"una lnuri111á~infr1ülqucablcdc~ignóminfacncierra al Presidente y hasta él no llega la 
. , . ' ·. -. ' ~ ' -

verdad delo que pasa ~.nI~ll~~la'', pes~ á.eU~, expresó su confianza en él: "no podemos 

creer que nos ab~11tl11n(!~diJo-sorri_()ssu mií~ firme respaldo, pero queremos que se nos 

haga Jtisti~i;1:8~8.~fü;:;~~h~¿~f~;~;~P,~E~~ parte, recordó Ja huelga de abril cuando 

Ávila can1ac110Us lllancló·~ª~ei~~íl~r.· 

Concluido el mitinc,ull~ic(}~i~ió~ se dirigió a la residencia de Cárdenas ahí 

fueron rccibidos~.p~f s~~scc,fc~~rio particular Luis l. Rodríguez, quien se encargó de 

recibir et mernotiai,~c~'.l"d(!.nas•nunca dio la cara; se encontraba "cnfermo" 189 

>~·.: ·_, .. -- ·;::'('·. :._..:-· -

Al día siguicíitc, Po.rtes Gil puso en marcha toda una maniobra para desvirtuar - .. ' ·' ::.',-, 

la manifcstaci6r1.d~~pr6testa. Ordenó, primero, que el órgano del PNR lanzara una 

edición exfrl!1}r~iriJ~ia,contenicndo una defensa del fallo dado por el PNR en el caso 

de Puébl~, ~~s6~é~ tr.at6 ele e\•itar que los diarios matutinos dieran información 
. . .. . ':'.; " - :~~-·:::· . . 

detallada.sob;e )á nlariiféstación, a cambio de una plana de publicidad que fue dada a 

cada periódico mediante el pago respectivo, finalmente expidió un boletín diciendo 

que no fueron más de 7 millos manifestantes "y eso 3 mil del D.F. y que ademiís de ir 

bajo coacción, los obrero iban borrachos". 19u 

Como es sabido, las.imposiciones que Portes Gil realizó en Puebla al igual que 

en Chiapas y Veracru:i;. determinaron su pronta caída de la Presidencia del CEN del 

PNR. Los políticos cl!tfistas; qlJe después de la expulsión del "jefe m:íximo" en abril de 

1936 se cobijaron a Í:i sombra de Portes Gil, habían sido educados en la técnica del 

1
•• La Opinión 15 de mayo de 1936. 

1
"'' La Opinión 15 de mayo de 1936. 
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"madruguete", el "traspiés", "la intriga cortesana", etcétera; pero el callismo no los 

había preparado-para comprender los actos de masas, y por ello asistieron al proceso 

electoral, solo por formulismo; no esperaron jamiís una respuesta como la que dio el 

proletariado poblano en aquel mayo de 1936; cuando la presenciaron, reaccionaron 

de lnúnica manera que sabían hacerlo, con la calumnia, la distorsión, el manipuleo. 

Las palabras de' Bosques fueron una bofetada moral para ellos cuando interrogado 

sobre los aco~tecimi~htt~ declaró: 

" ••. es 1111 suceso que escapa a su capacidad de interpretación y 
examen. La técnica política del callismo no los ltabía preparado 
para juzgar esas cosas de manera serena". 191 

La impunidad c,on que Portes Gil había consumado la imposición en Puebla, 

sumió a la FROC en una actitud de escepticismo hacia el presidente Cardenas. En 

solidaridad con el proletariado poblano, Froyhín C. Monjarrez renunció incluso a la 

dirección de "El_Naeional" (volvería a ser instalado tras la salida de Portes Gil). El 

licericiado José:Ma: Herrera Alarcón presidente del C.E del PNR en el Estado, 
~-~ <-. _(.--·-~. 

tambiéll rerlúrici6ntieses después, en ocasión de habérsele ofrecido su candidatura 

para diputad~, ae'~linó diciendo: 

''. .. !te perdido la fe en actos electorales internos del Partido. 
Cumulo una institución política utiliza ocasio11almente su material 
l11111ia110 sin tener en cuenta méritos, defectos, cualidades, o 
errores, convierte a sus miembros e11 instrumentos ciegos de u11a 
política e}!oísta y convencio11a/ que pudiera llamar Política de 
arrastre,,_ rn 

l'lll La Opinión 15 de muyo de 1936. 
l'll La Opinión 17,19 de mayo de 1936. 
l'll La Opinión 1 O dt• mnrzn de 1937. 
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La dimisión de Portes .Gil no reparó el agravio. Menos aún cuando la represión 
. . 

en contra de lá FROC se incre.mcritó sustancialmente por parte de los seguidores de 

Ávila Camacho ~esp:Ués"_delJallo a.su favor (véase cuadro). El acoso contra la FROC 

se extremó de tal fo;!Jlª que ésta se vió obligada a declarar, después del .fallido intento 

de asesinato de su líder Francisco Márquez: 

" ... !tasia el momento ltemos guart/(l(lo serenidad y 
prudencia ... pero de seguir esta situacirfo, no ser<í posible continuar 
e11 la actitud crítica que ltemos mantenido por solidaridad con el 
Presidente y en tal caso sepa la opinión pública que 110 Ita sido la 
FROC quien inició la era sangrienta a la cual se 11os provoca". 193 

La actitud decidida de la FROC de alguna forma provocó que finalmente el 

gobierno federal se interesara por la situación en Puebla, Ciírdenas, que finalmente 

asomó la cabeza, envió un mensaje al proletariado poblano diciéndoles que estaban en 

un error si creían que no se les atendía, dado que él les tenía un afecto especial. Dijo 

también que no deberían temer futuros atropellos ni violaciones a la ley puesto que él 

no lo permitiría y que, el hecho de que hubieran quedado nombrados 2 diputados 

obreros y 2 campesinos, era " ... una garantía para los intereses de su clase'', Y agregó 

finalmente: 

"Si el general Maximino Avi/a Camaclto llega a ocupar la primera 
magistratura tfel Estado y cometiera actos punibles, lo llamaré 
juntamente co11 una comisión de la FROC ... con objeto de que se 
comprometa a respetar los tlerec/ws del trabajador". 1 ~~ 

El 12 de junio la FROC, acordó que sus precandidatos a diputados locales 

(Bias Chumacero y Francisco Miírquez), cuyo triunfo les había sido reconocido por el 

PNR, se presentaran a las elecciones del 5 de julio, al igual que los dos precandidatos 

1
'
1
J Ln Opinión 17 de mnyo de 1936. 

----- ----- --·-- --
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de la CC"EZ" (Antonio Castillo y Telésforo Salas). Los candidatos al rendir la 

protesta anfo el ·pNR, se comprometieron a su vez apoyar la candidatura de Ávila 

C:mrncho. 

Contra .to que pueda pensarse, la FROC, pese a apoyar finalmente la 

candidatura de Ávila Camacho, estaba, sin embargo, aún lejos de la claudicación. El 

mismo dí.ll d,eJ¡¡ elección publicó un manifiesto explicando su conducta, señaló que la 

híctica de enviar a los representantes a la Cámara de Diputados obedecía a que ésta 

era "un terreno donde hay todavía muchos derechos de las clases laborantes que es 

urgente precisar", y en cuanto a su actitud con respecto a Ávila Camacho, dijo 

categóricamente: 

"La FROC no solo censurará sino que se opondrá enérgicamente a la 
ejecución de todos aquéllos actos que el poder, en cualquiera de sus fornrns, 
pretenda realizar en contra de los componentes y de los intereses de las masas 
laborantes" 195 

La futura relación de la FROC con Ávila Camacho quedaha pues definida no 

así la relación con la base clientelar de éste, en particular la CROM con quien la 

rivalidad era añeja, por "servicios prestados en campaña" exigiría para sí, y a título 

de recompensa, el derecho a la revancha y ni castigo de los adversarios. Tal era su 

tajada, su "derecl~o propio", se lo habían ganado a pulso y Ávila Camacho, contra sus 

compromisos; no·podría evitarlo; por lo menos hasta no asumir el poder. 

Los meses ql)e siguieron previos a la toma del poder, estuvieron marcados por 

la violencia de los pªrtJdarios de Avila C:mrncho, .Juli:in Cacho y Daniel Blumcnkron 

ametrallaron por ejemplo, las oficinas de "La Opinión"; el enfrentamiento con la 

I''~ Ln Opinión 23 de junio de 1936. 
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CROM adquirió tal dramatismo, que motivó finalmente la intervención directa de 

C:írdcnas, quien el 20 de septiembre se trasladó acla ciudad de CAtlixco CDº donde 

estableció un convenio para la solución de los problc11tas intcrgrcmialcs. El c°"nycnio 

de 10 Plintos establecía, entre otros, la exclusión del municipio de 10 de los líderes de 

cada una, de las centrales obreras, la remoción de las autoridades judiciales, cte. El 

convenio tendría vigencia por un año, al término del cual los obreros, que por este 

decreto iban a quedar fusionados, decidirían si continuaban así o se adherían a la 

organización que estimaran más conveniente (La Opinión 24 de septiembre de 1936). 

El convenio no disminuyó, de hecho la violencia, sino que la desplazó a otros 

lugares, como Texmelucan, en donde habría de escenificarse después una de las 

peores masacres de la CROM en la F:íbrica "El Pilar". En estos últimos días del 

gobierno del general Mijares hubo intentos de asesinato también a los principales 

líderes de la FROC. La cadena de agresiones que se desató en contra de la FROC y 

sus aliados motivó que la editorial de La Opinión se preguntara si tales netos eran 

autorizados por Avila Camacho (La Opinión 8 de agosto de 1936). 

Es dificil saber si Avila Camacho autorizó o no las agresiones, lo real es que el 

clima de enfrentamiento redundó implícitamente en su beneficio al hacer patente la 

necesidad de su intermediación, y ante una FROC hostil a su persona, éste sería el 

único punto a su favor al iniciar su gobierno. 

•·•~ La Opinión 23 de junio de 1936. 
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CUARTA PARTE: CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE 

PODER. 

Las formas de dominación que confluyen en la estructuración del Estado Mexicano, 

posrevolucionario son herencia, en gran parte, de los regímenes patrimonialistas o 

autoritarios de los siglos XVII, XVIII y XIX en los que, a través de relaciones 

personalistas, es ,,como tiene lugar la selección y reclutamiento del cuadro 

administrativo que le confiere cuerpo y naturaleza al propio Estado. 

C()mO~~,o~scrya Gina Zabudovski, el concepto de patrimonialismo ha sido 

rescatado por algunos estudiosos que tratan de explicar la estructura de dominación 

política prevaleciente en la Nueva España durante los tres siglos de la colonia. Lo 

mismo humanistas, literatos, sociólogos e historiadores han resaltado las 

características patriarcales o patrimoniales del ejercicio de dominación en América 

Latina, y aunqµc no todas las referencias al patrimonialismo tienen una acepción 

weberiana, no po:r ello es menos cierto que el empico de la concepción patrimonialista 

ha sido rescatado directa o indirectamente de la obra de Weber. 

En un estudio reciente, Miguel Angel Rodríguez, siguiendo los 

lineamientos de Gina Zabludovski, señala con claridad que la estructura de 

dominación patrimonial, predominante en la vida poJíti¿a de- la Nueva España 

encuentra razones para su autojustificación y sü, ¡~g~tin11ición en la nobleza, 

hereditai·ia y/ocon-sariguínea. La estructura de domiirn~ió~-pcflític:1, qUe se estableció 

a la llegada de los españoles y que perduró hasta antes de ser. insfo1irado ~Lgohierno 

borbónico en territorio novohispano, reunió las características asignadas por Weber, 
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borbónico en territorio novohispano, reunió las características asigmulas por \Veber, 

en términos ºgcricralCs, al. tipo más puro de la dominación tradición: el dominio 

patrimonial-patriarcal. 197 

En los estudios referentes al patrimonialismo en la época colonial, es referencia 

obligada el artículo de Richard Morse "La herencia de América Latina". En donde 

Morse también analiza el desarrollo de América Latina desde una perspectiva 

weberiana que lo lleva a enfatizar las diferencias entre las sociedades protestantes 

anglosajonas del Nuevo Mundo y las sociedades católicas. Según Morse: "Todos los 

rasgos que constituyen la fisonomía de América Latina durante la dominación 

española y portuguesa corresponden perfectamente a la imagen que nos ha dado la 

sociología moderna del Estado patrimonial" 

En el campo del ensayo y la literatura, siguiendo precisamente a R. Morse, es a 

mi juicio Octavio Paz, quién, mejor ha sabido interpretar no sólo la realidad 

novohispana sino en general la historia nacional, como una estructura de dominación 

patrimonial. 

Nacido en España el patrimonialismo, dice Paz, sigue vivo en Méxicó, "ha 

cambiado de rostro. y de traje ideológico -fue positivista con Porfirio Díaz, socialista 

con Cárdenas; tercermundista con Echeverría, etcétera- pero no ha cambiado de 

identidad profün~a" Es al patrimonialismo, dirá Paz, a quién debemos nillclias cosas 

ahominablCs f ótras admirables. Entre las primeras están el ncpotisrno, el espíritu 

cortesano; las c:uharillas, el compadrazgo y otros vicios de nuestra \:ill:l.pública. Entre 

''
17 Cí. llodr!gucz, Miguel A. 1997. 
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las segundas, la arquitectura novohispana, los mecenazgos a favor de muchos artistas 

y en fin esa mezcla de cspfritu justiciero, demagogia e ineficacia que hoy llamamos 

populismo, y que nunca fue más real que con el propio cardcnismo. 

El patrimoniulismo es pues una constante en la história de México. Paz pone 

como ejemplo de su ubicuidad y metamorfosis el problema de la educación. El estado 

es misionero y propaga su fe en las escuelas y colegios. Díaz intento reorganizar la 

sociedad fundamentando la educación en el credo positivista. El gobierno de 

Cárdenas, no quiso ser menos, quiso adoctrinar al pueblo mexicano con la educación 

socialista y sólo el buen sentido del gobierno subsiguiente abolió ese caprichoso y 

despótico experimento de pedagogía revolucionaria. 

En efecto, una característica notable del Estado Mexicano sigue siendo, en 

muchos aspectos, el patrimonialismo. En un régimen de este tipo lo que cuenta, en 

último término, es la voluntad del jefe de Gobierno y sus allegados que ven en la 

función pública una posibilidad para su provecho y usufructo personal, estos 

consideran al Estado como su patrimonio personal. Por tal razón "el cuerpo de los 

funcionarios y empicados gubcrrrnmcntalcs, de los ministros de los ujieres· y de los 

nrngistrados y ss~111dorcs a los porteros, lejos de constituir una burocracia impersonal¡ 

forman una gran. familia política ligada por vínculos de parentc~co, amistad, 

compadrazgo, paisari:ijc y otros factores de orden persoriaP1:'98;>Estos cuerpos 
' , '. ,' . < ,. ' . 

cortesanos -al decir de Weber- tanto por su situación como;pol"sü irl,cologíá implícita 

y su modo de reclutamiento son una supervivencia del patrihiónialismo. 

1
'
1
• l'az. 0.1. 1978:91. 
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Cosío Villegas afirnrn, con razón, que México se inicia con la independencia, y 
- ... - - - - -, 

Paz agrega, con ccrtezai'que México comienza como·rupt11raf11egacióli;de tal manera 
'', : . . .'.· ·• '·e .. , ' ' ' 

que los siglos.XYHy ~YIII.no sÓlo .~onJo quefuimos,·y Yl\ 110 som~s sino aquellos que 
- --- - •• -- ,~ 'y •• ~-=--=.· --"'"-- - .• - . - . -= - ' - ' - - ,_" - .• --. - - . 

'.:, .· 

11os detem1im1 1Íe~a!iV(l;11~/1te ,"Nµcva. España: 11.o e~ llu~stro. espejo sino nuestro 

Es en este sentido que no podemos pasar por alto que en el gobierno 

novohispano la gran mayoría de los puestos administrativos y militares importantes y 

aún en la carrera eclesiástica eran asignados a inmigrantes de la península, quienes 

recibían directamente de la Corona sus nombramientos, adem:ís de todo tipo de 

prebendas. Precisamente el otorgamiento de concesiones a unos cuantos privilegiados 

que mantenían el monopolio de la producción de diversos artículos tales como el 

mercurio, el tabaco, los naipes, etc., originó un profundo resentimiento entre diversos 

grupos criollos de pequeños industriales. Este resentimiento, unido al que se gestaba 

en algunos sectores medios para quienes los empleos m:ís importantes les estaban 

pnícticamente vedados por la legislación indiana y el monopolio político de los 

confluyendo en el torrente causal del movimiento de 

1ndependericia.200 
· 

Esta. realidad del.Estado novohispano fue, precisamente, con la que el México 

independiente.quiso romper y finalmente terminó recuperando. El ejemplo más lúcido 

de este erisantble• con nuestras tradiciones despótico-paterna lista lo constituye, sin 

duda, el porfiriato, Porfirio Díaz comprendiú, como Comonfort en su momento y 

"''' Paz O. 1978:8 t. 
~'"' Villoro L. 1976:595. 
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.Jmírez después, que no era posible gobernar bajo el imperio riguroso de la 

ConstitllCiórtdcl 57 porque llevaba ida alúirquía; pero•también comprendió que su 

car:ícter sagrado ta, hacía punto .. m~nos que J11vi.(!la~.le'. En consecuencia; respetando 
·--.- ¡· - . . 

las formas consti~ucion':Úes ·poco; a ; poco se ~br()gó. el. derecho de elegir a los 
- -c-c-."OO __ --~=· --~; =-·o.=--~c7=-.=,_-o~-= -~~--~;-~=-~:~,,- ~'.·:_,:; ___ ,::·i~--=-_,j~~- :.':~~ ' 

gobernadores e hizo que éstos si! adjudic~rari eFdc elegir a los funciÓnarios menores, 
-.:_ .. -.--. -."•:·- -- - . -·· -.. -' '· _e-_. __ ·-. ' -. : 

sin que para ello tuvieran que derogarse las leyes, con lo que consiguió In obediencia 

de todos sus funcionarios. 

Sin embargo, la concentración de poder que Díaz realizó no podía tener lugar 

sin una dominación efectiva que hiciera posible la lealtad de todo el aparato 

burocrático. Ese lazo de cohesión que dió lugar a la dominación efectiva no fue otro 

que el de la amistad. Todos los ministros y todos los gobernadores estuvieron siempre 

ligados directamente al general Díaz por la amistad. Molina Enriquez supo describir e 

interpretar con admirable agudeza la esencia del régimen porfirista cuando apuntó: 

2111 Molina E. 1978: 136. 

"Las fibras que desde las unidades más humildes se 
enredan y tuercen en ese sistema hasta la personalidad del sefior 
general Díaz, que es el nudo a que convergen todas, es la amistad 
personal: amistad que como todos los efectos que lleva en 
conjunto ese nombre, da derecho a exigir del amigo todo lo que el 
amigo puede conceder, según el grado de amistad que se tiene, y 
la categoría, personalidad y condiciones del amigo que usa ese 
derecho; pero que, en camhio, impone a este último amigo para 
con el otro, obligaciones correlativas, según también el grado de 
amistad que une a los dos, y la categoría, personalidad y 
condiciones del obligado " 2111

• 
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Tal es, en efecto, la esencia que el Estado mexicano niega y hereda: saciar para 

persuadir,.· persuiidir ¡iara exigir. So pena, por supuesto, de que la amistad se 

transforme cnla más temible enemistad. 

El propósito de esta sección es presentar la mayor evidencia empírica posible 

para apoyar la hipótesis central de nuestro trabajo, a saber: que el avilacamachismo 

se instituye como una dominación que alterna las formas carismáticas y patrimoniales 

a fin de lograr el fortalecimiento del Estado y posibilitar el desarrollo económico de la 

región, valiéndose para ello del clicntelismo, prebcndalismo, y aún del corporativismo; 

así como del sometimiento violento de los elementos insatisfechos, sean estos caciques 

locales, empresarios o líderes obreros y campesinos. 

En el capítulo 7 de esta sección intentaremos presentar la forma en la cual el 

general Ávila Camacho buscó satisfacer a sus allegados llamándolos a participar del 

presupuesto o repartiéndoles canonjías. El capítulo 8 describe la manera en que Ávila 

Cnmacho empezó a cobrar los "favores" merced a una política tributaria que elevó 

considerablemente los recursos del Estado coadyuvando a su fortalecimiento 

económico. El capítulo 9 finalmente, muestra el trato que recibieron los elementos que 

se opusieron a ser cooptados y se resistieron a entrar a la red clientelística del 

gobernador, significándose por tanto como sus enemigos, particularmente y dada su 

import:mcia nos referimos fundamentalmente a las relaciones del Estado con In 

FROC. 
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7. LA NATURALEZA DEL ESTADO. 
"El hombre que tiene poder y no lo aprovecha es 

un tonto. Nadie regala nada, y si los negocios fallan, los 
acreedores no dan cuartel. Hay que conservar el aplomo y 
coger cuanto haya de donde lo haya. Si se tienen deseos de 
oir hablar de la justicia en forma poética, nada mejor que 
ir a la ópera o escuchar los sermones en el día de Pascua, 
en los que se habla de la resurrección del Salvador de la 
humanidad". 

B. Traven 

Gobierno. 

En Puebla, la conformación de la cohorte del gobernador Maximino Ávila Camacho, 

a través de los mecanismos cl:ísicos del patrimonialismo y cxtrapatrimoni:¡lismo 

(clientela, nepotismo, compadrazgo, cte.), imprimen y otorgan un sello .fra'diciorial al 
~~ ., .,. ·~~· -~ 

tipo de dominación que se establece. En nuestro período de estudio la amrÚ~ facultad 
. --- ,-,·- .; -·· 

de que dispone el jefe del ejecutivo para poder nombrar dircctainent~, d¿s.dé 'el nuis 

humilde barrendero de oficina hasta el m:ís importante secretario de Estado le habr:ín 

de permitir a Ávila Camacho la creación de lazos de fidelidad y disciplina que 

implícihlmcntc contribuyen a crear las condiciones propicias para el establecimiento 

de un orden político. 

Como en los regímenes patrimonialistas, en el gobierno de Ávila Camacho la 

amistad fue el nudo en donde convergían todas las fibras de la red pcrsonalista con 

que se conformó el Estado. En efecto, el amigo grande procuró y buscó en todo 

momento satisfacer a los amigos pequeños, con pleno conocimiento de que la 

reciprocidad vendría por añadidura. El título que desde la llegada al poder de Avila 
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Camacho se invocó como conjuro mágico para abrirse camino en el dificil ascenso de 

la escala social fue, sin duda, el del amigo. 

LA "MECA DEL HUESO" 

"La amistad Ira podido ser para todos, segtÍ11 que /tau sido 
más o me11os maleables bajo la ma110 de la autoridad e11 razó11 de la 
ca11tidad de acero que fray e11 las 1111idades de cada raza, 1111a 
disculpa de obedecimie11to y sumisió11; la amistad, acalla11do totlos 
los orgullos, Ita doblegado todas las ittjle.xibilidades". 

A. Molina Enríquez 

Los grandes problemas nacionales. 

El día lo. de febrero de 1937 tomó posesión de la gubernatura el general Ávila 

Camacho, de entre sus primeras declaraciones la prensa consignó: 

"El gobier110 110 es 1111feudo para repartirlo e11tre mis amigos"_202 

Los hechos lo desmentirían. Dos semanas antes de que tomara posesión, ya era 

del dominio público que Tehuacán se había convertido, según la calificó un periódico, 

en la "Meca del Hueso". En Tehuacán se hospedaba Ávila Camacho esperando el 

momento de la sucesión, y hasta allá iban cientos de personas portando sendos fajos 

de recomendaciones para tratar de entrevistarlo. La Opinión calculó que por cada 

puesto disponible en el gobierno había "no menos de 200 solicitudes"2º3 

Los allegados, familiares, paisanos y favoritos tuvieron todos ellos, contra lo 

que Ávila Camacho había declarado, puestos en el aparato gubernamental. Los 

primeros en tener cabida fueron lógicamente los familiares. El patrimonialismo, al 

202 La Opinión 6 de febrero de 1937. 
ioJ La Opinión 6 de febrero de 1937. 
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final de cuentas, no es otra cosa, que "la vida privada incrustada en la vida pública". 

204 

El capitán Gabriel Ávila Camacho hermano del gobernador, fue nombrado 

jefe del Departamento de Tránsito, más tarde recorrería las carteras de director de la 

Penitenciaría y de jefe de la rimbombante "Dirección de Fomento, Agricultura, Obras 

Públicas y Economía del Estado". El otro hermano, Rafael, ocupó la presidencia del 

Comité Estatal del PNR, la alcaldía del municipio y, años después, también sería 

gobernador. El ingeniero Luis Richardi, cuñado de don Maximino, fue, primero, 

ingeniero auxiliar de catastro y, más tarde jefe del Departamento de Tránsito. Los 

hermanos Carlos y Juan Camacho, primos del gobernador, fueron designados como 

cobrador de la dirección de rentas, el primero y como regidor del Ayuntamiento, el 

segundo. 

Los paisanos tcziutccos y seguramente amigos de la infancia del gobernador, 

encontraron buena acogida, el profesor José Galvez vino a ocupar la dirección de 

educación Pública y más tarde por "sus amplias capacidades" fue enviado de nueva 

cuenta a Teziutlán para hacerse cargo de la escuela del lugar, ya que, según se dijo, 

Ávila Canrncho quería hacer de ésht "la mejor del Estado". El ingeniero Carlos Díaz 

Pumarino, quien fuera presidente municipal de Tcziutlán en el período 1935-1936, 

ocupó uno de los puestos de m:is confianza: la jefatura de la Dirección General de 

Rentas; posteriormente fue director de Caminos, todo esto, además de ser diputado y 

luego regidor. Fausto M. Ortega, quien fuera también presidente municipal de 

Teziutlán en el período 1936-1937, fue traído como diputado federal suplente y a la 

20
' Puz, O. 1979:92. 
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muerte del titular asumío el cargo. Ortega como Rafael, el hermano del gobernador, 

llegarían con el tiempo a la gubernatura del Estado. 

Entraron también los amigos, y los amigos de los amigos, pero siempre 

nombrados directamente por Ávila Camacho. Astutamente cuidó que el 

agradecimiento y la lealtad le correspondieran exclusivamente a él. El caudillo había 

empezado a rebelarse y su amplificación se volvería cada véz más amplia. De entre sus 

más allegados en el ejército, el mayor Mateo A. Ojcda quien durante 12 años le había 

servido, fue designado como su secretario particular. El coronel Gabriel Cuevas fue 

presidente del Consejo Municipal de Atlixco, de ahí pasó a la jefatura del 

Departamento de Fomento, Agricultura, Comunicaciones, Obras Públicas y 

Economía. Más tarde fue secretario del Ayuntamiento. También entre sus más 

cercanos colaboradores quedó el coronel Emilio Baig Serra, presidente del Consejo 

Municipal de Atlixco y después inspector general de la policía en casi todo el período 

de Ávila Camacho. 

Dentro de los protegidos de Ávila Camacho destacó fundamentalmente el 

licenciado Gustavo Díaz Ordaz, quien recién salido de la Universidad se inició en la 

administración como agente del Ministerio Público en Tlatlauqui, pasó después como 

Juez de 1 r•. Instancia y de lo Criminal a Tecamachalco, posteriormente fue traído 

como presidente provisional de la .Junta Central de Conciliación y Arbitraje, puesto 

en el q uc se ganó la definitividad por su eficiencia, lo que le valió, nt:ís tarde, el cargo 

de presidente del Tribunal Superior de Justicia y al mismo tiempo el de vicerrector de 

la Universidad de Puebla. 

---- ------ ·---- -
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Amigos también en el círculo íntimo, lo fue Noé Lecona, quien contendió al 

lado de Ávila Camaeho obteniendo una diputación local, paralelamente, el 

gobernador lo nombró Secretario general del Comité Estatal del PNR, m:ís tarde 

secretario general de Gobernación y por último, senador. El Licenciado Carlos l. 

Meléndez, miembro prominente de la Legión Poblana de Acción Social, fue 

distinguido desde el principio con la Secretaría General de Gobernación. Basilio de 

Unanue, uno de los que fueron por Avila Camacho a Aguascalientes, tuvo la Oficialía 

Mayor de Gobernación, luego fue nombrado sub-jefe del Departamento de 

Gobernación y Justicia y tiempo después oficial mayor de la Cámara de Diputados. 

Los recomendados también estuvieron presentes, la hermana del diputado Noé 

Lecona fungió como escribiente del Registro Civil, el otro hermano, Pedro Lecona, fue 

de recaudador de rentas a Tepeaca y luego fue nombrado visitador de 

administración. El hermano del licenciado Carlos l. Meléndez quedó de escribiente en 

el registro civil. Samuel Blúmenkron, hermano de Daniel, director de "El Heraldo", 

fue nombrado inspector de la Oficina de Diversiones Públicas, etc. 

Eran pues los vínculos personales básicamente los que daban cohesión a aquel 

conglomerado heterogéneo por encima del cual se erguía resucita, la figura de quien 

determinaba la naturaleza de aquélla relación; el general Maximíno Ávila Camacho. 

Como figura central de la dominación patrimonialista, Ávila Camacho impidió 

desde el primer momento que la dominación pudiera degenerar hacia formas 

estamentales. Esto es, evitó la apropiación de poderes de mando por parte del cuadro 

administrativo heredado y del suyo propio. Por principio de cuentas excluyó de la 

--------· ··-------



134 

nueva administración a los funcionarios del gobierno mijarista, aún a aquéllos que se 

mostraron sus partidarios excepción hecha del licenciado Jesús Sánchcz205
• La 

renovación del cuadro administrativo, en este sentido, fue casi total. En segundo 

lugar, evitó que los diputados salientes, organizadores directos de su campaña y 

quienes se creían por tanto con derecho a compartir el poder, pudiesen tener alguna 

influencia de facto en la administración. 

De entre sus primeras promesas vertidas resalta una que cumplió al pie de la 

letra: "Gobernaré con la Cámara y no con camarillas"2º6
• Lo cual no significó, por 

supuesto, que la Ciímara ejercitara su poder con autonomía, sino simplemente que 

evitó la formación de grupos de presión en su seno que le disputaran la más mínima 

decisión de poder. 

Los diputados de aquella famosa XXXI Legislatura que llevaron al poder a 

Ávila Camacho, a excepción de Bautista que saltó al senado, fueron confinados a vivir 

del presupuesto en las más modestas oficinas del gobierno. 207 Sólo meses después, 

probada su lealtad y sabedores de quien mandaba en Puebla empezaron a probar 

mejor fortuna. De esta forma, en septiembre de 1938, Tcodoro Álvarcz, que carecía de 

205 Contrariamente a quienes suponen que el gobernador Mijares era plenamente "avilacamachista", 
nosotros nos permitimos suponer que esta afirmación es relativa, de hecho, la relación entre Avila 
Ca macho y Mijares quedó profundamente fragmentada al terminar éste su periodo, tan luego tomó el 
gobierno, A vita Ca macho ordenó la realización de una auditoría en donde se puso de manifiesto un 
gran desfalco que de inmediato se hizo público (La Opinión 20 de marzo de 1937). Consideramos que 
en la raiz de este rompimiento se encuentra la actitud que adoptó el general Mijares hacia tas 
organizaciones fascistas en donde tenian su asiento importantes partidarios de Avila Ca macho. A 
exigencias de la FROC, el general Mijares proscribió las organizaciones que evalcntonadas con el 
triunfo de su no declarado candidato, creyeron llegado et momento de salir a las calles a manifestarse 
(La Opinión 14 de julio, 16 y 21 de agosto de 1936). 
21~' La Opinión 6 de fchrero de 1937. 
2117 La Opinión 30 de mayo de 1938. 
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trabajo, fue nombrado por el gobernador recaudador de rentas en Huauchinango208
• 

A Ernesto Díaz Camacho, que se encontraba de oficinista, el gobernador lo nombró 

oficial mayor de la Inspección General de Policía209
• A Erasto Montes, que también se 

encontraba de oficinista, se le dió un puesto en el Comité Estatal del PNR210
• De hecho 

al tercer mes de su gobierno La Opinión había dado la siguiente declaración del 

gobernador: 

"Ni Hautista ni los a los suyos puedo aceptar en el seno de 
mi administración por nocivos"211 

Al parecer la nota fue exagerada por el periódico, pero lo cierto es que los m:is 

cercanos a Bautista no tuvieron el acceso referido sino meses después como ya hemos 

señalado. 

Aún con sus allegados, el general Ávila Camacho impidió que alguno, merced a 

influencias en el poder, llegara a hacer clientela. El gobernador se constituyó, de 

hecho, en el único influyente del gobierno. En febrero de 1939, cuando tuvo lugar la 

terminación del cargo de los diputados que ascendieron con él, enterado de que éstos 

propalaban la versión de que sólo les habían prestado el cargo a los entrantes, envió 

un mensaje a la Cámara diciendo que ninguno de los diputados salientes, incluyendo a 

su compadre Luis Huidrobo, estaban autorizados para influir en el ánimo de los 

actuales, que les reiteraba su confianza y les recomendaba cuidaran de su distrito. 

2118 La Opinión 10 de septiembre de 1938. 
2119 La Opinión 3 de junio de 1939. 
210 Ln Opinión 23 de junio de 1937. 
211 La Opinión 18 de abril de 1937. 
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En otra ocasión, el hermano de uno de sus más cercanos colaboradores el 

licenciado Noé Lecona, se anduvo ostentando indebidamente como representante 

jurídico del gobierno; enterado de ello el gobernador ordenó de inmediato su 

consignación212
• 

El magistrado licenciado Hector Serdán, pariente de la ilustre familia Serdán, 

hizo gala de prepotencia cuando por cumplir con su deber un vigilante le levantó una 

infracción, lo cual fue motivo para que Serdán lo enviara a la cárcel. Enterado, el 

gobernador puso en libertad al policía y en la calle al magistrado213
• 

Característica del gobierno de Ávila Camacho fue tratar de garantizar la 

lealtad de sus súbditos, impidiendo el desarrollo de cualquier red de clientela que no 

fuera la suya propia. Para ello se valió ampliamente de la rotación constante de sus 

colaboradores, impidiéndole un sello de gran movilidad a su gabinete. 

A excepción del Dr. Ch:ívez, ninguno de los funcionarios que iniciaron el 

período con él terminó en el mismo puesto donde comenzó. Las secretarías m:ís 

importantes sufrieron cundo menos un cambio de jefe (véase cuadro). En febrero de 

1938 Ávila Canrncho declaró que haría cuantas remociones fueran necesarias y matizó 

que "la amistad no influiría en la retención del empleo"214
• De hecho, como podemos 

apreciar en el cuadro 3, no hubo tales remociones, sino más propiamente rotaciones. 

Sus más allegados, prácticamente, siempre permanecieron con él. Al terminar su 

período, los rn:ís íntimos del general partieron con él a ocupar la Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas, a otros más los ubicó desde un principio en el 

212 Ln Opinión 18 de diciembre de 1940. 
~tJ La Opinión 13 y 14 dl' junio de 1940. 
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gabinete presidencial de su hermano o en puestos federales de importancia. De hecho, 

en 1941 había sonado la hora de los poblanos, y de la misma manera que con Juárez y 

Díaz los oaxaqueños acapararon los puestos públicos en el "centro" y más tarde 

hicieron lo mismo los cohahuilcnscs con Madero y Carranza, los sonorcnscs con 

Obr:cgón y Calles y los michoacanos con Ortiz Rubio y Cárdenas, de esa misma 

manera les llegó su turno a los poblanos. 

Así se fueron, con la recomendación de Avila Camacho, el licenciado Tirso 

W.Cházaro quien dejó la Beneficencia Pública del Estado para asumir la jefatura de 

las residencias presidenciales; el licenciado Luis S:inchcz Pontón se fue como 

Secretario General de Educación; el "compadre" Luis Hidobro entró a la Jefatura de 

la Oficina de Alcoholes de la Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y 

Crédito Público; el doctor José Larumbé se fue como jefe de los Servicios Sanitarios 

Coordinados del D.F.; Gumaro Rojas, que era chofer en esta ciudad, llegó de jefe de la 

Policía de Caminos; el coronel Emilio Baig Scrra como jefe de Guardias 

Presidenciales; el coronel Gabriel Cuevas de jefe del Dpto. de Caminos de la 

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas; el mayor y diputado José Pércz 

Moyano entró al Estado Mayor del presidente. 

Estos fueron los primeros, un año después, al terminar su período, el general 

Avila Camacho los alcanzaría llevándose a muchos más, entre ellos a Noé Lccona y a 

todo el 35 batallón de línea que tan espléndidos scn•icios le brindaron en el control 

obrero, en premio el 35 batallón llegó a sustituir a las Guardias Presidenciales. 215 

214 La Opinión 5 de febrero de 1938. 
m La Opinión 30 de noviembre y 1 u. de diriembre de 1940, y 2, 15 y 31 de octubre de 1941. 



138 

La toma de posesión de Máximino merece ser citada. Gonzalo N. Santos, 

cacique exéntrico como Máximino, adem:ís de su compadre íntimo, recuerda el 

momento: 

"A las 12 del día de ese lunes, como él me lo había pedido, 
estaba yo en la antesala del Ministerio de Comunicación y Obras 
Públicas y a esa hora se oyó un gran ruido afuera del edificio, me 
asomé a ver lo que pasaba y vi llegar al general de división 
Maximino Ávila Camacho, gobernador del estado de Puebla, con 
una escolta de no menos de SO automóviles u otros tantos 
motociclistas. El se bajó del vehículo y toda su gran escolta hizo 
lo mismo. Apresuradamente entraron al patio él y unos cuantos 
de sus acompañantes, subieron por los elevadores; Maximino 
entró con un gallardo paso militar al ministerio. A su derecha lo 
acompañaba mi querido amigo, tocayo y compañero de luchas 
revolucionarias, el senador Gonzalo Bautista; a su izquierda, su 
secretaria Trini; atrás de él a "tiro de trompada" sus dos 
principales sayones: Pascualón, que además era su chofer, y el 
Chorreado, que era teziutcco y terror de Vicente Lombardo 
Toledano. Ambos portaban en las manos pavorosas 
ametralladoras Thompson con "queso" completo, es decir, con 
100 balas 45 cada disco. Todos sus Iasqucnetes, jilgueros y 
escribanos subieron por las escaleras. Maximino tomo posesión 
inmediatamente, ordenándoles a los que desde ese momento iban 
a ser sus colaboradores que ocuparan sus puestos y luego me dijo 
a mí, poniéndome la mano en la cabeza: "Pelón Tenebroso, ahora 
acompáñame a Palacio para rendir mi protesta ante el presidente 
de la República". Aunque yo no soy delicado de salud ni me 
espanto con los temblores de la tierra, poco faltó para que me 
diera un infarto. "¿Cómo? -le dije-, ¿ya tomaste posesión del 
ministerio sin ir antes a protestar como secretario de Estado ante 
el presidente de la República?" "Nomás vine a ejercer mi 
derecho -me dijo-, no le debo favor a nadie". Yo creí prudente no 
ir con Maximino a Palacio por razones obvias".216 

216 Santos N. Gonzalol984:754-755. 
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PERSONAS QUE OCUPARON LA JEFATURA DE LAS PRINCIPALES 
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO LOCAL DURANTE EL PERIODO EL 

GENERAL MAXIMINO AVILA CAMACHO =1937-1941). 

Cuadro No. 3 

Dependencia 

Secretaría General de Gobernación 
Lccona; 

Procuraduría General de Justicia 
Zayas L; 

Rectoría de la Universidad de Puebla 
G. Alarcón. 
Dirección de Educación Pública 
Marín 
Junta Central de Conciliación y Arbitraje 
Ordaz. 

Departamento de Gobernación y Justicia 
Dirección General de Rentas 
Treviño. 
Inspección General de Policía 
Gallardo; 

Departamento de Tránsito 
Aguilar; 

León. 
Oficial Mayor de Gobernación 
Meneses; 

Dirección de Fomento, Agricultura, Obras 
Públicas y Economía. 

Comité Estatal del PNR 
Camacho; 

Dip. 

Fuente: La Opinión. Varios Años 

Ocupante 

Lic. Carlos l. Meléndez; Lic. Noé 

Lic. Alfonso Meneses. 
Lic. Jesús Sánchez M; Lic. Carlos H. 

Lic. Wenseslao Macip. 
Lic. Manuel L Márquez; Lic. Alfonso 

Profr. José Gálvez; Prof. Juan Castillo 

Lic. Alfonso Rocha; Lic.Gustavo Díaz 

Lic. Felipe N. González; 
Dr. Bérnardo Chávez. . . 
Ing. y Dip. CarlosDíaz Pumarino, Juan 

Cnel. Emilio BaigSerra;Mayor Juan 

Cnel.. Gabriel Moreno. 
Cap. Gabriel'AvHa C~ticho; Emilio 

Ing.Luis !Uchardi; Tte. Raúl Díaz de 

Lic. Armando Vergara; Lic. Alfonso 

Basilio de Unanue. 

Cap. Gabriel Avila Camacho; Cap. 
Gabriel Cueva 
Dip. Luis Huidobro; Rafael Avila 

Dip. Adolfo Durán; Eduardo! Infante Jr. 

Francisco Hernández. 

"'l;'t:{~, '"()""" 
1 ..... _ • .; C ..... N 

FALLA DE OR!GEN 
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DE GOBERNANTE A MILLONARIO. 
"No podía yo creer que Andrés después de 

matar a sus enemigos los revolviera con la mezcla 
de chapopote y piedra con que se pavimentan las 
calles. Sin embargo, se decía que las calles de 
Puebla fueron trazadas por los ángeles y asfaltadas 
con el picadillo de los enemigos del gobernador". 

Angeles Mastreta 
"Arráncame la vida" 

La dominación implantada por Ávila Camacho osciló, desde un principio, 

entre la forma carismática, subvertidora del pasado al reconocer ninguna apropiación 

del poder de mando y sus correspondiente probabilidades económicas. Y las formas 

tradicionales que imponen las obligaciones del patrono para con sus clientes a través 

de la prebenda, el arriendo, el privilegio o la simple complacencia. 

La honradez, como es sabido, no fue nunca una norma de los gobiernos 

revolucionarios, ¿Por qué habría de serlo con los gobernadores poblanos? Los 

puestos, concesiones, comisiones, cte., fueron también recompensa a la lealtad de la 

clientela en el gobierno de Ávila Camacho. 

No todo mundo gozó, por supuesto, del favor del gobernador, quien de entrada 

desconoció las concesiones dadas por su antecesor Mijares quien hizo de la venta de 

puestos una de las formas más frecuentes para el enriquecimiento. Fue por ese 

mecanismo que el presidente municipal en 1935, Manuel Rosete Ccballos obtuvo el 

puesto, comprometiéndose, a cambio, a dar una cantidad diaria durante el año de su 

gestión. De tal compromiso, recuerda Romano, aquel presidente municipal: 
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" •.. llegaba al despacho del gobernador y le decía a éste al 
momento de entregarle un sobre que contenía billetes 'las novedades del 
día señor gobernador' y el general con mucha parsimonia, abría un 
cajón de sus escritorio, tomaba el sobre y lo reunía con otras novedades 
que antes había recibido"217 

Ahora bien, según narra el mismo Romano, sabiendo la clave para instalarse 

en el gobierno, Rosctc Ccballos entrevistó a Ávila Camacho y sin ambages le propuso 

el negocio: si lo hacía presidente municipal daría veinte mil pesos de inmediato y ya en 

el desempeño del cargo diariamente otras cantidades. El gobernador aceptó la 

proposición y Manuel salió del despacho lleno de júbilo". 218 Ceballos, entonces, se 

desprendió de muchas pertenencias, pidió prestado y como pudo consiguió el dinero 

presentándose al otro día con Maximino: 

"Este tomó el dinero sin contarlo -prosigue en su relato Romano-, lo 
depositó sobre la cubierta de su escritorio, frunció el ceño, después tomó su 
fuete, seña inequívoca de que estaba de mal humor y a continuación le dijo: 
'mire señor Rosctc, me quedo con el dinero que me trajo porque se lo robó al 
pueblo y olvídese de la Presidencia Municipal, porque no protejo a pillos ni 
ladrones'. Manuel sin chistar abandonó presuroso el despacho del 
gobcrnador"219 

Otro caso ilustrativo del retiro de prebendas fue el caso de la concesión del 

Teatro Guerrero. Su propietario, Jesús Cienfucgos, de origen español, gozaba de un 

contrato - concesión, otorgado por el gobernador José Ma. Sánchez, y aprobado por el 

Congreso, el cual lo eximía del pago de impuestos al Ayuntamiento y al gobierno del 

Estado por un lapso de 50 años. 

217 Romano, 1\1. 1986:189. 
218 Romuno, M. 1986:187-189. 
219 Romuno. M. 1986:187-189. 
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Al parecer Ávila Camacho odiaba a Cicnfucgos porque éste se negó a darle 

ayuda económica durante su campaña para gobcrnador.220 El caso es que el quinto 

mes de su gobierno, el Congreso aprobó un decreto enviado por el ejecutivo para que 

fuera derogada la concesión. 

El decreto obligaba al empresario a pagar los impuestos con retroactividad a 7 

años, del adeudo al Ayuntamiento, por tal concepto eran tan sólo $115.598 más lo que 

correspondía al Estado y a la Federación. Cicnfucgos propuso entonces como 

transacción para eludir el pago, comprar el terreno que se encontraba ocupando el 

Teatro, propiedad del Ayuntamiento, en la cantidad de 300 mil pesos. 

La propuesta fue denegada por el gobernador y entonces Cicnfucgos recurrió 

al amparo, con lo que el conflicto se empantanó y Ávila Camacho no pudo echar abajo 

la concesión. El 2 de enero de 1941 los periódicos dieron cuenta del asesinato del señor 

Cicnfucgos por un matón a sueldo que, en el mero centro de la ciudad y a plena luz del 

día, le asestó certera puñalada221
• Al parecer Cienfucgos había tenido una plática con 

Juan B. Trcviño, amigo suyo y entonces presidente municipal, y éste le había 

comunicado "que tenía noticias de que su estancia en Puebla podía ocasionarle que 

perdiera la vida". Según Romano: 

"La envidia por las buenas utilidades que obtenía 
Cienfucgos por las ventajas que le daba el contrato que celCbró 
con el Ayuntamiento y las magníficas películas que exhibía por 
tener la exclusiva de las mejores compañías productoras, hizo 
que uno de sus competidores le picara la cresta al gobernador 
contra Cicnfucgos y se acrecentara el odio que tenía contra don 

220 Romano, M. 1986:203. 
221 La Opinión 19,20,21, mayo; 11 ele junio; 20 ele julio; 14,19 ele septiembre ele 1937. 2 ele enero ele 
1941. 
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Jesús. En una ocasión, se le oyó decir: 'este gachupín me las 
pagará' " 222 

Competidores de Cicnfucgos y amigos de Don Maximino eran: los Espinoza 

Iglesias, dueños del Cinc "Variedades", y Gabriel Alarcón, dueño del Cinc Reforma. 

El Ingeniero Joaquín M. de Uriartc, a la postre fundador del PAN en Puebla, 

era otro de los grandes contratistas que se había hecho millonario merced a los 

contratos que le dejaba el gobierno. Durante diez años había tenido en sus manos la 

pavimentación de las calles y carreteras del Estado, en diciembre de 1937 Ávila 

Camacho descubrió que el concreto era m~ís durable y de menor costo y entonces hizo 

pública la deuda que Uriartc tenía con el Estado que ascendía a 50 mil pesos los cuales 

debieron haber sido depositados como garantía de los trabajos, cosa que no se había 

hecho por una combinación fraudulenta con el gobierno de su antcccsor223
• 

Como resultado, el contrato le fue rescindido a la Compañía Pavimcntadora 

que manejaba Uriartc224
• Meses después, no habiendo prosperado el negocio del 

concreto, Ávila Camacho llegó a un feliz acuerdo con Uriartc devolviéndole la 

concesión, el gobernador, para que no hubiera malos entendidos, aclaró; " ... que dio 

preferencia a éste porque cobra a 6 pesos metro cuadrado en tanto que otros querían 

Las obligaciones para con la clientela política estuvieron presentes a tal punto 

de tolerar tempranamente el narcotráfico. Hubo el caso de cjidatarios de Tonanzintla 

222 Romano, M.1986:204-205. 
m La Opinión 9 de octubre y 19 de diciembre de 1937. 
224 Decreto derogando el del 22 d marw de 1933 que instituyó la Junta Pavimentadora. P:O: Sección de 
Leyes ACEP p.35. 3 enero 1938. 
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que denunciaron al diputado local Alfredo Youshimatz de haberle descubierto 

"grandes plantíos de marihuana" o del diputado Roscado Cortés, propietario de una 

fábrica clandestina de aguardiente, quien se vio involucrado en el asesinato de varios 

inspectores de alcoholes y soldados del ejército; en ninguno de los dos casos hubo 

injerencia de la autoridad, pues ambos diputados se presumía eran amigos del 

gobernador 226 

En otra ocasión Ávila Camacho hizo una importante declaración a la prensa en 

el tiempo se encargaría de desmentir, interrogado sobre su futuro dijo: 

"Al terminar mi cargo, yo me quedaré en Puebla. Mi casa, 
sin modestia pero con sencillez, tiene su alberca, tiene lo 
necesario para descansar ..• Adcm:ís tengo un rancho de 125 
hectáreas en Tcziutlán con 50 mil arbolitos frutales del país y de 
los EE.UU., cada arbolito producirá al año 10 fcsos lo que quiere 
decir que le producirán al año medio millón"22 

Al terminar su mandato Ávila Camacho no se quedó en Puebla, tampoco 

regreso a su rancho de Tcziuthín, sino, como ya hemos relatado, que partió a ocupar 

(literal) la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. 

Años después el ex-gobernador, que ya había perdido lo modesto, declaró; que 

de sus propiedades el rancho "El Encanto" tenía 100 mil frutales además de una 

planta empacadora y refrigeradora, que su rancho "San Marcos" en el Estado de 

Vcracruz contaba con más de 1000 toros, que tenía el rancho "Santa Lucía" en la 

barra de Tccolutla, otro llamado "El Coral" con 20 mil plantas de coco. Que además 

tenía una residencia en una "islita" de Acapulco, otra en Fortín y otra en Vcracruz, 

225 La Opinión 12 de junio de 1938. 
226 La Opinión 23 de octubre de 1937 y 28 de julio de 1939. 
227 La Opinión 14 de junio de 1939. 
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que en Puebla tenía dos residencias, una de ellas, la de "El Batán"sc la compró al lng .. 

Ortíz Rubio -dijo-. Agregando sobre sus negocios señaló ser dueño de la empresa de 

toros "El Torco". Aclaró que era falso que tuviera un rascacielos en el Paseo de la 

Reforma, que más bien se trataba de un edificio en la calle de Gante. Que no podía 

decir el número de trajes que poseía, pero que sí podía asegurar que no había dos de 

la misma tela "yo no acostumbro hacerme docenas de un mismo color y dibujo -dijo-

para engañar al público". 

En efecto, su sastre recuerda que cuando Maximino acudía, se llevaba hasta 

diez trajes a la vez. 228 Finalmente, el general Ávila Camacho, en prueba de que había 

superado a algunos otros generales revolucionarios aceptó también "tener el mejor 

criadero de caballos"229
• 

Paradójica y, contrariamente a tantos otros gobernadores, Ávila Camacho no 

dejó las arcas del erario vacías. Fue el primer gobernador que cuidó del presupuesto 

del Estado y prácticamente lo duplicó en los cuatro años de su mandato, puso especial 

empeño en el desarrollo de la educación destinando para ello casi el 25°/o del 

presupuesto con los que construyó 197 escuelas (véase cuadro). 

Cuadro No. 4 

RELACIÓN INGRESOS DEL GOBIERNO Y GASTO EDUCATIVO. 

1937 1938 1939 Total 11bso/1110 

Ingresos del 4,577,040 s.ooo,oou• 1,000.000• 18,577.040. 

Gobierno 

228 Citado por Km uzc en La l'resitle11ciu Imperial: A.\"Ce11.rn y cufclu tlt!l siste11111 político 111cxica110( 1940-
1996). Tusquets editores Méx. 1997. P.42. 
229 Blumenkron, D. 143:66 a 69. 
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1,331,054 1,300,00<¡~ ••. ·.· .. 2,soo,00• 4,131,050. 

Educalivo 

Fuente: Informes de Gobierno. Varios años. 

*aproximado. 

En otro orden, destinó buena parte del presupuesto a la construcción de 

caminos, contándose al final de su mandato, 11 carreteras. En otras palabras, 

podemos afirmar que Ávila Camacho se hizo millonario al mismo tiempo que 

construía caminos y escuelas, lo cual en aquel tiempo ya era mucho, pues, como 

afirmó un testigo de la época: 

"Lo mejor que puede esperarse, en general, no es un gobernante 
que no se enriquezca con el puesto, pues casi todos lo hacen sino uno que 
mientras roba haga a~o por su Estado. La mayoría toma todo lo que 
puede y no deja nada" 0 

23° Citado por Hansen R.D. 1971 :208. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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8. CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO. 

A juicio de Weber, las formas tradicionales de dominación, por su propia naturaleza 

clientelística, se vuelven impedimentos rígidos para el desarrollo de una economía 

racional. El poder absoluto o paternal hace depender las cargas tributarias de 

criterios absolutamente arbitrarios lo que unido, entre otros, a la concesión de 

monopolios operan negativamente para el despunte de formas de capitalismo 

industrial generando a lo sumo un capitalismo comercial o de arriendo de tributos y/o 

venta de cargos. Frente a la dominación tradicional, la dominación carismática "es 

específicamente irracional en el sentido de su extrañeza a toda regla" -dice Weber-, y 

por tanto, es específicamente revolucionaria. En esta dimensión, es por ello quizá, que 

la ampliación de la base económica del Estado, bajo el gobierno de Ávila Camacho no 

podía tener lugar en los marcos de una dominación tradicional. 

En efecto, hasta mediados de los treintas la principal debilidad del Estado 

había venido siendo su escasez de fondos económicos, lo cual le restaba tanto 

legitimidad como recursos para afianzar su autoridad. En esta óptica, el general Ávila 

Canrncho encarna la representación de un proyecto que comprende; en lo político, el 

fortalecimiento del gobierno en su capacidad de acción política, vía sometimiento de 

las fuerzas locales. Y en lo económico, el establecimiento de las condiciones propicias 

para el desarrollo de la entidad, vía reforLamiento económico del Estado. Analizar la 

puesta en práctica de este proyecto es el objetivo de este capítulo. 
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Desde el primer momento, Ávila Camacho comprendió que el crecimiento de 

las tasas de inversión privadas solo podía ser resultado, amén de cierto grado de 

estabilidad política, de una bien dirigida política de gasto público que privilegiara los 

renglones de infraestructura; básicamente comunicaciones. De hecho, ya desde los 

gobiernos antecesores al de Ávila Camacho había habido intentos serios para 

fomentar la inversión sin que la respuesta del sector privado hubiera sido favorable. 

El gobernador Almazán, por ejemplo, había tomado algunas medidas de orden 

económico, tales como "la nivelación presupuestaria de la Hacienda Pública, la 

creación ..• de la Junta Central de Caminos del Estado, reparto agrario, apertura de 

una oficina en el D.F., para el fomento comercial de la producción estatal"231
• Medidas 

que, sin embargo, no lograron estimular el desarrollo de la economía. Durante la 

gestión del gobernador Mijares se trató también de incentivar la inversión privada a 

través de subvencionar el establecimiento de ciertas industrias en el Estado y la 

producción de las ya existentes.232 

La respuesta negativa a estos incentivos, consideramos básicamente obedece a 

dos causas: l. La ausencia de un clima político favorable que diera confianza a la 

inversión; 2. Carencia de una mentalidad empresarial entre los industriales 

poblanos.233 

La primera sería producto del violento enfrentamiento obrero que por largos 

años ensangrentó la región y de la furiosa embestida antirreligiosa que llevó a cabo 

231 Gor!7.ález, V. 1985:75. 
232 Decreto que declara la utilidad pública al establecimiento de nuevas industrias y desarrollo de las 
que ya existen dentro del territorio del mismo Estado. Periódico Oficial Sec. Leyes y Decretos 23 de 
a~osto 1934. ACEP. 
23 Rodríguc:r., F. 1987:20. 
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durante su mandato el general Mijares. Lo que lo enfrentó, incluso, con los sectores 

industriales más conservadores de Puebla. 

La segunda, más difícil de cuantificar, obedecía al hecho de que la industria 

básica del Estado (textiles y alimentos) se encontraban en manos de un grupo de 

inversionistas de origen español en buena parte poseedor de una mentalidad rentista y 

sumamente cautelosa que, incluso, lo habían llevado a desplazar sus inversiones a la 

explotación de la tierra234 a la compra de inmuebles o de acciones bancarias. En 

cualquier caso lo que parecía privar entre los industriales poblanos era el criterio de 

la seguridad del capital, a través del cual, un ingreso seguro, aunque sea pequeño, "es 

preferido a arriesgarse en cualquier intento de aumentar la producción y a cualquier 

maniobra de arriesgar las utilidades, tal como ese término es entendido por un 

hombre de negocios"235 

Ante estas dos causas, Ávila Camacho podría incidir en la primera; la segunda 

desbordaba sus posibilidades, no obstante buscó establecer las condiciones 

infraestructurales necesarias para la inversión, la respuesta positiva no siempre 

dependió de él. 

Un indicio que podría ser revelador respecto a los valores que imperaban en la 

elite empresarial poblana, lo constituye su participación en los clubes de servicio. 

Resulta paradójico que estos círculos, en donde se gestaba una nueva mentulidad 

empresarial, estuvieron conformados básicamente por profesionistas, en tanto que los 

industriales brillaban por su ausencia, así acontecía cuando menos en el Club Rotario. 

lH cr. Gamboa, L. 1985. 
lH llnnscn, I{. 1 ll71 :35. 
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Analizando la mcmbrcsía del Club de Leones, pudimos observar que éste por 

su parte, agrupaba a lo más selecto de la burocracia política y a los industriales de 

nuevo cuño, situados en las ramas industriales modernas; Tales como Fcrmín Bcsnicr 

accionista de Cementos Atoyac; Allen H. Fishcr gerente de la Compañía de Transvías 

Luz y Fuerza; William Lamm gerente de Mobil Oil; Emilio Aguilar gerente de la 

Ford, Carlos Cascos gerente de la Huastcca Pctrolcum Company; Arturo Villanueva 

gerente de la sucursal de Teléfonos Ericson, cte. En el Club de Leones el más 

concurrido por la nueva burguesía poblana, es visible también la ausencia de 

tradicionales empresarios textiles, excepción hecha de José Romano, Manuel Hill y 

Miguel Abcd. 

Tanto el gobernador Mijarcs como Avila Camacho fueron miembros 

asiduos del Club de Leones, es de suponer que compartieron de la nueva mentalidad 

con aquellos destacados hombres de negocios por las características propias de 

conveniencia estos clubes fueron instancias informales pero sumamente efectivas, para 

el cntrelapamicnto de la elite política con la elite económica. Fue ampliamente 

conocido por ejemplo, el compadrazgo, que ahí estableció Avila Camacho con Miguel 

Abcd. Amistad que no mantuvo con los industriales ajenos al círculo, como sería el 

caso del conocido industrial textil Francisco de Vclazco a quien en diciembre de 1937 

Avila Camacho mandó a aprehender por el villano delito de no haber comparecido 

ante conciliación. 236 

236 Una referencia mayor respecto a la vida social y mcmbresla de estos clubes la he publicado en "Los 
Empresarios mexicanos, ayer y hoy. Bajo la coordinación de Cristina Puga y Ricardo Tirado. 
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HORA DE PAGAR IMPUESTOS. 

En efecto, la preocupación central de Ávila Camacho al asumir el gobierno, fue 

tratar de retener las arcas que el gobernador Mijares había dejado completamente 

vacias. En función de lo anterior, empezó por gravar el embotellamiento de todas las 

aguas minerales en la región de Tehuacán cuya explotación se encontraba en manos 

de los ex-presidentes Calles y Abelardo Rodríguez237
• 

Si la medida generó alguna inconformidad de sus propietarios éstos no lo 

manifestaron, y menos Calles que recién había sido expulsado del país. No sucedió así 

con los propietarios de la industria cervecera, quienes al saber que la compra-venta de 

cerveza había sido gravada con un centavo por litro238
, alegaron que no aceptarían la 

imposición de la gabela pues era anticonstitucional, dado que solo las autoridades 

federales estaban capacitadas para establecer gravámenes sobre alcoholes. Los 

cerveceros, inconformes, trataron de entrevistarse con el gobernador y, al no ser 

recibidos, anunciaron que recurrirían al amparo de la Suprema Corte de .Justicia239
• 

En el mismo mes de abril, Ávila Camacho anunció también la creación de un 

impuesto de 10 centavos por cada bulto de cemento elaborado, al igual que de sus 

derivados, el cual sería pagado, indicó el gobernador, puntualmente y por 

adelantado2~ 0 • 

237 DECRETO que crea un impuesto especial sobre el embotellamiento de aguas minerales en el 
Estado. Periódico Oficial Sección de Leyes 17 de mar.w de 1937. ACEP. 
238 DECRETO que crea un impuesto especial sobre la compra-venta de cerveza. Periódico Oficial 
Sección de Leyes 17 de mar.r.o de 1937. ACEP. 
239 La Opinión 15 de abril de 1937. 
2411 DECRETO por el que se impone a las fábricas de Cemento una cuota de 10 centin·os por cada 50 
kgrs., de cemento o de sus derivados que se elaboren. Periódico Oficial Sección de Leyes. 16 de abril 
1937. ACEP. 
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Como los cerveceros, los propietarios de la industria cementera tampoco 

estuvieron conformes y amenazaron con que de no derogarse el decreto cerrarían, ya 

que no podrían competir con la producción de otros Estados por el elevado costo241
• 

Indignados los productores de cemento y cal se constituyeron en el frente único de 

productores de cal y buscaron entrevistarse con el gobernador, tampoco fueron 

recibidos. 

El día 16, ante la ola de amenazas y presiones de los empresarios afectados 

Ávila Camacho respondió: "Seré inquebrantable para los opositores que traten de 

variar la conducta de mi gobierno", enseguida agregó que comerciantes de 

industriales que no se sometieran a sus dictados verían "convertidos en cooperativas 

sus negocios"; sobre el impuesto al agua mineral agregó: 

" ... No hay razón para que esa riqueza natural esté 
beneficiando solo a unas personas contadas que no pagan 
contribuciones al fisco"242 

Dijo, con respecto al impuesto al cemento, que más que injusto era benigno ya 

que seis años antes se había establecido que pagaran un centavo por kilogramo de 

cemento, lo cual no se había aplicado "por componendas vergonzosas con las 

empresas", en tanto que él, en forma razonable solo decretó el pago de 10 centavos 

por cada saco de 50 kilogramos; añadió que no le amedrentaban amenazas como la de 

los extranjeros regenteadores de cementos Atoyac que amenazaban con el cierre y 

advirtió tajante: 

" Que sepan pues las empresas, como la de la fübrica de 
cementos Atoyae que amenazan con parar definitivamente por que se 

w Ln Opinión 15 de nbril de 1937. 
242 Ln Opinión 16 de nbril de 1937. 
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les cobra un impuesto correcto, que si trataran de crearle a mi gobierno 
y a mi pueblo problemas de obreros desocupados, el Estado responderá 
organizando en cooperativas a los obreros y así estos no carecerán de 
trabajo"243

• 

Finalmente en referencia a la Unión de cerveceros, que también se habí:tn 

ineonformado por el impuesto a la cerveza anticipó: 

" .. .la posición no es como se pinta en un periódico, pero si llega a 
colocarse en ese plano lejos de retroceder intensificaría la campaña 
antialcohólica para librar a mi pueblo de las garras de los explotadores 
del infame vicio de la embriaguez, porque estoy dispuesto a responder a 
todos con hechos siempre justos y siempre corrcctos"244 

Con la declaración del gobernador, el conflicto con los empresarios era ya un 

hecho. De los dichos se llegaron a los hechos: ese mismo día se notificó que, por 

instrucciones presidenciales, se restringiría la venta de bebidas y se dispuso el cierre 

de cantinas los viernes, sábados y domingos245
• El sindicato patronal respondió 

iniciando una campaña de desprestigio en contra del gobierno de Ávila Camacho y 

anunció en su boletín de radio "que no era posible soportar por más tiempo las 

gabelas que casi a diario imponía el gobernador". Sin embargo, la campaña fue 

parada en seco por éste, quien ordenó a la radiodifusora XETH la cancelación del 

boletín de media hora que transmitía diariamente la patronal246
• 

Ante la actitud resucita del gobernador, el Sindicato Patronal de industriales y 

comerciantes no fue más alhí, y prefirió optar por el diálogo, por lo menos eso hiciero_n 

los productores de cemento, ya que a principios de junio lograron modificar la ley 

wLn Opinión 16 de abril 1937. 
244 La Opinión 16 de abril de 1937. 
245 Ln Opinión 16 de abril de 1937. 
m La Opinión 20 de abril de 1937. 
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sobre el impuesto que, aunque no derogó el decreto, le concedió exención a la 

producción destinada a mercados fuera del Estado, a fin de que pudiera competir. 247 

Otros impuestos que puso en vigencia el gobernador fueron: el gravamen a la 

venta del pulque con un 60% de las ventas a los expendios de pulques finos, un 20°/o a 

los de pulque corriente y un 40% a los expendios en donde se vendiera de los dos248
• 

Creó también un impuesto a la diversión cuyo producto íntegro fue destinado a la 

Universidad249
• Otros impuestos que implantó fueron los llamados impuestos 

especiales aplicados a productos que ya se encontraban gravados como las aguas 

minerales. 250 

La política tributaria dio pronto sus frutos, por lo que toca al quinto mes de su 

gobierno Ávila Camacho pudo anunciar orgullosamente la notable alza que habían 

sufrido los ingresos del Estado, pues mientras en mayo del año anterior habían 

alcanzado la suma de $290,475.00; para mayo de aquél ascendía a $318,020.00 lo que 

representaban un incremento de $27,545.00251
• Esto dio pie para que el gobernador 

anunciara entonces que su gobierno iba a dar especial atención al ramo de justicia, 

educación y comunicaciones, y de inmediato autorizó la inversión de 90 mil pesos en 

escuelas y caminos252
• 

Ávila Camacho puso también especial empeño en impedir fugas de dinero que 

se marcaba por concepto de recaudación de rentas en todos los municipios, lo cual 

247 DECRETO que establece un impuesto sobre la compra-Hnta de cemento y sus derivados. Periódico 
Oficial Sección de Leyes. 8 de junio de 1937. ACEP. 
248 La Opinión IO de enero de 1938. 
249 La Opinión 29 de abril de 1937. 
2 ~0 DECRETO creando un impuesto especial sobre el embotellamiento de aguas minerales en el 
municipio de Tehuacán. Periódico Oficial Sección de leyes 30 de septiembre de 1938. ACEP. 
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contribuyó también al incremento de los ingresos en forma notable desde los primeros 

meses (Véase cuadro No.5). 

El ritmo sostenido que mantuvieron los ingresos públicos, merced a la política 

tributaria implementada, lograron que la administración de Ávila Camacho duplicara 

a lo largo de su gestión los ingresos del Estado (Véase cuadro No.6), dando paso así a 

un amplio programa de construcción de carreteras y escuelas, principalmente. 

La relación del Estado con los grupos empresariales, por otro lado, no pasó a 

mayor término. La actitud enérgica del gobernador hizo que tales grupos se 

sometieran a la política diseñada. En abril de 1938, con motivo de la nacionalización 

de las compañías petroleras, el gobernador convocó a los grupos empresariales y 

demás fuerzas vivas para conformar el Comité Local de redención Económica. Ávila 

Camacho les habló de la necesidad de que los industriales y comerciantes dieran su 

aporte y exhortó de manera especial al representante de la Cámara Especializada de 

la Industria Textil que al parecer se negaba a cooperar y al cual le señaló, según "La 

Opinión", que: 

"depués del maremagnum de agitación proletaria él ha dado 
garantías al capital y por eso hasta se le ha calificado de derechista.( ... ) 
que no era que quisiera cobrar el favor pero el capital está obligado a 
cooperar en el pago de la deuda del petróleo"253 

En las ulteriores reuniones del Comité, Isauro Uriarte, representante de la 

C:ímara de Comercio, también dio muestras de no querer cooperar al faltar a las 

reuniones, por lo que el gobernador, disgustado, pidió que se le dieran las gracias y 

m La Opinión 20 de junio de 1937. 
m La Opinión 11 de julio de 1937. 
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calificó de "antipatriótica" la actitud de los comerciantes254
• Al otro día, éstos fueron 

ante el gobernador a pedir excusas por la actitud asumida por su presidente y le 

prometieron a Ávila Camacho el aporte de dos mensualidades de impuestos255. 

Hacia los dos últimos años de la gestión avilacamachista, era evidente que el 

tipo de dominación estaba cambiando. De la misma manera que Ávila Camacho había 

empezado a reintegrar prebendas y concesiones a estamentos y séquito propio, de 

igual modo empezó a otorgar un carácter más racional a su dominación al terminar 

cediendo al interés material de quienes presionaban por el restablecimiento de un 

sistema prebendalista, buscando aún a costa de detener el desarrollo del mercado (por 

estímulo al monopolio), cimentar su posición material en una relación "cotidiana 

duradera". 

A la concesión otorgada a los productores de cemento de no gravar la 

producción destinada a la venta fuera del Estado, muy pronto se unieron otras. Al 

señor Espinoza Iglesias se le concedió la suspensión del pago de impuestos a la 

diversión, previa fianza, se dijo, de 90 mil pesos256
• 

Los grav:imenes que pesaban sobre el embotellamiento de aguas minerales en 

Tehuacfü1 fueron derogados257
, la concesión se complementó más tarde con la 

expedición de un decreto gravando a las aguas embotelladas fuera del Estado, la 

m La Opinión 20 de abril de 1938. 
m La Opinión 23 de abril de 1938. 
255 La Opinión 26,27 de abril de 1938. 
256 La Opinión 9 de octubre de 1937. 
257 La Opinión 28 de agosto de 1938. 
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razón era proteger la industria loeal258
• El 28 de enero de 1949, la cerveza también 

quedó exenta de todo impuesto, se concedió la exención a su producción, distribución, 

venta y consumo, además a los dividendos, intereses o utilidades259 

258 DECRETO que crea un impuesto sobre compra-venta de aguas minerales que no sean embotellados 
en el Estado de Puebla. Periódico Olicial sección de Leyes 16 de marzo de 1986. ACEP. 
259 Ln Opinión 29 de enero de 1940. 
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INGRESOS RECABADOS EN LOS PRIMEROS 4 MESES DE GOBIERNO DEL GENERAL 
MAXIMINO AVILA CAMACHO COMPARADOS CON LOS DEL ULTIMO AÑO DE GOBIERNO 

DEL GENERAL MIJARES 

Cuadro No. 4 

INGRESOS CORRESPONDIENTE INGRESOS CORRESPONDIENTE 
A LOS PRIMEROS 4 MESES A LOS PRIMEROS 4 MESES 

DE 1936 DE 1937 DIFERENCIA 
's 1 1$1 

Acatlán 5,741 6,250 509.50 
AntlCxco 17,440 23,948 6,508. 
Ciudad Serdán 11,021 10,393 ·628. 
Chiaulla 4,629 3,628 -1 
ChoUa 5,812 10,978 5,160 
Chtgnahuapan 4,098 5,747 1,649 
Huatu:hWlango 10,045 9,240 -005 
Huexotzingo 8,243 8,849 606 
Libres 5,514 3,655 1,859 
Matamoros 4,323 4,112 210 
Puebla 153,150 159,933 6,782 
Tocamachalco 6,044 6,094 43 
Tocalo 3,100 3,750 650 
Tot.acM 19,298 26,672 7,374 
Topoaca 7,842 7,255 - 586 
Tepexi 4,161 4,631 470 
Tete&a 3,256 2,410 -846 
TozUlán 6,368 8,896 2,528 
Tltlauqui 2,144 2,605 460 
Zacapoaxtla 3,586 4,027 
Zacal!An 4,651 5,215 564 

290,475 318,020 27,545 

Fuenlo: Datos proporaonados por 
Avila Camacho a La Opinión .. 
20 do jooio do 1937. 

Cu.adro No,5 
Ingresos obtenidos en loa mejore• afta• de 

Gobierno de Afmaú.n, Mlj1rH y Avtla Camacho. 

Almazán Mijares Avila Camacho 
1931 1934 1939 

AÑO ( s) ($) ( s) 

INGRESO 4'565,203 4'638,894 7000,000 

FUENTE. 3or. lnfonno de Gobierno del General MaximWlo Avila Canacho. 

Cuadro No. 6 
lngreaos de gobierno. 

(en ctfras absolutaa y redondeadas) 

AÑO 1937 1938 1939 1940 

INGRESOS 4'500.00" 5·000.000· 7000,000 8'000.000· 

•cifras redondoadas 

Fuente: Informes de Gobierno 

~;J-"T('T~ CON 
J -k.4'W .. L 

FALLA ;"JE ORIGEN 
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El"CAC/QUE DE CACIQUES". 

"Ya estamos viviendo entre criminales y enanos 
porque el caudillo mayor prohíja pigmeos que no le hagan 
sombra y el caudillo menor tiene que asesinar al grande 
para ascender". 

Carlos Fuentes 
"La muerte de Artemio Cruz". 

El verdadero obstáculo para lograr la cohesión de las fuer1:as políticas en el 

Estado no era, sin embargo, la clientela citadina, sino los caudillos locales que en 

buena parte quedaron dispersos en el Estado constituyendo sus bases propias de 

poder. Para alcanzar la gubernatura, Ávila Camacho se había visto obligado a 

apoyarse en ellos a fin de poder contrarrestar la fuer1:a de la CC"EZ" en el campo. El 

afianzaminto del proyecto político-económico que encarnaba Ávila Camacho pasaba, 

por tanto; por el necesario sometimiento de los caudillos locales a la autoridad central, 

lo cual no resultaba de ninguna forma sencillo, dado que éstos se consideraban con el 

derecho de dirigir políticamente la localidad que los vio nacer o el lugar en el que 

habían arraigado. 

En la gubernatura, Ávila Camacho respetó el poder local de los caciques, 

siempre y cuando éstos se sometieran al poder central y, en consecuencia, a los 

distintos mecanismos legales representantes del poder del centro, (presidentes 

municipales, representantes agrarios, visitadores, etc.) En este sentido, los caciques 

locales que se adaptaron a las nuevas reglas del juego sobrevivieron y consolidaron su 

poder, los que no, perecieron. 
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Uno de los casos que más ejemplifican este proceso lo constituye el del cacique 

de Tchuacán Miguel Barbosa. Barbosa había sido diputado durante la XXX 

Legislatura en los primeros dos años de gobierno del general Mijarcs. En 1934 se vio 

involucrado en el asesinato de varios campesinos que fueron pasados por las armas 

bajo pretexto de haber secuestrado al terrateniente Juan Sánchcz. Como pudo 

demostrar después la comisión de la Cámara que fue a investigar los sucesos, no hubo 

tal secuestro y sí un simple simulacro para ajusticiar, sin ningún juicio, a siete 

campesinos enemigos de Barbosa. 

El cacique, que usaba las aguas federales de Tchuacán, como si fueran propias, 

fue desaforado, y muchos de los funcionarios del municipio fueron obligados a 

presentar su renuncia por complicidad, entre ellos el juez de 1 ••. instancia y de lo 

criminal licenciado Román Ilcrnándcz Círigo260
• El desafuero, sin embargo, no 

debilitó el poder local del cacique, quien mantuvo por mucho tiempo el control de la 

calidad. 

De vuelta a las andadas, Ávila Camacho, que recién había asumido el poder, 

ordenó tajante: "El gobierno del Estado no tolerará más que altere el orden" y para 

ello dio órdenes precisas a las autoridades municipales de Tchuaeán a fin de que le 

pusieran frcno261
• 

Disminuido el poder de Barbosa no faltó quien tratara de ocupar el lugar 

vacante. Fue el caso, por ejemplo, de Diego Espinosa, quien fue presidente municipal 

en Tchuaeán en el año de 1937, y que fuera gran amigo y protegido de .Julián Cacho, 

260 Ln Opinión 26 y 27 de octubre 8,10, 15 y 19 diciembre de 1934. 
u.i La Opinión 11 de junio de 1937. 
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quien entonces era diputado federal de aquel lugar. En cierta ocasión, esbirros de 

Diego Espinosa fueron a escandalizar al poblano de Cacaloapan, lo cual ocasiona que 

las autoridades del lugar, respaldadas por los habitantes, pusieran en la cárcel a los 

escandalosos; enterado el presidente municipal se trasladó inmediatamente al lugar y 

los puso en libertad, balaccando al pueblo que trató de oponerse. 

Al otro día, los vecinos del lugar formaron una comisión para ir a quejarse con 

el gobernador; pero en el camino los de la comisión fueron secuestrados por el 

presidente municipal Diego Espinosa, en complicidad con el mismo Julián Cacho, 

enterado Ávila Camacho de los acontecimientos, destituyó a Espinosa de presidente 

municipal y envió dos visitadores de administración y hacienda, quienes 

"descubrieron" varias irregularidades en la tesorería, motivo por el cual se dictaron 

órdenes de aprehensión en contra de Espinosa, y al no bastar las influencias de Cacho 

para interceder por él, se tuvo que esfumar del Iugar262
• 

La "mano de hierro" que utilizó Ávila Camacho para someter los pequeños centros 

de poder fue constante, sobre todo en los dos primeros años de su gobierno. En los 

periódicos es frecuente la información que da cuenta de estos casos. 

En abril de 1937, por ejemplo, ante las constantes denuncias que existían en 

contra de Lcandro Alvarcz y sus secuaces, cacique de Zautla en el municipio de 

Libres, dio orden a las autoridades del distrito para que lo somcticran263
• De igual 

forma, hubo órdenes terminantes para que las autoridades de Tcpango brindaran 

garantías a los cjidatarios que eran hostilizados frecuentemente por hacendados del 

262 La Opinión 17, 23 de noviembre y lo. d diciembre de 1937. 
263 La Opinión 11 de junio de 1937. 
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Iugar264
• En ocasiones, las invasiones eran fomentadas por los mismos caciques que de 

esa forma buscaban congraciarse con los campesinos, entonces el gobernador era 

tajante en sus advertencias "o ajustan sus actos a la ley o serán consignados'', solía 

advcrtir265
• 

Fue constante también el desarme de defensas sociales que no se hacían 

merecedoras de "la confianza que se les depositó", así como la consignación de jueces 

y agentes del Ministerio Público que incurrían en serias responsabilidades sin tener al 

tanto al gobernador, así sucedió con jueces y agentes de Tlatlauquitcpcc y 

Zacapoaxtla266 

Hubo caciques, no obstante, que gozaron de alguna preeminencia, tal fue el 

caso del general Lindoro Hernández, viejo revolucionario poseedor del rancho de 

Zoquiapan, situado en los límites con Vcracruz, el general Lindoro, cuenta en sus 

memorias el licenciado Romano, juez de Huauchinango en aquel tiempo 

acostumbraba a dar albergue a cuanto asesino se lo pedía y al parecer fue de los pocos 

defendieron resueltamente su poder local, la anécdota que al respecto nos da el 

licenciado Romano es bastante ilustrativa. 

"Siendo juez de primera instancia -narra Romano- el licenciado 
Gonzalo Salazar, se quejó con el gobernador de las constantes 
intromisiones en sus funciones del juez del general Lindoro Hcrnández, 
ya presiomindolo para que se resolviera en favor de sus amigos los 
juicios civiles o ya para que absolviera a los delincuentes, aún cuando 
estuviera probada su culpa y el acusado fuera muy peligroso. 

El gobernador mandó a llamar al juez, al agente del Ministerio 
Público ... y al general Lindoro, cuando los tuvo en su despacho y frente 

264 La Opinión 18 de septiembre de 1937. 
m La Opinión 22 de febrero de 1938. 
m La Opinión 3 de marzo de 1938. 



163 

a su escritorio, le dijo al general Lindoro, que tenía conocimiento de sus 
frecuentes intromisiones en las funciones del juez y del agente del 
Ministerio Público ahí presentes y que le pedía los dejara actuar con 
libertad y se abstuviera de estar interviniendo y a continuación, sacó un 
fuete que tenía en uno de los cajones y muy disgustado comenzó a 
golpear con él, la cubierta del escritorio. 

El general Lindoro que tenía la mano derecha baldada y 
manejaba la pistola con la izquierda, había guardado silencio, pero 
cuando el gobernador sacó el fuete, y golpeó el escritorio, se encolerizó y 
le dijo al gobernador, que no fuera payaso, que a él no lo asustaba con 
su fuetillo de mierda que sacara su pistola para que se dieran en la 
madre. El gobernador con mucho tacto aplacó las iras del general y las 
cosas no pasaron a mayores. El general Lindoro salió del despacho del 
gobernador sin que nadie le molcstara."267 

El general Lindoro, evidentemente, no fue el único que conservó el poder, pero 

lo hizo sobre la aceptación de ciertas reglas del juego. Cooptado por medio de una 

diputación federal que se le confirió, en diciembre de 1937 trató de abogar por el 

presidente municipal de Huauchinango Agustín C. Gil, que fue consignado por el 

gobernador al haber desobedecido un mandato de la Suprema Corte de Justicia, su 

intervención fue inútil, Ávila Camacho que no "toleraba" desobediencias, no lo 

escuchó268
• 

Un mecanismo básico para el control de los poderes locales lo constituyó la 

supresión de elecciones en los principales municipios del Estado, particularmente en 

Atlixco, Tehuacán y Texmelucan. Con el pretexto de que la lucha por el poder 

municipal en dichos lugares generaba pugnas intergremiales, el Congreso, por 

267 Romano M. 1986: 197. subrayado nuestro. 
iM Ln Oninión 9 de diciembre de 1937. 
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indicación de Ávila Camacho, decretó el aplazamiento de elecciones en dichos lugares 

y facultó al gobernador para nombrar Consejos Municipales269
• 

Por supuesto que las protestas no se hicieron esperar. La FROC acusó al 

Congreso de violar el artículo 115 de la Constitución y agregó que se trataba de "una 

chicana anticonstitucional para favorecer los intereses de la CROM"27º. 

Pero la medida de Ávila Camacho era algo más que un simple intento de 

terminar con la pugna intergremial o favorecer a la CROM, se trataba de someter a 

toda costa las facciones de poder locales, fueran éstas de origen obrero, campesino o 

caciquil. Por eso la imposición de consejos municipales del Estado. La argucia legal en 

estos otros municipios fue la "consignación" de los presidentes municipales bajo el 

menor pretexto, lo que permitía a Ávila Camacho, en consecuencia, imponer los 

consejos encabezados por sus hombres de confianza, fuesen o no de la región. Así 

sucedió con el consejo nombrado en Tcziutlán en julio de 1938 y el que se nombró en 

Scrdán en octubre de ese mismo año271
• O bien los que desde su primer año de 

gobierno el gobernador nombró en Libres, Oeuyucan, Tcpexi, Tlalancaleca y 

Zaragoza. 272
• 

269 Decreto que aplaza las elecciones ordinarias que deberían celebrarse el presente año para elegir 
ayuntamientos 1939-1949 en los municipios de Puebla, Atlixco, Tchuacán y Texmclucan. Periódico 
Oficial, Sección de Leyes. p. 143 ACEP. 
270 La Opinión 8 de marzo; 8 de mayo; 7 de junio de 1938. 
271 La Opinión 5 de julio; 4 de octubre de 1938. 
272 Informe que rinde el C. General de Brigada Muximino Avila Carnueho ante la 11. XXXII Legislatura 
en su nrimer año de administración. 1938. ACEP. 
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"Si e11 México los si11dicatos 110 defie11de11 co11 
intelige11cia s11 libertad y co11ti11lÍa11 llebatiéndose e11 
fuellas fraticü/as 110 está remoto el día e11 q11e 
aparezca como i11dispe11sab/e el si11dicalismo lle 
Estado que, a1111q11e p11diera te11er aparie11cia de 
garantía proletaria, 110 dejará de ser 1111a grave 
ame11aza de dictad11ra ". 

General Maximino Ávila Camacho 
1 er. Informe de Gobierno. 

Una característica esencial en la política del Estado mexicano ha consistido en 

la subordinación del movimiento obrero y campesino a las grandes líneas de 

desarrollo capitalista. Para lograr lo anterior, ha ejercido una política que reivindica 

la conciliación de clase y la concesión de reformas sociales a estos grupos. Esta política 

que apela a las masas y provoca su movilización, es lo que justamente Anguiano y 

otros autores llaman política de masas273
• El Estado mexicano se funda en un sistema 

de gobierno patcrnalista y autoritario que detenta el dominio sobre las relaciones de 

propiedad y sobre los conflictos entre las clases sociales. En esta práctica la 

conciliación no puede ser confiada a las clases mismas ya que estas no acceden 

pasivamente al sacrificio de sus intereses, "que es parte del precio que debe pagarse 

para conseguir la paz social" 274
• El Estado deviene entonces en la instancia superior 

capaz de subordinar a tocias las fuerzas sociales a sus pautas programáticas. 

Sobreposición que, justamente, solo alcanza siendo autoritario. 

273 Anguiano, A. 1975:46. 
274 Sulazar, M. 1979:9. · 
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Las relaciones entre el gobierno y las masas adquieren así un marcado sello 

tradicional y paternalista, en ellas se mezclan "la admiración y el temor que infunde el 

poder desorbitado con el reconocimiento y hasta el agradecimicnto" 275
• 

En efecto, la concesión que lleva el Estado patrimonial no excluye, la amenaza 

y el ejercicio de la violencia legítima. A fin de cuentas el Estado, sostiene Weber, es 

precisamente el monopolio de la violencia física legitimada, y cuya autoridad implica 

consecuentemente la complcmentariedad entre la fuerza y la legitimidad como dos 

formas básicas de ejercicio del poder político. De Esta manera es como tiene lugar el 

tránsito "del autoritarismo derivado del carisma del caudillo revolucionario... al 

autoritarismo del cargo institucional"276
• O mejor dicho la rutinización de la 

asociación carismática en patrimonialismo o en burocracia. 

Por supuesto que la subordinación del movimiento obrero y campesino al 

aparato estatal conlleva la necesaria incorporación de las organizaciones de masas al 

aparato estatal. En virtud de que el Estado es la unidad en donde se concilian o se 

pretenden conciliar los intereses de clases, ningún grupo, asociación, partido político o 

sindicato debe quedar fuera de él. Trabajadores, capitalista, grupos administrativos y 

comerciales, sindicatos de profesionales y maestros, tienden a relacionarse en primera 

instancia con el fuerte núcleo político administrativo del gobierno central, y sólo 

secundariamente se relacionan entre sí. 277 

m Cónlova, A. 1972:59. 
276 Córdova, A. 1972:33. 
277 Morse 1\1. R. 1975:39. 
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El corporativismo se vuelve entonces el instrumento eficaz para lograr "la 

disciplina integral, orgánica y unitaria de las fuer1.as productivas", bajo la dirección 

del Estado, claro. 278 

Con el corporativismo y la autoridad, el Estado obliga a todos los grupos a 

convivir bajo el mismo régimen político, se propugna, así la organización de la 

colectividad sobre la base de asociaciones representativas de los intereses y de las 

actividades profesionales, las cuales, merced a fórmulas de colaboración, procuran 

alcanzar "la remoción o neutralización de los elementos conflictivos"279
• 

En este último capítulo buscamos poner de manifiesto, justamente, los alcances 

que tuvo, en el ámbito local, la política corporativa del Estado mexicano. 

(Anteriormente ya hemos señalado que la política cardenista tuvo una perspectiva 

nacional por cuanto al invadir el país, los gobernadores se vieron obligados a 

implementarla). 

Nuestra intención, pues, es retomar analizar y describir los intentos que el 

gobernador Maximino Ávila Camacho hizo para lograr la subordinación de los 

obreros organizados en la FROC. Sobornos, concesiones, amenazas y represión hacia 

el movimiento obrero constituyen los elementos que permitieron al gobierno 

avilacamachista romper la estructura org:ínica de la FROC como respuesta a la 

política hostil que ésta mantuvo hacia el Estado. En tal sentido, postulamos la 

hipótesis de que el gobierno avilacamachista es un fiel reflejo de las formas y los 

278 Salazar, M. 1977:62. 
279 llobhio, N. 1981:431. 
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métodos de que el Estado mexicano se valió para lograr la subordinación del 

movimiento obrero al interés privilegiado de la acumulación capitalista. 

INTENTOS DE RECONCILIACIÓN. 
"De modo que tienes por enemigos a todos los que Itas 

ofendido al ocupar el principado, y no puedes co11servar como 
amigos a los que te lta11 ayudado a co11quistarlo, porque no 
puedes satisfacer/os como ellos esperaba11, y puesto que les 
estás obligado, tampoco puedes emplear medicinas fuertes 
co11tra ellos." 

"El Principe" 

Maquiavelo. 

La anterior máxima define con admirable claridad la contradicción en la que 

se encontró envuelto Ávila Camacho al ascender al poder. Por un lado la clientela, que 

reclamaba por recompensa su derecho a la revancha; por el otro, sus contrincantes 

fueron opositores en la campaña, quienes abiertamente habían declarado que se 

opondrían enérgicamente "a la ejecución de todos aquellos actos que el 

poder ... pretende realizar en contra de los componentes y de los intereses de las masas 

laborantes", los que además contaban con la promesa de Cárdenas de intervenir, con 

la espada de Damoclcs, contra cualquier acto punible del gobernador. 

Por otra parte, la derrota electoral no debilitó en lo miís mínimo a la FROC, 

quien consciente de su fuer.la siguió recurriendo a las huelgas, paros y 

manifestaciones en forma cotidiana. Así las cosas el lo. de febrero de 1937 tomó 

posesión Ávila Camacho apresurándose de inmediato a declarar: 

" ... principio -dijo- por hacer la afirmación categórica de que han 
quedado definitivamente olvidadas por el grupo que llega al poder, las 
diferencias que se hicieron patentes en la contienda electoral; que para 
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mi gobierno no existen adversarios en este momento sino ciudadanos y 
grupos con iguales derechos y responsabilidades". 

Y de inmediato advirtió: 

"Pero mi gobierno retirará su apoyo cuando los responsables se 
aparten de sus obligaciones y desvíen sus objetivos hacia fines 
personalistas o mezquinos que perjudiquen, opriman o sacrifiquen a los 
trabajadores"280 

El primer conflicto se presentó muy pronto; el 5 de febrero el gobernador puso 

en marcha un Sistema de Rotación Magisterial y ordenó el traslado de 40 maestro, 

miembros del Sindicato Magisterial Socialista del Estado de Puebla (SMSEP) afiliado 

a la FROC, a las escuelas rurales. Se trataba con ello según dijo, de que los maestros 

mejor preparados cooperarán con mayor eficacia en el desarrollo de la educación en 

los pueblos. En el fondo tal medida aparecía como un simple mecanismo represivo en 

contra de uno de los sindicatos más influyentes en el seno de la FROC y ésta así lo hizo 

saber: 

"Con toda franqueza le manifestamos a Ud. que la medida tal 
como está planeada para desarrollarse la vemos indisimulablemente 
enderezada hacia la destrucción del sindicato de profesores miembro de 
la FROC, y orientada rudamente en contra de los profesores que más se 
han distinguido en su adhesión a la causa del proletariado"281 

En sí la FROC y el SMSEP no estaban en contra del Sistema de Rotación 

Magisterial, pero objetaban los mecanismos autoritarios para implementar dicha 

medida ya que no se consideraba ningún criterio de antigüedad, méritos profesionales, 

ascensos o derechos de estabilidad lo cual, con mucho tacto, se lo hicieron saber al 

gobernador a la vez que le presentaron 8 puntos que serían los criterios para las 

2811 DISCURSO de toma de posesión del General Maximino Á\'ila Camacho al puesto de Gobernador 
del Estado. 

-------- -------------
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rotaciones, el último de los cuales constituía una prueba para que el gobernador 

demostrara que había prescindido de todo rencor político, el punto planteaba: 

"Que con el objeto de demostrar que no se trata de destruir al 
Sindicato de Maestros de la FROC, las plazas que dejan vacantes 
nuestros compañeros sean ocupadas por profesores del mismo sindicato 
a proposición de la FROC del Estado de Puebla"282 

El conflicto de hecho, había alcanzado grandes proporciones, el Consejo 

Legislativo de la FROC incluso tomó el acuerdo de estallar la huelga general, en tanto 

que la CTM se dirigió, otra vez, al presidente a fin de solicitarle que no fueran 

perjudicados los maestros. 

El 19 de febrero se iniciaron las pláticas con el gobernador, estando presentes: 

Vicente Lombardo, en representación del Comité Ejecutivo de la CTM; el secretario 

general de la FROC, Rafael Orca y los dirigentes del SMSEP. El día 23 el problema 

quedó resucito, queriendo dar muestra de buena voluntad el gobernador aceptó que la 

rotación se hiciera considerando ciertos criterios de antigüedad en el empico y 

derechos de estabilidad. 

Esto hacía suponer, pues, que la política seguida hacia la FROC no iba a ser de 

virtual enfrentamiento. En efecto, contra lo que comúnmente se piensa Ávila 

Camacho se valió más de la astucia que de la fucrLa para lograr dividirla. Al menos 

desde el primer momento supo que la guerra con la FROC sería inevitable; la 

intransigencia y la obsesión de la FROC por las "Huelgas generales en solidaridad", 

281 DECLARACIONES de la FROC respecto del Sistema de rotación Magisterial planteado por el 
gobierno del Estado. 
282 DECLARACIONES de la FROC respecto del Sistema de Rotación Magisterial planteado por el 
gobierno del Estallo. 
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era algo que los llevaría tarde o temprano al enfrentamiento, sin embargo, si bien el 

choque sería inevitable en estos momentos había que diferirlo para mejores ocasiones. 

Algunos elementos que nos permiten afirmar lo anterior son, por ejemplo, el 

hecho de que al nombrar a sus colaboradores incluyó entre los magistrados a un 

abogado partidario de Bosques y de que, "por una deferencia a la FROC", no nombró 

de inmediato al Presidente de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje, sino que se 

lo solicitó a Cárdenas aunque al no obtener respuesta de éste, posteriormente lo tuvo 

que nombrar283
• 

En la misma tónica la FROC organizó una manifestación para protestar contra 

la carestía de la vida, siendo el mismo gobernador quien Ja autorizó dado que el 

Ayuntamiento se había negado; el día de la manifestación el gobernador, que fue 

invitado a presidirla, exclamó: 

"Los explotadores de mi pueblo que han elevado los precios y se 
niegan a bajarlos serán castigados con toda severidad"284 

En el mismo ánimo de concertación, el gobernador solicitó la autorización del 

Congreso para entregar el ferrocarril Industrial a los trabajadores de la FROC, 

nombrando a los diputados Márquez y Chumacero para que organizaran la 

cooperativa. 

Era obvio, sin embargo, que no todo el mundo estaba dispuesto a diferir el 

enfrentamiento, pues como antes ya hemos señalado, el decreto que firmó C:írdenas 

283 La Opinión 12 de febrero de 1º937. 
284 La Opinión IS de nrnrw dl' 1937. 

------------·· 
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con las org:-nizacioncs obreras para terminar la pugna intcrgrcmial, lo único que 

había hecho era desplazar el conflicto hacia otras regiones y otros centros de trabajo. 

El 8 de abril tuvo lugar en la fübrica "El Pilar" de Tcxmclucan uno de los más 

violentos enfrentamientos registrados ante la FROC y la CROM. Como resultado de 

un espurio fallo dictado por el Departamento Autónomo del Trabajo en favor de la 

CROM la prensa informó de más de 20 obreros de la FROC acribillados ante sus 

máquinas. Y responsabilizó al Licenciado Gabino Vázqucz, jefe del DAT, por el fallo 

dictado; pero también lo atribuyó a la impunidad con que venían actuando los 

cromistas, en un desplegado denunciando los acontecimientos dijo: 

"Aún cuando en el Estado es conocida la impunidad de que 
gozaban los elementos de la CROM faltaríamos a un deber no 
manifestar públicamente ante la nación entera que ello es la recompensa 
que les da el gobierno por haber sido sus partidarios en una reciente 
campaña política por lo que en Puebla no se gobierna con la Ley sino 
con el lastre que dejara el sectarismo y las pasioncs"285 

En el enfrentamiento fueron detenidos 146 obreros de la FROC, de los cuales a 

117 se les instruyó proceso. De los cromianos, que fueron, que fueron quienes sitiaron 

la fübrica hasta tomarla, ninguno fue detenido, por el contrario, en la agresión 

contaron con el respaldo del presidente municipal de Tcxmclucan Lorenzo Pavón, 

miembro del grupo "ACCION" cromiano. 

A pesar de las exigencias de la FROC para que Pavón fuera depuesto, el 

gobernador no hizo caso. Los deberes para con quien estaba "obligado" eran m~is 

fuertes que la responsabilidad de hacer justicia a la FROC. 

285 DESPLEGADO. El caso de la Fáhrica "El Pilar" de Texmclucan, Puebla. 
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Pero no sólo era la tolerancia a las acciones de la CROM lo que evidenciaba 

que Ávila Camacho era falso en sus declaraciones de olvidar rencores, por su propia 

cuenta, aunque de manera más sutil, buscaba a toda costa restarle fuer.la a la FROC. 

En el tercer Congreso que ésta realizó del 29 de mar1:0 al 3 de abril, se tomó el 

acuerdo, por ejemplo, de expulsar a Benjamín H. Caballero, uno de los líderes más 

importantes de la organización (ex-secretario general de la Confederación Sindicalista 

de Obreros y Campesinos, antecesora de la FROC). 

Según se informó, Caballero andaba alardeando de tener el apoyo de Ávila 

Camacho para su candidatura a diputado federal y según el mismo había dicho, era 

"el elemento escogido por Ávila Camacho para dividir los obreros de la FROC". El 

Congreso, como hemos dicho, expulsó a Caballero bajo el cargo de traidor, pues se 

supo, además, que sin disponer de fondos había venido lanzando manifiesto tras 

manifiesto286
• 

Realizados los comicios internos del PNR para elegir candidatos a diputados 

federales, la FROC obtuvo el triunfo de sus afiliados Juan Salamanca y Mauricio 

Ayala. Días después, el mayor Rafael Ávila Camacho renunció a la presidencia del 

CE del PNR, y el licenciado arnulfo Abadié a la secretaria general, pues se negó a 

hacer un dictamen falso del plebiscito para favorecer a Caballero en prejuicio de 

Mauricio Ayala, tal y como se lo pedía su hermano Maximino. 

186 L'1 Opinión 2 y 3 de abril de l Q37. 
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Rafael Avila Camacho, quien dos décadas después sería también gobernador 

de Puebla(l 951-1957), dio muestras desde entonces, de ser completamente distinto a 

su escabroso hermano. 

Era obvio pues, que el gobernador estaba implementando toda una política de 

división en las filas obreras. Por un lado pretendía mantener el conflicto entre la 

FROC y la CROM, por el otro buscaba atizar la división en el seno de ambas 

organizaciones, y particularmente en la FROC. Esto explica, por ejemplo, la actitud 

que siguió al buscar a toda costa el encarcelamiento de Filomcno Escamilla en base al 

proceso que se le venía siguiendo de tiempo atrás por la muerte de Salvador Muñoz; 

Escamilla era uno de los líderes que se habían distinguido por ser de los más radicales 

e intransigcntcs287
• 

De la misma forma se buscó inculpar a Manuel Rivera Anaya del asesinato 

del líder cromiano José Inés Huerta, el caso que estaba ya archivado fue resucitado, 

cuando al ser aprehendidos los autores del crimen se les torturó para que inculparan 

a Manuel Rivera y al propio secretario general de la FROC, Rafael Orea288
• 

Curiosamente, Manuel Rivera también era uno de los líderes más intransigentes de la 

FROC, durante el primer Congreso fue de los que propusieron ir a Atlixco a "hacer 

una plaza de matanza". 

El trato hacia los líderes de la FROC no era sin embargo parejo, entre los que 

recibían trato preferencial por el gobernador se contaban los diputados Bias 

287 El 19 de septiembre de 1937, finalmente se le dictó sentencia condenatoria al considerar que habla 
cometido homicidio simple, ya que según el agente del Ministerio Púhlico en Jugar de ayudar a su 
hermana, debió ha her solicitado auxilio al comisario en turno. La absolución la adquirió meses después 
Iras haber apcla1lo a la Suprema Corle de Justicia. 
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Chumacero y Francisco Márquez, quienes con el gobernador comenzaron a probar 

las delicias del poder. Se hizo frecuente que, como diputados, empezaron a 

acompañarlo a actos oficiales o jiras de trabajo y más tarde, a frecuentar sus 

reuniones íntimas, así, el 24 de agosto de 1937, La Opinión dio la noticia de que en el 

banquete de onomástico del gobernador éste, deseando congratular a sus 

colaboradores y amigos: 

"sentó en su mesa lo mismo a los amigos que a los que otrora 
respaldaron otras candidaturas". 

Más tarde, los diputados federales por parte de la FROC Juan Salamanca y 

Mauricio Ayala, también se empezaron a volver parte de la "comitiva oficial". La 

actitud de Chumacero y Márquez, por otro lado, no fue como la de los anteriores 

representantes de la FROC en la Cámara; Filomeno Eseamilla, según vimos, había 

impulsado la conformación del "Bloque Cardenista" en la pasada Legislatura. 

Al iniciarse el período de la XXX Legislatura fueron los diputados 

avilacamachistas quienes a iniciativa del diputado Carlos Díaz Pumarino 

conformaron el "Bloque Revolucionario'', sin embargo, al quinto mes fue anunciada 

su desaparición ya que: 

"Estando todos los diputados de acuerdo en colaborar con el 
gobierno su existencia se volvió superflua por lo que se acordó su 
desaparición " 289 

El mismo Ávila Camacho dio prueba fehaciente de que el sistema de 

cooptación estaba funcionando eficazmente cuando al terminar la vigencia del decreto 

288 Ln Opinión 1, 2 y 4 de abril y 9 de septiembre de 1937. 
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de Cárdenas para poner fin a los conflictos en Atlixco se dirigió a los obreros en los 

siguientes términos: 

"Yo espero que de la misma manera que los hombres del poder 
público han cancelado todos los rencores derivados de la contienda 
democrática que los elevó y en forma justa y equitativa resuelven los 
problemas que se plantean, las agrupaciones sindicales podrían ser 
encausadas en una labor esencialmente constructiva290

• 

La política de "pan y garrote" que siguió Ávila Camacho hacia la FROC se 

mantuvo básicamente en todo su primer año de gobierno, de tal forma que mientras 

por un lado toleraba la actuación impune de los cromianos, por otro hacía concesiones 

procurando no llegar así al enfrentamiento directo. De esta forma, ante las constantes 

quejas de la FROC en contra del presidente de la JCCA, ordenó la remoción del 

licenciado Benjamín Lagunas, poniendo en la presidencia de la Junta al licenciado 

Gustavo Díaz Ordaz, que al menos en un principio dio mayor agilidad a los trámites 

obreros siendo bien visto su nombramiento por la FROC. La editorial de "La 

Opinión" con motivo de su nombramiento comentó: 

"De la juventud del nuevo presidente es de esperar una 
efectiva labor; sabemos que su nombramiento ha sido bien 
recibido por las organizaciones obreras y sus antecedentes como 
honorables y como estudioso, nos autorizan para esperar de su 
actuación benéficos resultados .•. " 291 

La actuación de la .JCCA durante 1937 fue, en buena medida, favorable a los 

intereses de la clase trabajadora. De 305 pliegos de petición con aviso de huelga 28 

189 La Opinión 10 de enero y 11 de junio de 1937. 
290 La Opinión 7 de febrero de 1938. 
291 

" El Nuevo Presidente dl' la JCCA" Editorial. La Opinión 16 de noviembre de 1937. 
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estallaron, en tanto que 277 conflictos se solucionaron por convenio favorable a los 

trabajadores 292 

EL TRIUNFO DE LA CORRIENTE RADICAL. 
·Hacia 1938 las relaciones entre el gobernador y la FROC sufrieron un cierto 

deterioro, en los últimos días de mano tuvo lugar el IV Congreso de la FROC 

quedando en el Comité Ejecutivo de la Federación la corriente más radical e 

intransigente, encabezada por Manuel Rivera Anaya293 quien quedó en la secretaría 

general. 

Con la corriente radical en la dirección, las fricciones con el gobernador no 

tardaron en llegar. De hecho, ya en la primera sesión del Congreso, Rivera había dado 

pruebas de querer entrar a un enfrentamiento más directo con el Estado. En esa 

primera sesión dijo: 

"De lo que el gobierno no pudiese haber hecho hasta el 
momento en beneficio de los obreros ha sido todo nugatorio" 

Y concluyó, según refiere La Opinión. 

"Llamando a tomar no solo actitudes de defensa sino de 
agresividad con los distintos agentes que les han querido estorbar 
en su marcha"294 

Los acuerdos que, en su última sesión, acordó el Congreso pusieron en 

evidencia que Rivera había hablado en serio. Ese día, a propuesta de Rivera, 

292 INFORME que rinde el general Maximino Avila Camacho ante la H. XXXII Legislatura del 
Estado en su lcr. año de administración en 1938. ACEP. 
293 .Junto a Rivera quedó Felícitos Blanco del SMRSEP y Florentino Estévez del Sindicato 
Revolucionario de Panaderos, dos de los sindicatos más combativos de la FROC. La existencia de esta 
corriente i11transige11te,_aunquc carente de forma orgánica, de alguna manera la ha puesto de 
manifiesto David Malpica en base a entrevistas con militantes de la FROC Cf. Malpica, D. 1979:137. 
294 La Opinión 29de mar.w de 19311. 
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Escamilla y Rafael Castelán (secretario de organización y propaganda) entre otros, el 

Congreso acordó: 

"l. Promover la expropiación de la Fábrica (La Teja que se 
encontraba en huelga). 

2. Si esto no se logra pacíficamente h:ígase la huelga general. 
3. Elabórese plan económico para administrar la Fábrica de 

proceder la expropiación" 

Junto a este acuerdo se tomó otro en relación al incremento de precios: 

"Se autoriza la creación de brigadas de asalto en cada sindicato 
para que hagan acto de presencia en los comercios donde se eleven los 
precios de los artículos de principal consumo o se acaparen víveres". 295 

La respuesta del gobernador sobre la amenaza de las "brigadas de asalto", 

llegó inmediatamente: 

"Como tales amenazas -dijo- son dclictuosas en sí ... hago del 
conocimiento, tanto de las Cámaras de Comercio que alarmadas se han 
dirigido a este gobierno, como a la sociedad en general que tanto las 
autoridades militares como el Gobierno del estado, se encuentran 
prontas a dar las garantías necesarias y a reprimir y castigar cualquier 
acto que signifique sedición o que viole la ley"296

• 

A partir, pues, del IV Congreso, el enfrentamiento con el gobernador adquirió 

un carácter más directo, el 7 de abril el Congreso del Estado decidió aplazar las 

elecciones de los ayuntamientos de Puebla, Atlixco , Tchuacán y Tcxmclucan lo que 

agravó aún más el conflicto297
• Manuel Rivera calificó el decreto de 

295 La Opinión 31 de marzo de 1938. 
296 La Opinión 2 de abril de 1938. 
297 DECRETO que aplaza las elecciones ordinarias que deberlan celebrarse el presente año para elegir 
Ayuntamientos 1939-1941 en los municipios de Puebla, Atlixco, Tchuacán y Texmelucan. Periódico 
Oficial Sección de Leyes 7 de marzo ele 193R ACEP. 



179 

"anticonstitucional" y señaló su confianza en que el recién creado PRM no toleraría 

"esta violación a sus propios postulados298
• 

Bajo esas condiciones, el día 11 de junio la FROC estalló la huelga general en 

apoyo a los trabajadores de "La Teja" que se encontraban parados desde el 16 de 

febrero por negarse los patrones a reanudar los trabajos en el segundo turno. Con la 

huelga del día 11 la ciudad quedó completamente muerta, pararon camiones foníncos, 

urbanos, taxis, baños, carnicerías, lecherías, cte. 

Los campesinos agrupados en la recíén creada Liga de Comunídadcs Agrarias 

y Sindicatos Campesinos del Estado (directa antecesora de la CNC local) declararon 

su solidaridad a través de su principal dirigente Sacramento Joffrc (destacado 

avilacamachista), tan inesperado gesto hizo que La Opinión comentara: "por primera 

vez los obreros y campesinos se dan la mano". 

Otro apoyo inesperado provino del, también recién creado, Comité Estatal del 

PMR, quien a través de su presidente Rafael Ávila Camacho expresó su simpatía y 

solidaridad al movimicnto299
• El cxponhínco gesto motivó que al otro día Manuel 

Rivera le enviara un telegrama a Rafael Ávila Camacho agradeciéndole su 

solidaridad. El gobernador se concretó a decir: 

" .. .los obreros de la FROC han manifestado las 
intenciones de su organización de que el movimiento de huelga 
sea dentro de la ley sin recurrir a actos de sabotaje o violaciones 
pcrjudicialcs ... Otras organizaciones a su vez, han prometido no 
afectar el movimiento obrero de la FROC. También no se 
altcraní el orden; en caso contrario me tendré que ver en la 
necesidad de dar garantías a como diera lugar ... Estoy confiando 

298 La Opinión 9 de junio de 1938. 
209 Extra de La Opinión 11 de junio de 1938. 
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en que todo se solucionará pronto porque los obreros se han 
colocado en un plan favorable a los intereses patronales". 300 

La huelga general (la primera y única durante durante el cuatrenio de Ávila 

Ca macho) duró tres días y terminó con una importante victoria para el proletariado. 

¿Qué es, pues, lo que había sucedido? ¿Por qué no se había producido el 

esperado enfrentamiento? Al parecer, un nuevo elemento se encontraba ya en escena 

la sucesión presidencial. 

Por aquéllos días la prensa comenzó a notar las inusuales visitas que recibía 

Maximino Ávila Camacho de políticos importantes, particularmente de Portes Gil. 

Interrogado sobre el motivo de estas constantes visitas Ávila Camacho respondió: 

"Que Cárdenas suele venir cada semana y acostumbra a ir con él a 
comer chalupas a San Francisco; 

Que Abelardo Rodríguez vino porque tiene sus negocios en 
Tehuacán; 

Que Ortiz Rubio (que es su padrino) vino porque va a Tehuacán a 
curarse; 

Que Portes Gil también lo visitó de paso pues iba a Tehuacán; 
Que Joaquín Amaro es su compadre y cuando vino a Puebla, tuvo 

la atención de visitarlo; 
Y que como se corrió el rumor de que él sustituiría a Cárdenas 

provisionalmente, que a eso se pensó se debían las visitas y los telegramas 
de Jalapa y otros lugares"3º1 

Este nuevo elemento vino a dar un giro a las relaciones entre el gobernador y la 

FROC que, con la dirección de Manuel Rivera, habían comenzado a tornarse ásperas. 

300 DESPLEGADO Postura del gobierno ante la huelga general, 11 de junio de 1938. 
301 Ln 011inión 17 de mayo de 1938. Las ambiciones presidenciales de Máximino se vieron 
obstaculizadas por el fortalecimiento de la candidatura de su hermano Manuel, quien tenía tras de si el 
impulso de fuertes grupos opuestos la profundización de las reformas cardenistas. A principios de 
1945, cuando ya apuntaba a la carrera presidencial, nuevamente quiso hacer valer sus derechos de 
primogenitura. Su deceso inesperado, puso fin también a sus ambiciones presidenciales. La 
maledicencia atrihuyú su muerte a un envenenamiento. 
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Así, también contra lo usual, el 30 de junio el doctor Bernado Chávez, jefe del 

departamento de Gobernación, anunció la expulsión de la CROM y de la Fábrica El 

León del obrero Eleuterio López por haber agredido a uno de la FROC3º2
• 

Los vientos de división también habían comenzado a soplar en las filas de la 

CROM, y los que pagarían los platos rotos por las agresiones a la FROC serían los 

seguidores de Morones. Ávila Camacho mataría de esta forma dos pájaros de un tiro. 

De esta misma manera se fueron limando todas las asperezas. En agosto se 

anunció que la FROC participaría en las próximas elecciones municipales como 

miembro del PMR, este, a su vez anunció que al sector obrero le concedería 4 

diputaciones y 4 regidores; Ávila Camacho se encargó de aclarar que no todas las 

diputaciones obreras eran para una sola organización como la FROC había creído; y 

que iba a procurar que "queden representadas ... todas las organizaciones de 

trabajadores y no solamente una determinada ccntral"3º3
• 

De esta forma, la FROC logró colocar, sin obstáculos dos diputados para la 

Legislatura local que se instalaría a principios de 1939. Fueron electos: Natividad 

Monticl y Francisco Delgado. 

Ya para terminar el año, con el mismo ánimo conciliatorio, el gobernador 

derogó el decreto que suspendía las elecciones municipales en Puebla (no así las de 

Atlixco, Tehuacán y Texmelucan), 304 el cual era causa de roces constantes. 

Jo? La Opinión 30 de junio de 1938. 
JOJ La Opinión 6 de septiembre de 1938. 
Jo~ La Opinión 21 de diciembre de 1938. 
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El día 25 de diciembre se anunció la candidatura del mayor Rafael Ávila 

Canfacho a la presidencia municipal de Puebla y la FROC, recordando el apoyo que 

éste les brindó en la huelga general de junio, no tuvo mayor inconveniente en apoyarlo 

"por sus antecedentes revolucionarios manifiestos en su actuación como presidente del 

De esta forma, para finales de 1938, los contendientes navegaban ya en el 

mismo barco; capeadas las primeras tormentas Ávila Camacho se había logrado asir 

fuertemente el timón y conducía la nave con puño firme. Nadie o casi nadie se dio 

cuenta del destello de un relámpago en el horizonte. Ocurrió en una milésima de 

segundo; en un abrir y cerrar de ojos un periódico capitalino apenas lo captó: Noé 

Lecona, a nombre de Ávila Camaeho, había reunido a varios senadores en un 

banquete el 16 de noviembre. La tempestad estaba cerca. 

VIENTOS DE DIVISIÓN. 
"En el campo de las relaciones 

políticas la amistad no figura, no 
subsiste ... Por eso ocurre que al otro día de 
abrazarse y acariciarse los políticos más 
cercanos se destrozan y se matan. De los 
amigos más íntimos nacen a menudo, en 
política, los enemigos acérrimos, los más 
crueles" 

Martín L. Guzmán. 
La Sombra del Caudillo. 

En enero de 1939, las semillas plantadas por el general Ávila Camacho 

comenzaron a dar sus frutos. El primer día de ese año la crema y nata 

avilacamachista se reunió para concertar un "pacto de honor" con el objeto de 

Jos La Opinión 25 de di,.icmbrc de 1938. 
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constituir en frente único a las próximas actividades electorales. En el manifiesto, los 

firmantes se comprometian a "aliar a sus respectivos grupos y a actuar unidos en los 

trabajos político-sociales que se avecinen, tanto para la renovación de Poderes 

Federales como del Estado". Se afirmaba también que la única orientación que se 

recibiría "tanto en materia política como social" sería la del general Ávila Camacho, y 

finalmente el pacto declaraba también que su objeto era: "evitar que elementos 

extraños al Estado puedan tomar posesiones dentro del avilacamachismo 306
• 

El pacto no hubiera tenido, quizá, mayor trascendencia, a no ser porque entre 

los convocantes aparecían las firmas de: Bias Chumacero, Francisco Márquez, 

Francisco Delgado y Natividad Monticl, es decir, los cuatro diputados locales de la 

FROC (los dos salientes y los dos entrantes). La actitud de sus diputados, como era de 

esperarse, no agradó en lo absoluto a los integrantes del CE quienes esperaron a 

reunir al Consejo Legislativo para tomar el acuerdo de que los diputados obreros, 

concluida su labor, deberían volver a su trabajo en las fábricas dejando cuanta 

comisión tuvieran. La disposición se fundó en un acuerdo anterior que mantenía que 

"para que los obreros no hagan carrera en la política como los individuos sin 

representación, al terminar el desempeño de comisión debían volver al trabajo"3º7 

Habían aparecido, pues, los primeros signos de la próxima e inminente división 

de la FROC. Y estos, aparecían como resultado natural de una astuta y hábil labor del 

3116 Pacto de Honor para formar el frente único. La Opinión lo. de enero de 1939. 
3117 La Opinión 11 de enero de l 93Q. 
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gobernador (a quien ingenuamente algunos le han atribuído una mentalidad 

gorilesca) pltra atraer y ganarse la confianza de importantes líderes obreros308
• 

La cooptación era un hecho, Ávila Camacho había corrompido la voluntad de 

quienes algún día fueron destacados paladines proletarios. Bias Chumacero todavía 

volvería a su puesto de obrero textil del primer turno de la Fábrica de San Alfonso, 

pero sólo sería por un corto tiempo; le habían dado a probar del fruto prohibido del 

árbol del poder y su sabor no lo olvidaría ya jamás. 

Tratando de evitar que sus miembros se pronunciaran a favor de algún 

candidato a la presidencia de la República diez días después, la FROC tomó un 

segundo acuerdo: "Hasta que la CTM hable, la FROC actuará en política"3º9
• Se 

iniciaba con esta declaración un proceso de vacilación e inconsecuencia por parte de la 

dirección encabezada por Manuel Rivera del cual dificilmente saldrían y sería 

determinante para la división. 

Un mes después (dos días antes de que tuviera lugar en México el Consejo 

Nacional Extraordinario de la FROC hizo un nuevo planteamiento: "La FROC -dijo-

apoyará al candidato que surja en el congreso del PRM"3 rn. El 22 de enero, quizá 

como la dirección de la FROC ya lo esperaba, la CTM se pronunció a favor de la 

candidatura de MANUEL ÁVILA CAMACllO, el acuerdo tomado por el Consejo 

Nacional fue respaldado por todos los delegados a dicho evento, excepto por el 

308 En noviembre de 1938 la FH.OC realizó un paro general en protesta por la actuación de Diaz Ordaz 
en la JCCyA, al entrevistarse Manuel Rivera con el gobernador para plantearle la propuesta, éste le 
respondió que "Márquez y Ch u macero, que son representantes de confianza de la FH.OC, son amigos 
suyos y a ellos les constaba todo lo que hahía hecho ... " La Opinión 8 y 9 de noviembre de 1938. 
31~1 Ln Opinión 23 de enero de 1939. 
3 '° La Opinión 20 de febrero de 1939. 
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delegado de la Federación de Trabajadores de Michoacán y por Manuel Rivera, en 

representación de la FROC poblana, quienes, interpelados por la directiva, a moción 

del mismo Consejo ... 

"declararon enfáticamente que las organizaciones por ellos 
representadas se sometían al acuerdo de la mayoría absoluta del 
Consejo, autoridad soberana de la CTM, en ausencia de su Congreso 
Genera1"311 

A su regreso de México, Manuel Rivera reunió al Consejo Legislativo de la 

FROC y éste tomó el acuerdo, "en principio", de plegarse a lo acordado por el 

Consejo Nacional de la CTM, así como de citar a los delegados a una sesión "para 

estudiar los detalles y discutirlos"; se acordó también citar a los secretarios generales 

de los sindicatos para que se responsabilizaran por las determinaciones que se 

tomasen312
• 

Era claro que Rivera buscaba maniobrar para evadir el acuerdo del 

pronunciamiento de la CTM, de hecho ya lo estaba haciendo, pues había promovido el 

acuerdo de que hasta que la CTM hablara, la FROC actuaría en política, y la CTM ya 

había hablado. A pesar de ello, Rivera rezagaba el pronunciamiento de la FROC. 

El 5 de marLO de 1939 tuvo lugar la sesión del Consejo Legislativo con la 

presencia de la comisión de orientación de la CTM integrada por los diputados 

Celestino Gasea y Tomás García, los acuerdos que tomó la FROC patentizaron de 

nueva cuenta el deseo de diferir el pronunciamiento. Fueron tres los acuerdos básicos: 

"l. La FROC del Estado de Puebla no toma en cuenta a ningún 
candidato a la presidencia de la República ni daní apoyo alguno, hasta 
que la masa obrera diga a quién, si es que deberá apoyarse a alguien. 

311 DENUNCIA las maniobras de algunos políticos la CTM. Excélsior 31 de nrnrw de 1939. 
m La Opinión 27 de febrero de 1939. 
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2. Los secretario generales de los sindicatos citarán a sus 
representados a sesión y en ella oirán el parecer espontáneo de cada uno 
acerca de la persona a quien se deba apoyar. 

3. Dentro de quince días, ya conocida la voluntad de la masa 
obrera, se tratará el asunto del Comité Legislativo de la FROC se oirá 
nuevamente a la comisión orientadora de la CTM y se determinará qué 
candidato apoyar"313 

Los acuerdos del día 5 fueron una completa evidencia de que la dirección 

comandada por Manuel Rivera buscaba, a toda costa, evadir el compromiso 

adquirido en el Consejo Nacional Extraordinario de la CTM. El deseo de recurrir al 

"parecer espontáneo" de las bases del sindicato para tomar postura hubiera sido una 

decisión válida y legítima si se hubiera hecho antes de la celebración del Consejo 

Nacional; pero en estos momentos equivalía a negar, de antemano, la función de 

dirección política que le correspondía al Consejo Nacional como instancia principal de 

representación sindical. 

La actitud implementada por la Dirección de la FROC era, en consecuencia, 

de abierta indisciplina y contradecía sus anteriores declaraciones en el sentido de 

tomar postura "cuando hablara la CTM o cuando surgiera el candidato del Congreso 

Quince días después, tal y como se acordó, se volvió a reunir el Consejo 

Legislativo de la FROC, nuevamente con la presencia de la Comisión orientadora. 

Esta vez, de nueva cuenta, ahora contradiciendo los acuerdos del día 5, Manuel 

Rivera excluyó de la discusión lo referente a la postura política de la FROC, 

enfáticamente Rivera declaró: "que ellos no tenían tiempo de discutir asuntos 

313 EXCELSIOR 6 de marzo de 1939. 
314 El Sindicato de molineras estaba hajo control directo de Filomcno Escamilla. 
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políticos". Algunos obreros, refiriéndose a la presencia de la comisión orientadora, 

declararon: "Al retornar a la capital con el rabo entre las patas los misioneros 

cetcmistas .. .Ies hemos demostrado que no tenemos prisa por decidirnos en favor de 

determinado candidato presidencial"315
• 

Sin embargo, era evidente que la postura del Comité Ejecutivo de la FROC no 

era compartida por un sector de los agremiados; primeramente por quienes hace 

tiempo que habían iniciado ya el acercamiento con Ávila Camacho (Bias Chumaccro, 

Francisco Márqucz, Natividad Monticl, cte.) y en seguida, por quienes a pesar de no 

estar de acuerdo con la candidatura de Ávila Camacho pugnaban por una actitud 

consecuente de disciplina a la CTM (Lcobardo Coca, Juan Salamanca, .Jerónimo 

Ariza, cte.). 

En este sentido las fricciones en el seno de la FROC existían ya desde antes de 

la realización del V Congreso. Desafortunadamente La Opi11ió11, que estaba bajo el 

control del Sindicato de Redactores y Empicados de Prensa (adherido a la FROC), no 

consignó ninguna de estas dcsavenicncias, a excepción de un boletín del Sindicato de 

Obreros y Obreras de Molinos para nixtamal, que diez días antes del V Congreso 

aclaró, por dicho conducto, que era falso que hubieran conformado una comisión 

para asesinar al diputado froquista Natividad Montiel316
• El remitido expresó también 

su postura política, (seguramente favorable a Almaz:ín); la cual no fue consignada por 

el periódico, ya que al estimar que podrían existir resoluciones distintas de otros 

sindicatos y diametralmente opuestas declaró: 

.1i~ Excelsior 20 ele marLo ele 1939. 
JI• El Sindicato de Molineras estaba bajo control directo ele Filomeno Escamilla. 



188 

"Nos vemos precisados a omitir la publicidad de éste párrafo, 
porque la Dirección del periódico, de acuerdo con los trabajadores del 
mismo, ha resucito no publicar nada que pueda ocasionar pugnas o 
discusiones enojosas, entre los miembros de la organización proletaria 
miís importante y seria de Pucbla"317

• 

Es de suponer que tras esta actitud se encontraba presente la propia postura 

del Sindicato de Redactores y Empicados de prensa (SREP) que era proclive a 

disciplinarse al acuerdo del Consejo Nacional. 

Para el general Maximino Ávila Camacho no había pasado desapercibida la 

escisión, que se estaba gestando en la FROC. De hecho, el 20 de febrero en que la 

CTM se pronunció a favor de su hermano Manuel había puesto especial atención en 

la conducta que asumiría la FROC, de esta forma, después del pronunciamiento de la 

CTM, instrumentó una política tendiente a atraerse a quien consideraba 

priícticamcntc un aliado, el 26 de febrero por ejemplo, con motivo del asesinato del 

obrero Margarito Chantes por obreros de Mctcpcc (moronistas), el gobernador dio 

órdenes tajantes al procurador para que interviniera y le señaló a la FROC que: 

"si alguien nota diferencias en el proceso a Antonio García, 
Marcos Monden, Fidcncio Rosa e Higinio Sentado, que se denuncien 
para que él ponga el rcmcdio"318

• 

La labor que el procurador realizó con respecto al crimen de los moronistas fue 

tan efectiva que, en los días siguientes la FROC de Atlixco hizo declaraciones 

rcconociéndola.319 También como muestra de la "buena voluntad" del gobernador, en 

esos días, empezaron a dictarse fuertes sentencias en contra de agresores cromianos 

317 La Opinión marw 18 de 1939. 
318 L11 Opinión 26 de febrero de 1939. 
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(siempre moronistas) que se encontraban procesados; Crispín Flores, quien había 

asesinado a Juan N. Tirado de la FROC fue uno de esos casos al ser sentenciado a 

nueve años de prisión320
• 

Con los acuerdos tomados por la FROC el 5 de mar1:0, nuevamente la actitud 

del gobernador volvió a cambiar; el 13 de marLo la JCCyA autorizó a la fábrica de 

Cementos Atoyac a reajustar 61 trabajadores, la FROC denunció el acuerdo que 

"chorreaba fraude" y se inconformó porque el presidente de la JCCyA dió su voto a 

favor de la empresa 321 

EL V CONGRESO DE LA FROC. 

El 28 de marLo de 1939 dió inicio el V Congreso de la FROC con presagios 

funestos. Apenas el día anterior el Comité Legislativo, a propuesto del secretario 

genernl Manuel Rivera, acordó no tratar la cuestión política "para no perder 

tiempo"322
• Ese mismo día el comité de exploración de la candidatura Pro-Juan A. 

Almaz:ín informó que el Sindicato Único de Obreros Progresistas de la Fábrica de 

Hilados y Tejidos "La Avilcsima" de la FROC había acordado por unanimidad 

sostener la candidatura de Almazán323
• 

El primer día de Congreso Rivera exhortó a mantener la unidad sindical 

haciendo a un lado la cuestión electoral, sin embargo, era evidente que su posturn iba 

a encontrar serias objeciones. Lo que sucedió al otro día no fue consignado en La 

319 La Opinión 28 de febrero de 1939. 
320 La Opinión 8 de marzo de 1939. 
321 La Opinión 14 y 15 de mar.r.o de 1939. 
322 La Opinión 27 de marzo de 1939. 
323 Excélsior 24 de nrnr7o de 1939. 
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Opinión. Los trabajadores del periódico tan solo publicaron un boletín haciendo votos 

sinceros porque se llegara a un cordial entendimiento. Rivera por su parte, llamó a 

todos a cumplir los acuerdos del Consejo e Hizo un llamado a preservar la unidad. El 

acuerdo al que se refería Rivera no era otro que el que un día antes al Congreso había 

tomado el Comité Legislativo, en el sentido de no discutir "la cuestión política" ya 

tantas veces pospuesta. 

Los acontecimientos del día 29, no publicados por la prensa fueron narrados, 

sin embargo, por el Comité Nacional de Organizaciones en la siguiente forma: 

"un grupo de individuos enviados con el objeto deliberado de 
provocar un cisma en el seno de la organización, se dedicó a 
escandalizar y a insultar a la mayoría de los delegados pero lo grave fue 
que el secretario general de la FROC no hubiera asumido una actitud 
justa y de respeto a la voluntad de los legítimos delegados de los 
sindicatos llegando en su atrevimiento partidarista a declarar triunfante 
como director de los debates, a un candidato que no contaba 
evidentemente con el apoyo del Congreso" 324 

El día 30 la división fue un hecho. De los 160 Delegados presentes, 30 de ellos 

encabezados por Leobardo Coca y Juan Salamanca, abandonaron el recinto del 

Congreso yéndose a posesionar del edificio de la FROC en donde siguieron sesionando 

"resguardados por la policía y la rcserva"325
• En dicho lugar los disidentes 

encabezados por Coca tomaron los siguientes 2 acuerdos a propuesta del Sindicato de 

"El Mayorazgo". 

"l. Desconocer al Comité Ejecutivo que presidía Manuel Rivera 
a excepción de Juan Gonziilcz y Luis Barranco, que reconocieron la 
legalidad y seriedad de los actos del Congreso reunido en la casa de la 
FROC. 

324 Excélsior 30 de marzo de 1939. 
325 Excélsior 31 de murw de 1939. 
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2.0btencr de la asamblea, se nombre una comisión que pida al 
Comité Nacional de la CTM que dentro del miis breve tiempo se 
convoque a un congreso de unidad de las organizaciones de Puebla; que 
dicho congreso sea prccidido por el Comité Nacional de la CTM, y que 
las agrupaciones que no atiendan el llamado o las que concurrieron no 
acaten los acuerdos que allí se tomen, c1ucdcn definitivamente cxcluídas 
de la FROC de Puebla; que mientras no se realice ese congreso de 
unidad, funcione un comité provisional que será dsignado en la sesión 
que hoy viernes celebrará el Congreso, en el edificio social de la 
FROC"326 

Por su parte, los congresistas que siguiendo a Rivera y Escamilla se 

mantuvieron en el Cinc Constantino, acordaron: 

"Terminar hoy las labores del Congreso ampliando si es 
necesario para ello, las horas de asamblea; y una vez terminado el 
Congreso, tomar por los medios posibles, agotando primeramente los 
conciliatorios, el edificio de la FROC, esperando contar con las 
garantías a que tienen derecho las 107 organizaciones que forman la 
absoluta mayoría de la FROC"327 

Ante la situación, que amenazaba tornarse violenta,328 la CTM, a petición de 

ambos bandos, intervino para unificar y rccncausar los trabajos del Congreso no sin 

que antes ambas facciones hubieran manifestado su reconocimiento al Comité 

Nacional como la instancia facultada por los estatutos de la CTM para resolver dichos 

problemas. 

Con la asistencia de Fidcl Vehizquez, el Congreso se reanudó el día 1 o. en la 

Escuela Aquiles Serd:in y discutió por único punto la elección del nuevo Comité 

Directivo, mismo que quedó encabezado por Fcliciano Martínez. La elección del 

326 Excélsior 31 de marzo de 1939. 
327 Excélsior 31 de man:o de 1939. 
32

R De hecho la situación era bastante tensa, durante el segundo dia del Congreso la estación XETll 
había sido destruida cuando transmitia el discurso de Francisco Márquez, al parecer habia sido el 
grupo de Escamilla y Ri\'era el autor del ntentado. Más tarde, cuando los seguidores de Coca y 
Chumacero se apoderaron del edificio de la FnOC, Excélsior señaló que las azoteas se encontraban 
"erizadas de ametralladoras" Excélsior 31 de nrnrLu de 1939. 
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Comité Directivo, salvo algunos, casos, reflejó claramente la división existente y el 

predominio de la corriente encabezada por Manuel Rivera. 

El resultado final del Congreso presentó un triunfo para la corriente 

intransigente de Rivera y Escamilla, pues no solo quedó gente afín a ellos en la 

dirección, sino que además impidieron que el Congreso discutiera la postura política 

de la FROC ante la sucesión presidencial. Coca y Chumaccro, por su parte, 

comprendieron que abandonar las filas de la FROC en esos momentos hubiera sido 

contraproducente en virtud de encontrarse en completa minoría. Había sindicatos que 

ante la división se habían mostrado vacilantes o que en el último de los casos no 

habían tomado partido329
, la actividad de este grupo se enfocaría en los días siguientes 

a tratar de ganar precisamente a estos sindicatos indecisos antes de llegar a la escisión. 

En los días que siguieron al Congreso el nuevo Comité Ejecutivo, encabezado 

por Felipe Martíncz, trató de orientar la actividad de la FROC exclusivamente hacia 

problemas de carácter gremial, tal como el conflicto de los 63 trabajadores de 

Cementos "Atoyac" que habían sido desplazados de su trabajo. Sin embargo, entre las 

facciones la lucha por ganar posiciones era intensa, a mediados de abril los lideres 

Filomcno Escamilla y Juan Pércz y Pércz fueron acusados de haberse presentado a la 

Asamblea del Sindicato de Empicados de Cines y Teatros "para tratar de imponer 

criterios"330
• 

329 Durante la elección del Comité Ejecutivo hubo delegados de un mismo sindicato que se dividieron a 
In hora de votar por lo que se les retiró el \'Oto. 
330 La Opinión 2 de abril de 1939. 
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El 13 de mayo de 1939, a través de un boletín, el Comité Estatal Pro-Ávila 

Can1acho dio a conocer el nombre de sus directivos figurando entre ellos Bias 

Chumacero. 

Ante la imposibilidad de contener la agitación electoral y el peligro de ser 

arrollados por los acontecimientos, el Comité Ejecutivo de la FROC terminó citando 

para el 14 de mayo al Comité Legislativo y a los secretarios Generales de cada 

sindicato para discutir, por fin, el problema electoral. Cabe señalar que para estos 

momentos la postura del Comité Ejecutivo de la FROC era ya bastante vacilante, 

durante' varios días éste publicó un boletín en la prensa desautorizando a todos los 

sindicatos que se hubieran declarado partidarios "de algún candidato distinto al 

candidato oficial de la CTM"331
• 

Durante el Consejo del día 14, la asamblea se terminó dividiendo en dos 

grupos. Unos partidarios de disciplinarse a la CTM; y otros partidarios de la 

neutralidad. La votación fue favorable a los partidarios de la neutralidad, quienes 

obtuvieron 62 votos contra 30 que obtuvieron los del grupo de Coca y Chumacero. En 

la asamblea estuvieron presentes Fernando Amilpa y Celestino Gasea, en 

representación de la CTM332
, quienes manifestaron su desacuerdo con la postura 

neutralista por implicar " ... una indisciplina embozada a los acuerdos de la Autoridad 

M:íxima" y pidieron al Consejo "que nunca y por ningún motivo, los partidarios de la 

neutralidad podrían desarrollar actividades políticas en favor de candidatos 

contrarios al de la CTM". 

JJJ Ln Opinión 10 de mayo de 1939. 
JJi Excélsior 15 de mayo de 1939. 
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Evidentemente el grupo de Coca y Chumacero no se resignó a la derrota; 

Amilpa señaló que no había tal si se consideraba que los 63 delegados neutrales 

representaban cuando más a 5 mil trabajadores contra más de 20 mil 

avilacamachistas333
• 

El director de "La Opinión" Gabriel Sánchez Guerrero, quien era a su vez 

abogado consultor de la FROC y miembro del SREP, atacó duramente a quienes 

adoptaron la postura "dizque neutral" que a su juicio eran los Sindicatos de Oficios 

Varios, a los cuales consideró poco importantes ya que los que se pronunciaban por la 

disciplina a la CTM eran los sindicatos textiles, " los que desde cualquier punto de 

vista -dijo- son los básicos de la organización "334 

Con el triunfo obtenido el día lo. por los partidarios de la neutralidad, la 

situación se volvió más tensa, el gobernador Maximino Ávila Camacho, que en ningún 

momento perdía de vista los acontecimientos, trataba, por su parte, de atizar la 

división con una política que favorecía al grupo de Coca y Chumaccro. El 24 de abril 

las casa del líder Filomcno Escamilla había sido tiroteada, lo que ocasionó que éste se 

quejara ante Cárdenas; Ávila Camacho declaró que tal tiroteo había sido falso335
• 

Estas acciones contra la corriente radical contrastaban con los intentos que 

hacía el gobernador por tcminar con las pugnas en Atlixco y Texmclucan. A fines de 

mayo se anunció que, "merced a la intcn'ención del Comité de Ávila Camacho'', por 

fin se había puesto fin a las rivalidades en Texmelucan entre la FROC y la CROM336
• 

JJJ Excélsior 18 de mayo de 1939. 
m La Opinión 17 de mayo de 1939. 
m La Opinión 25,28 de abril de 1939. 
JJ• La Opinión 31 •le mayo de 1939. 
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Las federaciones locales de Atlixco, Texmelucan y Tehuacán serían precisamente el 

mayor apoyo del grupo avilacamachista en la FROC. 

El lo. de junio un acontecimiento vino a desencadenar la ruptura total. En la 

fábrica "La Alsasiana" (a donde pertenecía el primer sindicato que se declaró 

plenamente a favor de Almazán) se notificó que los obreros le habían aplicado la 

cláusula de exclusión al secretario general del sindicato Rafael Rivera; así como a 

otros miembros dirigentes del mismo. Al parecer éste se dirigió de inmediato a la 

fábrica acompañado por varios miembros del Comité Ejecutivo de la FROC entre 

ellos Lauro Silva, secretario de conflictos; Angel Pacheco, secretario de organización; 

Salvador Díaz, secretario de agricultura y Luis Flores, de finanzas. Mismos que 

fueron recibidos a balazos por los obreros hiriendo de gravedad a varios de los que 

llegaban, entre ellos a Lauro Silva. 

En virtud de la agresión se convocó al Consejo Legislativo para discutir el 

problema, no obstante, la fracción avilacamachista decidió sesionar por su cuenta y no 

asistió al consejo. Entre quienes se negaron a asistir estaban los sindicatos de San 

Alfonso, El Mayorazgo, La Alsaciana, La Hilandera, La Unión de Artes Gráficas y 

otros que sumaban 31, además de las importantes federaciones de Atlixco, Chietla, 

Texmelucan, Chiapa y Tehuac:ín. 

Los de la Alsaciana de plano anunciaron que se retiraban de la FROC 

desconociendo al secretario y que pedirían directamente su ingreso a la CTM337
• Por 

su parte, las agrupaciones que respaldaron al secretario de la FROC fueron 85, 

m Ln Opinión 26 lle junio de 1939. 
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seguían siendo mayoría, pero era evidente que la correlación había empezado a 

cambiar. Con motivo de la ruptura se corrió el rumor de que la FROC había 

desconocido a la CTM, lo cual fue falso, ya que el único acuerdo que la FROC había 

tomado era en el sentido de formar una comisión que fuera a México a pedir la 

intervención de la Comisión Nacional. Esta por su parte, había ya decidido convocar a 

un Congreso de Unificación; la FROC, previendo una chicana, aceptó en principio su 

celebración siempre y cuando se emitiera una nueva convocatoria338
; pero al parecer 

no obtuvo respuesta. 

El Congreso de Unificación convocado por la CTM dio comienzo el día 24 de 

julio, en la reunión preliminar Vicente Lombardo Toledano vaticinando la ruptura, 

dijo: " •.. viene la rebelión porque la est:ín preparando los elementos desafectos al 

régimen del Presidente Cárdenas".339 

Habló también de la maniobra en que la reacción babia venido trabajando 

para atraerse a los obreros "muy especialmente a los de Puebla", y advirtió que aún 

era tiempo de que rectificaran sus pasos. Según parece, Lombardo sostuvo pláticas 

con el grupo de Rivera y Esca milla, pero estos finalmente se negaron a participar. 

El día 27 de julio de 1939 quedó constituida la Federación de Trabajadores de 

Puebla (FTP), organismo que respondía a la nueva estructura de la CTM desde que 

dejó de ser CGOCEM (y que en Puebla por alguna razón la filial se había mantenido 

con el nombre de FROC), con la asistencia, según se informó, de 111 agrupaciones que 

representaban a 21,467 obreros. Entre las agrupaciones más importantes que 

338 La Opinión 20 de julio de 1939. 
339 La Opinión 25 de julio de 1939. 

- ~-------------
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acudieron al llamado para integrar la FTP, que no era otra cosa más que el llamado a 

la disciplina, se contaron las federaciones locales de Atlixco, Texmelucan, Tehuac:ín y 

en el último momento se integraron también los maestros de SMRSCP, lo cual fue una 

dura pérdida para el grupo de Rivera y Escamilla, quienes por su parte, retuvieron a 

los sindicatos de oficios varios que eran la mayoría de las agrupaciones de la FROC y 

a algunos sindicatos de la rama textil como los de "El Patriotismo", "La Corona", "La 

Avileeina", "La Beneficencia", "El Angel"," San Joaquín" y "La Nacional". 

La FTP arguyó que a pesar de no tener la mayoría de sindicatos, tenía la 

mayoría absoluta de sindicalizados, y sobre esa base se anunció la disolución de la 

FROC. 

De esta forma quedó dividida la organización proletaria hasta entonces m:is 

fuerte en la entidad y la única capaz de enfrentar resueltamente el poder del Estado. 

La fracción avilacamachista disfrutaría a partir de ese momento de las ventajas que le 

daba su alianza con el Estado. 

Apenas un mes después de la división froquiana se llevó a cabo la unificación 

proletaria en Atlixco que puso fin a más de una década de enfrentamientos violentos 

entre froqui:mos, cromianos y avilacamachistas, "esto se logró -comentó La Opinión

gracias a la popularidad del candidato presidencial Manuel Ávila Canrncho"3~0 • 

La corriente intransigente, por su parte, comenzó a pagar el precio de estar en 

la oposición; el primer descalabro lo recibió un día después de la división por parte de 

los trabajadores de La Opinión, quienes anunciaron su decisión de "no insertar m:ís 

340 La Opinióu 31 de •igosto de 1939. 



198 

publicaciones de intereses personales a cualquier líder"341
• Con esta decisión del 

SREP, la FROC y el movimiento obrero en general recibieron un duro golpe del cual 

difícilmente se repondrían ya que La Opinión, que estaba bajo control del SREP llegó 

a significarse en los días de aciaga lucha como un periódico sumamente combativo que 

alentó a la clase trabajadora en sus derrotas y denunció las agresiones de que 

constantemente eran víctimas, constituyéndose, por ello, en un verdadero portavoz de 

los trabajadores poblanos, papel que el periódico propio de la FROC 

"Resurgimiento" nunca llegó a tener. 

El tiro de gracia para la FROC llegó el 11 de septiembre de ese mismo año de 

1939. A las 15 horas un comando de asalto de la FTP fuertemente armado y auxiliados 

por la policía, se posesionó del edificio de la FROC; en el lugar sólo se encontraban 

presentes cuatro obreros froquianos además de Juan Pérez y Pérez, miembro del 

Comité Ejecutivo, quienes de inmediato fueron apresados. 

El comandado que atacó de improviso y por sorpresa constaba de 38 hombres 

en total y entre los principales figuraban: un grupo del Sindicato "Marx y Lenin" de 

"El Mayorazgo" encabezado por los ex-secretarios Francisco Márquez y José 

Carranza; un grupo del Sindicato "Unidos Venceremos" de La Poblana, dirigidos por 

Leobardo Coca y Natividad Monticl; Salvador Lobato del Comité Ejecutivo de la 

CTM; Serafín Rivera del STERM sección XXI; Bias Chumacera; Francisco Delgado; 

Hilarión Pérez, de El Pilar; Rafael Orca (ex-secretario general de la FROC); 

Leonardo Paleta y Ruperto Coca342
• 

341 La Opinión 28 de julio de 1939. 
341 E:1.c~lsior 12 de septiembre de 1939 y La Opinión 14 de septiembrr de 1940. 
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El edificio quedó protegido en las bocacalles de la policía, en tanto 90 

delegados de la FROC y otros tantos secretarios de sindicatos se constituían en sesión 

permanente en el local del sindicato de electricistas, en donde apoyados por 

ferrocarrileros, empicados federales y electricistas se dirigieron ante Cárdenas 

protestando por el atentado y responsabilizando al Departamento del Trabajo "por 

haber registrado contra la Ley y sin ningún trámite a la FTP"343
• 

El Comité Ejecutivo de la FTP, mientras tanto, se apresuró a declarar: 

"Conscientes de nuestra fuerza numérica no hemos querido 
emplearla. Hemos preferido apelar a la fucrLa del derecho y la razón 
para recuperar nuestro edificio y deseamos con toda vehemencia no 
vernos jamás en el caso de tener que repeler con nuestra fuerza material 
ninguna agresión villanamente aconsejada por quienes careciendo de 
todo derecho prefieren desde la sombra recurrir a la violcncia"344 

En México, Lombardo Toledano también declaró mintiendo, sobre los hechos: 

"Lo que ha ocurrido -dijo- es que al quedar registrada 
legalmente la FTP y disuelta en consecuencia la FROC poblana por la 
voluntad de la mayoría absoluta de sus antiguas organizaciones, el 
comité de la nueva Federación acordó trasladar sus oficinas al antiguo 
edificio haciéndose cargo de los archivos y demás enseres, cosa que es 
perfectamente legal. Por lo demás, estamos en disposición de afirmar, de 
una manera rotunda, que ninguno de los diputados federales o locales, 
miembros de la CTM, tomaron parte en los hechos a que se refieren las 
informaciones publicadas por la prensa y procedentes de Pucbla"345 

Un año más tarde las afirmaciones de Lombardo se vendrían abajo cuando, 

con motivo de conmemorar la recuperación del edifico, la FTP dio a conocer el acta 

levantada el día de la toma, en donde se consignó el nombre de todos aquellos que 

w Excélsior 13 de septiembre de 1939. 
344 La Opinión 12 de septiembre de 1939. 
m Excélsior 13 de septirmbre de 1939. 
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habían participado en "la arriesgada empresa" figurando entre ellos los que 

Lombardo en este momento negaba. 

Al igual que en mayo de 1936 en que 30 mil obreros desfilaron en México 

rechazando la imposición de Maximino Ávila Camacho, otra vez el presidente 

Cárdenas no dio la cara a los trabajadores poblanos que se cansaron de pedir 

garantías en contra de la violencia que el gobernador desató en su contra; una semana 

después de la toma del edificio, fue aprehendido por la policía el secretario general de 

la FROC Feliciano Martínez, al tiempo en que se giraron órdenes de aprehensión en 

contra de Manuel Rivera Anaya. Tras los reclamos inútiles que se perdieron en el 

vacío, los obreros poblanos enviaron a Cárdenas un último telegrama, expresión viva 

de amargura y desilusión, que constituyó el epitafio de una épica jornada y selló por 

mucho tiempo las luchas de la FROC: 

"emplazamos respetuosamente al C. Presidente de la República 
para que en defensa de la dignidad del Ejecutivo de la Unión, pida al 
gobernador del Estado de Puebla, renuncie a su puesto o aplique contra 
él la ley; de lo contrario el país entero no podrá tener ya fe en las 
palabras del señor Presidente Cárdenas" 346 

ELECCIÓN PRESIDENCIAL. 
" Entonces se nos presentó la solución 

del problema con gran claridad: si hay una 
aplanadora, más vale estar encima que 
debajo de ella". 

Jorge Ibarguengoitia 
Los relámpagos de agosto". 

Las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 7 de julio de 1940, no fueron en 

Puebla sino el epílogo de la virtual derrota que la clase trabajadora había sufrido 
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meses antes frente al Estado. La FROC, ante la fuerte embestida que sufrió, mantuvo 

hasta el último minuto su postura política en medio de una serie de agresiones y 

deserciones 347
• 

Contra lo que comúnmente se ha llegado a afirmar, la FROC en ningún 

momento pasó a desarrollar acciones a favor de la candidatura de Almazán, ni llegó a 

proclamarle su apoyo. A excepción del Sindicato de La Alsaciana (que depués se 

integro a la FTP) y el de molineros que llegaron a declararse en favor de Almaziín 

antes de que tuviera lugar la división, la FROC, como organización, permaneció 

neutral en las elecciones presidenciales. De entre sus principales dirigentes, ninguno 

de ellos, salvo Juan Pérez y Pérez, participaron en el Comité Estatal Pro-Almazán, el 

cual se conformó básicamente con elementos de la Liga Revolucionaria dirigida por el 

almazanista doctor .Jesús Duarte y por otras amistades que habia hecho durante su 

gobierno el doctor Leónides A. Almazán, entre ellos el doctor Angel Díaz (quien jugó 

para gobernador por los almazanistas en las mismas elecciones), el doctor Agustín 

Arroyo, el doctor Antonio Ramírez, Arturo Mijangos, Enrique Cordero y Torres, el 

licenciado Ignacio Andraca Malda, el doctor Manuel Gil Barbosa y muchos miís. 348 

El 24 de octubre, Alnrnziín visitó Puebla en plan de campaña; Al parecer, según 

acusación de Bias Chumacero, Manuel Rivera intervino como orador en el mítin, 

suponiendo esto como cierto, la participación de Rivera se dio en términos 

individuales, dado que la FROC, como hemos señalado, en ningún momento llegó a 

l
4

• Excélsior 19 de septiembre de 1939. 
347 Entre los primeros en desertar se contaron el Sindicato de Obreros Textiles de "La Marina", el 
Sindicato de Estableros, Campesinos y Similares y el Sindicato de 111 Fábrica "La Reforma". La 
Opinión 22 de se1itiembre de 1939, 5 de enero y 28 de junio de 1940. 
348 Excélsior, 6 de mayo de 19.'<). 
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tomar la postura de votar por Almazán; de haber sucedido lo contrario, el día de las 

elecciones la violencia en Puebla hubiera sido mayor de la que se presentó y en la que 

estuvieron ausentes los miembros de la FROC. 

El 7 de julio de 1940, se inició desde temprana hora el mayor despliegue que la 

maquinaria avilaeamachista efectuó jamás. En el control de casillas la FTP jugó un 

papel importante; por ejemplo, los obreros de "El Mayorazgo" se posesionaron de la 

casilla 1, del segundo distrito los de la "Alsaciana" y "La Lionesa" de la casilla 3, la 5 

quedó a cargo del segundo turno de Santigo, la 6 fue tomada por obreros de "La 

Poblana", "San Alfonso", Cementos "Atoyac", "La Teja" y "La Marina". Las calles, 

mientras tanto, eran recorridas por el aparato represivo avilacamachista "policía 

municipal, de tráfico, funcionarios locales, agentes de la reservada, pistoleros y 

algunos jefes y oficiales del Ejército del 35º batallón de línea"3~9, quienes patrullaban 

a bordo de 10 trocas, 7 camiones y 12 carros particulares cargados con Thompsons, 

fusiles Mendoza y bombas lacrimógenas. 

Los almazanistas por su parte, dirigidos por el senador Román Campos 

Viveros y por el general Rubén García instalaron sus propias casillas y, al parecer, 

intentaron posesionarse de otras, de tal forma que los incidentes no tardaron en 

aparecer. 

A las 8 de la mañana un grupo de 200 hombres dirigidos por el senador 

Campos Viveros intentó apoderarse de la casilla ubicada en San Luis originándose un 

zafarrancho en donde intervinieron las tropas del 38º regimiento jefaturado por el 

J~• Excélsior IO julio de 1940. 
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Teniente Coronel Saltiel Lozano. El resultado del encuentro en dicho lugar fue de 2 

muertos y 4 heridos. En el informe que envió el senador Campos al P.R.U.N (Partido 

Revolucionario de Unificación Nacional) éste se quejó de que a pesar de las buenas 

intenciones del general de división Pablo Quiroga de dar protección y garantías, eso 

no fue posible en virtud de haberse designado jefe del día para controlar la ciudad de 

Puebla al Teniente Coronel Salatiel Lozano, quien, se dijo, era "enemigo público de 

los almazanistas y uña y carne del gobernador"350
• 

El segundo incidente se suscitó en la casilla 2 del ler. Distrito, en este, como en 

todos los enfretamientos también se responsabilizó a los almazanistas de haber 

iniciado la provocación. Se dijo que en el momento de llegar a vigilar el proceso, el 

candidato a senador, Noé Lecona, fue balaceado desde las azoteas aledañas quedando 

herido su secretario particular al anteponerse. Lecona se salvó gracias a la 

intervención de la tropa quien, tras efectuar un cateo, arrestó a 6 individuos351
• 

El tercer incidente se suscitó en el barrio de Santiago cuando los almazanistas 

trataron de apoderarse de la casilla, resultando de ahí dos heridos. A las 11 :30 en el 

barrio de La Luz tuvo lugar otro enfrentamiento entre tropa, policía y almazanistas 

resultando seis heridos. Más tarde, un grupo dirigido por el general Rubén Garcfa, 

quien también jugaba como. candidato a gobernador, intentó apoderarse de la casilla. 

La jornada de aquel día finalizó a las 15:00 hrs; sin que nuevas alten1ciones se 

hubieran presentado. El resultado final fue de 7 muertos, 26 heridos y 14 detenidos. 

J~ºExcélsior 10 de julio de 1939. 
m Excélsior 8 de julio de 1940. El corresponsal de Excélsior en la entidad era Luis Castro a su vez 
redactor de La Opinión, por lo qn" el informe de los acontecimientos lo tomamos con reserva. 
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En los municipios de violencia fue menor, de hecho sólo hubo incidentes en 

Huauchinango en donde hubo un muerto y cuatro heridos, dos de cada bando, entre 

ellos el candidato a diputado Antonio Nava Castillo352
• 

Los almazanistas afirmaron haber obtenido 48,531 votos en la ciudad de 

Puebla, los avilacamachistas se adjudicaron 68,248. Establecidas días después, las 

juntas computadoras avilacamachistas, estas otorgaron a su planilla 38,088 votos y 

sólo tres a la planilla de Almazán. La computadora almazanista, por su parte, 

pretendió instalarse clandestinamente en una casa abandonada, pero un "soplo" 

oportuno posibilitó el cateo del lugar y la detención de 12 personas que efectuaban el 

recuento de las células electorales, entre ellas: Arturo Mijangos, secretario de 

organización de comité Pro-Almazán; .Juan Zenteno, candidato a diputado; Filiberto 

Sánchez, candidato suplente; Fernando Ramírez; Guadalupe Vázquez; Sotia Méndez, 

Francisco Morales y Sara Gutiérrez, mecanógrafas, éstas últimas del Comité Pro

Almazán. 

Con la derrota almazanista murió la última esperanza de la FROC para 

reconquistar sus posiciones. Se inició entonces la última gran ofensiva en contra del 

reducto final de la clase laborante poblana, la represión de que fue víctima la FROC 

en los últimos meses del gobierno del general Ávila Camacho no tuvo precedente en 

ningún otro período de su existencia. Las huelgas planteadas por la FROC fueron 

tachadas de "locas" y declaradas ilícitas por la .Junta Central de Conciliación; los 

conflictos laborales fueron sometidos a "tortuguismos" al mismo tiempo que se 

J
52 Ln Opinión 9 de julio de 1 'l40. 
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alentaba a los sindicatos de la FROC a desertar con la promesa de que con la FTP sus 

asuntos se les resolverían rápidamente. 

La FROC perdió toda la influencia en la Cámara de Diputados al no 

otorgárselc ya ningún curul, lo mismo sucedió en todas las instancias en donde alguna 

vez llegara a tener influencia, tales como el Ayuntamiento, las juntas de conciliación, 

cte. 

La persecución y el asesinato selectivo en contra de los líderes más prominentes 

de la FROC fue el corolario de la embestida gubernamental. Al asesinato del líder 

campesino y cxdiputado froquista Tclcsforo Salas, siguió, en noviembre de 1940 el del 

líder Carlos Mora, quien también fuera diputado local suplente y que en los 

momentos de su asesinato tenía el control absoluto del Sindicato de Molineros y 

Molineras: por añadidura uno de los más combativos de la FROC.353 

En abril de 1941, Filomcno Escamilla junto con dos acompañantes fue 

secuestrado por elementos policiacos sin que se volviera a saber más de él, Manuel 

Rivera fue detenido sin causa alguna y sometido a tortura según narra Romano en sus 

memorias: 

"Recuerdo muy bien cuando lo llevaron a declarar -refiere- al juzgado y 
pasó por el pasillo de la planta alta del palacio penal. Lo habían rapado 
y en su semblante mostraba el mal trato y los golpes que recibió en su 
persona "354 

Manuel Rivera salvó la vida, al parecer, por intervención de Cárdenas; pero 

tuvo que ausentarse por un largo tiempo del Estado de Puebla. Con su ausencia y la 

3 ~3 La Opinión 4 de noviembre de 1940. 
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muerte de Escamilla, el proletariado agrupado en la FROC, sumido ya en la 

desmoralización, pagó así el precio de una política intransigente que lo llevó a asumir 

una actitud vacilante y labró las bases de su derrota. 

354 Romano. 19116:199. 
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CONCLUSIÓN ES 

l. 
En 1934, el "jefe miiximo" de la revolución, Plutarco Elías Calles, renovó el 

conflicto religioso en el país al proferir en Guadalajara el famoso "grito" a través 

del cual llamó a apoderarse de la conciencia de la niñez mexicana para la 

revolución. Su "grito" fue de inmediato secundado por gobernadores jacobinos y 

partidarios de la reforma socialista al art. 3º, la cual ocurre días antes de la toma de 

posesión por Ciirdenas. Esto dio como resultado una amplia resistencia de 

numerosos grupos sociales a los intentos del gobierno por implantar las reformas 

constitucionales. 

En Puebla la política educativa del gobernador del estado, José Mijarcs 

Palencia, en poco o en nada se diferenció de la forma en que la introducción de la 

educación socialista fue concebida por los cardenistas; esto es, en estrecha relación 

con una amplia campaña (callista) de corte anticlerical que pretendía dcsfanatizar 

a las masas. Educación socialista y anticlericalismo fueron sinónimos, desde un 

principio, en la concepción de la política educativa que proyectó el general Mijarcs 

a partir de su segundo año de gobierno (1934). 

Concebida la educación socialista como una lucha en contra del fanatismo y 

de la religiosidad de las masas, Mijarcs no encontró apoyo ni respaldo para su 

proyecto en el seno de la sociedad civil; los brotes rebeldes que surgieron en todo el 

Estado, las agresiones y amcmtz:is a maestros rurales partidarios de la educación 
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socialista, el rechazo de las madres a enviar a sus hijos a las escuelas, incluso de los 

mismos empicados públicos, son todos ellos indicativos de esa situación de 

insatisfacción con la política educativa. 

De idéntica forma en que Calles heredó el conflicto religioso a Cárdenas, 

Mijares Palencia se lo heredó a Maximino. No sin dificultad, ambos dieron un giro 

gradual a la "política de conciliación" con la iglesia y se desembarazaron del 

anticlericalismo callista. 

En efecto, Maximino pronto expidió una ley de amnistía para acabar con 

los brotes de guerrilla "cristera"; a la par que el gobierno de Cárdenas precisaba 

los objetivos de la educación socialista, con lo que se evitó que los gobiernos locales 

tuvieran una interpretación personal del plan sexcnal en materia educativa. 

Cárdenas tuvo, así, el mérito de ceder en sus vías de acción radical cuando 

la situación amenazó con volverse explosiva; puso fin a la "acción 

desfanatizadora". El mismo Garrido Canabal, que desde la Secretaría de 

Agricultura atizaba el fuego del anticlericalismo, fue excluido del gabinete. 

La sujeción a los lineamientos de Ciirdcnas, que veía la educación socialista 

como una reivindicación social no ajena bajo ningún sentido a necesarins 

transformaciones estructurales, coadyuvó, con el paso del tiempo, a dejar en último 

término el enfrentamiento religioso. 

Pese a ello, durante su gobierno, la querella en torno a la educación 

socialista estuvo a la orden del día. De tal suerte que aquella terquedad populista, 

en un pueblo esencialmente creyente, pasó a la historia como uno de los puntos más 

débiles de la política cardenbta en nuestro país. 
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De la misma forma que el ensayo idcologizante, otros más, de estricto corte 

anti-intclcctualista, hicieron que la política de Cárdenas, en materia cultural, 

padeciera de grandes limitaciones. Octavio Paz lo describe en los siguientes 

términos: "No tuvo ninguna simpatía por la Universidad ni por los aspectos 

superiores de la cultura, quiero decir, por la ciencia y por el saber desinteresados y 

por el arte y la literatura libres. Sus gustos artísticos -o los de sus colaboradores 

cercanos- tendían al didactismo pseudorrevolucionario y al nacionalismo •.. 

permitió que se echase del gobierno y que se injuriase a los poetas y escritores del 

grupo contemporáneo -lo mejor de la literatura mexicana en aquellos días- bajo la 

odiosa acusación de ser homosexuales y reaccionarios. Lo más extravagante del 

periodo cardenista fue lo de la educación socialista en un país que no era socialista. 

Era otra vez la enajenación ideológica". (Paz, O. 1979:29) 

11 

Con justa razón ha señalado Gonzálcz Casanova que de los caudillos surgieron los 

políticos que actuaban al lado del presidente y mantenían, con él, el mismo tipo de 

relaciones personales y de controles que aplicaba Porfirio Díaz a sus caciques. La 

región de Teziuthín fue cuna de caudillos, caudillos que llegaron a ocupar un lugar 

primario en el p:moranrn político nacional. 

Los generales Manuel y Maximino Ávila C:mrncho fueron parte de aquella 

generación de 1915 (llamada también epirrevolucionaria, reconstructora, agrarista 

o cardenista) que padeció entre la infancia y la primera juventud la violencia del 
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decenio revolucionario, llegando, algunos de ellos, a tomar parte activa en la 

guerra. 

Al establecer algunos antecedentes biográficos del general Maximino Ávila 

Camacho, dimos cuenta de algunos antecedentes en su carrera militar que le 

ganaron ascensos y prestigio. Encontramos en este análisis que el carisma de 

Maximino, devino como expresión de su origen revolucionario. 

Como muchos políticos de la época, Ávila Camacho se destacó en la escena 

política al derivar de su carácter militar todo su poder e influencia. De esta 

manera, al ocupar la jefatura de la 19a. Zona Militar, Ávila Camacho puso en 

práctica una serie de mecanismos que le fueron permitiendo el control político y 

militar del Estado, al mismo tiempo que le posibilitaron la creación de una amplia 

red de vínculos clicntelares en la cual se asentó su dominación. 

Los decretos otorgando el perdón a cabecillas cristeros y partidas de 

alzados, incorporándolos, a las defensas sociales e incluso al ejercito, la 

organización de guardias blancas, etcétera, son elementos que muestran cómo la 

dominación carismática avilacamachista se basó, tácitamente, en individuos y tropa 

que integraron el ejercito en condiciones de lealtad obligada a Maximino Ávila 

Ca macho. 

La dominación patrimonial, decía \Vebcr, surge, a fin de cuentas, del 

proceso de transformación del carisma . Siendo la dominación carismática 

específicamente extraordinaria y de relaciones sociales rigurosamente personales, 

la autoridad es a menudo inestable, y su condición tiende a variar o, mejor dicho, a 

------·----··------·-
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rutinizarse. Con ello la asociación carismática desemboca en tipos cotidianos de 

dominación: en patrimonialismo o en burocracia. 

111 
De manera especial abordamos los elementos que propiciaron la singular relación 

entre Maximino Ávila Camacho, el movimiento campesino y el movimiento obrero 

organizado a través de la FROC en Puebla. 

Por lo que respecta a la agitación en el campo, Ávila Camacho logró, aún 

antes de ser gobernador, ncutrali7..ar las luchas campesinas y los brotes insurrectos 

apagando sus ímpetus rebeldes y conquistando una base social de apoyo. Para 

lograrlo, Ávila Camacho no vaciló, incluso, en usar una represión abierta cuando 

fue necesario. Lo mismo aconteció con el movimiento obrero organizado. 

Como una de las principales integrantes de la CGOCM, la FROC 

reivindicaba en todo momento su carácter independiente respecto al poder público, 

y en efecto lo era. Pero también como integrante de la CGOCM declaraba que 

sintetizaba las aspiraciones de todo el trabajo organizado y recurría 

continuamente, a la t:ictica diseñada por su central para la lucha en contra del 

orden capitalista. Esto es, a la huelga, el boicot y el manifiesto. 

Durante el último año de gobierno del presidente Rodríguez (1934), el 

movimiento obrero sindicali:rndo en todo el país había dejado sentir una mayor 

combatividad. "Las huelgas aumentaron notablemente llegando a 202 cuando en 

1932 apenas se habían registrado 13". La CGOCM, que nació bajo el maximato, 

gozó siempre de la animadversión de Calles, quien fue adverso a su constitución 
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por su estrecha relación con Morones, por eso es que el presidente en turno cuando 

constató que el movimiento obrero se reanimaba, no vaciló en lanzar violentos 

ataques contra él. 

Ahora bien, a pesar del tipo de relaciones que la CGOCM mantenía con el 

Estado, la FROC mantuvo una relación m:ís amistosa con el gobierno del general 

Mijarcs, según pude constatar; sin embargo, cuando se dirigió al gobierno federal 

buscando su mediación en los enfrentamientos que sostenía con la CROM, el 

presidente Rodríguez, incondicional de Calles, se negó sistemáticamente a 

intervenir y permitió la impunidad de las agresiones cromianas. En el curso de los 

últimos meses de 1934, estas agresiones a los miembros de la FROC fueron en 

aumento, estimuladas por la presencia de Maximino Ávila Camacho en la jefatura 

de la Zona de Operaciones, como por la indiferencia presidencial. En ese acoso 

constante de agresiones por un lado, y de incapacidad por otro, los froquianos 

fueron resbalando poco a poco en el terreno de la intransigencia, de tal forma que 

cuando el gobierno federal, ya bajo Cárdenas, se decidió a intervenir para poner 

fin de una vez por todas a la pugna intcrgremial, fue ya demasiado tarde. 

En todo caso lo que aquí interesa destacar es nuevamente el papel que 

asumió C:írdenas ante el conflicto obrero poblano; tutor y árbitro. Y, ante todo, 

supremo juez de los conflictos. Y al lado de él, un movimiento obrero que, aún, 

ante un proceso de integración en las grandes centrales nacionales, siguió 

respondiendo, antes que a sus "copulas nacionales", al predominio de los intereses 

gremiales locales. 
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Al respecto, conviene señalar que precisamente, Miguel Angel Rodríguez ha 

demostrado la compatibilidad histórica de dos procesos políticos. Del 

patrimonialismo, como forma de ejercicio y distribución del poder, y por otra 

parte, del corporativismo como forma tradicional de ejercicio del poder -Y de 

participación política. 

En efecto, en 1935 Cárdenas inició su primer año de gobierno con una 

actitud hacia el movimiento huelguístico completamente distinta a la de su 

antecesor. Para Cárdenas las huelgas no eran sino producto del "acomodamiento 

de los intereses representados por los dos factores de la producción". Se trataba, en 

otros términos, de una política de conciliación de clases, ya que a través de ellas, 

pensaba Cárdenas, " ... podría establecerse un 'equilibrio social' que volviera 

cordiales las relaciones entre los obreros y sus patrones". 

Hoy sabemos que la política de masas que Cárdenas puso en práctica no 

tenía más base que la paternal protección que el presidente les dispensaba, y que 

esta última se debía a los resultados que esperaba de las trascendentales reformas 

que estaba poniendo en juego. 

Sus reformas estaban insertas en una perspectiva nacional que al invadir el 

país obligó a gobernadore~ y candidatos a gobernadores a sujetarse a ella y tratar 

de implementarla. Sus métodos políticos los llevó a todas partes, y los impuso a 

todos los funcionarios y gobernantes. Esta línea de masas consistió, básicamente, en 

el sometimiento del movimiento obrero y campesino a las grandes pautas de 

desarrollo capitalista; para ello, el Estado se valió de pactos o compromisos a través 

de los cuales negociaba con las organizaciones: puestos públicos, curulcs, suhsidios, 
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prestaciones a los obreros, tierras y crédito para los campesinos, etc., a cambio de 

actos de adhesión al Estado o de fidelidad para el régimen (Córdova 1972:55-56). 

En efecto, no obstante el estímulo a las huelgas, el presidente se cuidó muy 

bien de evitar que éstas se salieran de los estrechos marcos de la lucha que el 

Estado consideraba conveniente. Cuando aconteció lo contrario, Cárdenas no tuvo 

impedimento para ordenar o respaldar, con el ejercicio de la represión, el 

sometimiento de aquellos movimientos que el Estado, consideraba se inscribían en 

el plano político y no estrictamente laboral; o que, simplemente, como aconteció 

después de 1938, no entraban en el plano de las prioridades nacionales. 

En los Estados, la política obrera de Cárdenas se impuso rápidamente. En 

Puebla, al menos, el general Ávila Camacho procuró su observancia durante sus 

dos primeros años de gobierno, que coincidieron con el auge del cardenismo. Al 

mismo tiempo, desde su llegada como jefe de operaciones, utilizó los medios 

coercitivo-burocráticos que el Estado le brindaba para crear una base unipersonal. 

A fin de cuentas, los caudillos que tras la revolución devinieron en caciques, 

ascendieron no sólo por su trayectoria personal o carismática; sino también porque 

aprovecharon la maquinaria política de la naciente burocracia estatal, y una vez en 

el poder iniciaron la construcción de sus bases sociales personales (Cf.Alvarado: 

1992:18) 

La huelga general que estalló la FROC en abril de 1935 y que desbordó, 

precisamente, los estrechos marcos que el Estado imponía al movimiento obrero en 

términos de legalidad fue un ejemplo del uso de los mecanismos de coerción del 

estado para someter al movimiento obrero, así fueran firmes partidarios del 
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cardcnismo. Los mexicanos, diría Arnaldo Cordova, fueron incapaces de percibir 

el gigantesco proceso de corporativización que el cardcnismo estaba llevando a 

término. 

El movimiento huelguístico y la agitación social que sacudían al país los 

primeros meses de 1935 aceleraron el enfrentamiento Calles-Cárdenas. La tensión 

existente entre estas fuerzas se hizo patente en las declaraciones que Calles 

manifestó a la prensa el 11 de junio de 1935, y en las cuales el "jefe máximo" se 

pronunciaba abiertamente en contra de los movimientos huelguísticos. 

No obstante, éste no se intimidó, y lanzó una respuesta inesperada. La 

historia es conocida. Por principio de cuentas separó al general Matías Ramos de la 

presidencia del PNR, y en seguida cesó y depuso de sus puestos a jefes de 

operaciones en las diversas zonas militares y gobernadores que no se mostraron 

fieles a su política. Más tarde dio respuesta a las declaraciones de Calles, a la par en 

que pedía la renuncia a los miembros de su gabinete rodeándose de secretarios no 

callistas. 

Al mismo tiempo, las organizaciones de obreros y campesinos se lanzaron a 

las calles multitudinariamente exigiendo la salida de Calles del país. El 16 de junio 

de 1935, Calles anunció su salida al extranjero y su retiro definitivo de la política. 

Así, ante el triunfo evidente de Cárdenas, la correlación de los sectores cambió. 

Como resultado de la cargada los bloques cardenistas en el Congreso de la Unión, 

se convirtieron entonces rápidamente en mayoritarios. 

La situación en Puebla fue semejante. Ante la amplitud de manifestaciones 

de solidaridad que recibió Calles por ms declaraciones, la fracción callista, que 
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hacía mayoría en la Cámara de Diputados local, encabezada por el diputado 

Gonzalo Bautista, creyó que la relación de fuer.las a nivel nacional era favorable a 

sus intereses conservadores y se lanzó, en plena embestida, en contra del "Bloque 

de izquierda", plenamente identificado con el presidente Cárdenas. 

Resucito el conflicto a favor de Cárdenas la diputacilín local, encabezada 

por Bautista, con el apoyo de Maximino Ávila Camacho, se transformó de 

inmediato en el llamado "Bloque Cardcnista", y terminó por aniquilar al "Bloque 

de izquierda". De tal suerte que los intereses m:ís conservadores resultaron ser los 

m:ís beneficiados del cardcnismo. 

La pugna Calles-Ciírdcnas que tuvo como trasfondo ideológico la querella 

entre la concepción sonorcnse de la revolución (centrada en el progreso económico 

promovido por el Estado, orientada hacia la propiedad privada, antirreligiosa y 

simpatizante, en cierta medida del fascismo). Y la concepción cardcnista (centrada 

en la justicia social tutelada por el Estado, orientada, al menos inicialmente, hacia 

la propiedad colectiva, proclive a adoptar dogmas socialistas y simpatizante, hasta 

cierto punto del comunismo), implicó que, con la expulsión del "jefe m:íximo", las 

posiciones de la derecha m:ís rccalcitr:mtc en Puebla y encabezadas en ese 

momento por Maximino Ávila Camacho y Gonzalo Bautista, buscaran cobijo a la 

sombra de Portes Gil. 

Portes Gil era la figura más prominente de ciertas corrientes moderadas 

que empezaban a perfilarse al interior del PNR, y que postulaban que el Phm 

Sexcnal debería ser el límite del radicalismo izquicrdizante. La rehabilitación de 

Portes Gil en el nucvu equipo gobernante romo presidente dcl CEN del PNR fue a 
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todas luces, un acto obligado de Cárdenas, quien al separar al general Matías 

Ramos de la presidencia del PNR "No podía ... sin el riesgo de agravar la crisis 

interna del Partido nombrar a un hombre de filiación cardenista en su dirección. 

Debía escoger a un político moderado que pudiese ser aceptado, tanto por los 

callistas como por los cardenistas"(Garrido 1986:237). Este hombre, que vino 

justamente a equilibrar la balanza momentos antes del rompimiento con Calles, fue 

precisamente Portes Gil, quien, "Había tomado sus distancias frente al callismo", 

pero que en razón de su disciplina mental, es decir, de sus prácticas políticas que en 

mucho lo equiparaban con Calles, y de su declarado anticomunismo, era 

considerado como un enemigo por las fuerzas de izquierda. 

En efecto, como es sabido, la política seguida por la dirección del PNR 

durante todo el segundo período de Portes Gil fue tolerada por el presidente, aun 

en sus decisiones más impopulares, como fue la imposición de Ávila Camacho. 

Garrido considera que Cárdenas necesitaba de Portes Gil para conservar el frágil 

equilibrio de las fuerzas partidarias y, sin embargo, a pesar de haber sido una 

figura de transición fue uno "de los nuís vigorosos impulsores de síndrome del 

presidencialismo y del corporativismo (Alvardol992:26) 

IV 

He corroborado, pues, la hipótesis de que el gobierno avilacamachista fue un fiel 

reflejo de las formas y métodos de las que el Estado mexicano se valió para lograr 

la incorporación de los trabajadores a las representaciones corporativas. De esta 

forma, en un primer momento, advertí la existencia de una etapa (1937) en la cual 
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el gobierno mantuvo una actitud conciliadora hacia la FROC; en esta fase, el 

arbitraje gubernamental es el instrumento que se utilizó para tratar de lograr el 

sometimiento del proletariado poblano (vía reformas sociales), con esta misma 

política, sin embargo, Ávila Camacho estimuló el divisionismo de la clase 

trabajadora, ya que tratándose de problemas intcrgremiales, la .Junta Central de 

Conciliación y Arbitraje fallaba continuamente en contra de la FROC y a favor de 

la CROM, procurando, a toda costa, el fortalecimiento de esta última. Cuando 

algunos fallos de ésta índole llegaron a favorecer a la FROC, la CROM respondió 

con la violencia, y el gobernador se mostró tolerante. 

Un segundo momento en las relaciones obrero-gubernamentales se inicia 

con el triunfo de la corriente más radical al interior de la FROC, que tiene lugar 

durante su IV Congreso en marzo de 1938. Dicha corriente, encabezada por 

Manuel Rivera Anaya, se muestra menos proclive a la colaboración con el gobierno 

de Ávila Camacho, actitud que proviene más del resentimiento que aún guardan 

hacia quien los reprimiera en la huelga de abril de 1935, que de una actitud 

verdaderamente consciente de mantener la autonomía respecto al Estado. 

Aunque hostil al gobernador, la FROC no se mostró, en ningún momento, 

contrariada por imponérselc la obligación de pertenecer al partido oficial, lejos de 

ello, a pesar de sus variables relaciones con el gobernador, mantuvo plena 

disposición hacia la integración con el Estado y al disfrute de las ventajas que ello 

conllevaba. 

El triunfo de la corriente radical en la FROC dio inicio al deterioro de las 

relaciones entre los obreros y el Estado. Vislumbrándose la posihilid:ul de un 
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futuro enfrentamiento, Ávila Camacho intensificó la cooptación de algunos 

dirigentes froquianos, particularmente de quienes fungían o habían fungido como 

diputados locales, entre ellos, Bias Chumacero. 

El V Congreso de la FROC, realizado en 1939, tuvo lugar en el marco de la 

campaña para la sucesión presidencial. Obligada a tomar partido, la FROC, tras 

una serie de actitudes vacilantes e inconsecuentes de sus líderes, se negó a acatar los 

lineamientos de su dirección nacional; como resultado, en una gran parte de los 

sindicatos que la conformaban (aunque minoritaria) decidieron abandonar el 

Congreso (algunos por fidelidad al gobernador y otros por disciplina a la CTM) y 

fundar la FTP. 

Tras la actitud asumida ante la sucesión presidencial por la FROC, quien se 

pronunció a favor de la candidatura de Almazán, se desencadenó por parte del 

gobernador toda una campaña de represión violenta y asesinato selectivo hacia sus 

principales dirigentes, lo que la debilitó seriamente al disminuir sus filas y perder 

los peldaños alcanzados. Disminuida, debilitada y desmoralizada, la FROC inició 

para 1942, el viaje hacia la colaboración con el Estado, "Una prueba de ello lo es el 

telegrama fechado el 8 de diciembre de 1943, en el cual la FROC solicita una 

entrevista con el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Maximino Ávila 

Camacho para manifestarle que Manuel Rivera seguirá colaborando íntimamente 

con la FROC y le ruega acepte recibirlos para demostrarle su agradecimiento en la 

liquidación de situaciones anteriores. 
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V 
Por otro lado, mi investigación se enfocó también a demostrar los 

mecanismos por medio de los cuales tiene lugar el reclutamiento del cuadro 

administrativo del general Ávila Camacho. Para ello, como lo enuncié. en la 

introducción. partí del planteamiento teórico weberiano que sostiene que: toda 

dominación requiere de un cuadro administrativo ligado al señor, bien por la 

costumbre, por efecto, por intereses materiales, o bien por motivos ideales. En todo 

caso, la naturaleza de la relación contraída determina el tipo de dominación . 

Tal y como acontece en los regímenes patrimonialistas, fue a través del 

paisanaje, clientelismo, compadrazgo y nepotismo que tuvo lugar el reclutamiento 

y selección de los hombres que integraron el aparato gobernante bajo Ávila 

Camacho. Las relaciones personales y el enriquecimiento ilegal o "legal" fueron los 

elementos que permitieron la cohesión del régimen avilacamachista. Maximino 

utilizó la gubernatura para enriquecerse y enriquecer a sus leales. Comisiones, 

concesiones, monopolios, puestos públicos y prebendas fueron instrumentos para 

quienes aceptaron cooperar en la pacificación de la entidad. 

Mi investigación, en este punto, reveló y confirmó, en el plano de lo local, la 

naturaleza peculiar del Estado mexicano. Como bien señala llansen, en México el 

uso ele los puestos públicos para lograr el enriquecimiento personal lrn siclo una ele 

las normas de la élite gobernante (Hanscn R. 1971:166). Al igual que en el sistema 

porfirista, la lealtad se recompensa con el lucro y las gubernaturas para amasar 

fortunas person:tles. Tocio esto dentro ele la m:ís completa natuntliclad. 
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En una declaración que se ha hecho famosa, Ramón Betcta, ex-secretario de 

Hacienda, señaló: "Hay muchas formas como un funcionario puede hacerse rico sin 

que necesariamente sean ilegítimas, aunque tampoco sean éticas. Por ejemplo, un 

funcionario que sabe que se va a abrir una nueva carretera, o el instructor que la 

va a hacer, o el que la va a ordenar; ya sea directamente o de trasmano, comprar 

terrenos que van a quedar afectados con esa carretera y así obtener un provecho. 

Esto éticamente no es correcto; pero legalmente tampoco es un delito" ( Cit. por 

Benítez, F. 1978:254). 

En este sentido, tratar de entender el fenómeno de la corrupción en México 

dentro de la persistencia patrimonialista, se torna menos complejo. Es 

precisamente en este ámbito en donde el análisis wcberiano adquiere mayor 

significación. El "séquito" u "hombres de confianza" constituye, sin más, la 

herencia de la sociedad cortesana de los siglos XVII y XVIII. En las cortes europeas 

era común la venta de puestos públicos y el tráfico de influencias y favores. 

Comparando al Estado mexicano con el de la Inglaterra del siglo XVIII, 

Krauze apunta: "Era famosa la institución del ' secrct Service Money ': esto es, la 

rnordida. Un puesto en el parlamento whig no era un fin en sí mismo, sino un medio 

para hacer enormes fortunas, para 'servir a los amigos'; para tener una tajada en 

la nómina civil; para avanzar en la escala profesional: para obtener préstamos, 

mercedes, prebendas, contratos, recomendaciones ... ". (Krauzc E. 1986:55) 

Bajo la perspectiva patrimonialista la corrupción de la administración 

pública no es, pues, sino una más de las manifestaciones de la persistencia de un 

sistcmn de ideas que dan sustento a lo que atinadamcntc Paz llama "la moral 
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patrimonialista cortesana". En donde "Personas de irreprochable conducta 

privada, espejos de moralidad en su casa y en su barrio, no tienen escrúpulos en 

disponer de los bienes públicos como si fuesen propios. Se trata no tanto de una 

inmoralidad como de la vigencia inconsciente de otra moral: en el régimen 

patrimonial son más bien vagas y fluctuantes las fronteras entre la esfera pública y 

privada, la familia y el Estado. Si cada uno es rey en su casa, el reino es como una 

casa y la nación como una familia. Si el Estado es patrimonio del Rey, ¿Cómo no va 

a serlo también de sus parientes, sus amigos, sus servidores y sus favoritos?". (Paz, 

0.1979:99) 

Posteriormente, y en el mismo orden de ideas, abordé los elementos que 

permitieron al general Ávila Camacho el fortalecimiento económico del Estado y la 

cohesión de las fuerzas políticas en la región. En el primer caso puse de manifiesto 

la política tributaria que puso en pníctica el gobernador, la cual le permitió 

incrementar sustancialmente el erario público. En el segundo establecí cómo realizó 

Ávila Ca.nacho el sometimiento de los caciques locales a la autoridad central. 

En el marco de la interpretación teórica wcbcriana, he querido resaltar el 

elemento especificamcntc irracional de la dominación carism:ítica, en el sentido de 

su extrañeza a toda regla. En virtud de ello, Ávila Camacho no reconoció, según 

vimos, ninguna apropiación estamental del poder de mando. Concesiones y 

prebendas otorgadas por anteriores gobernantes fueron retiradas y, en su caso, 

renegociadas. 



223 

Los ingresos del Estado, que en ausencia de empresas estatales se obtenían 

básicamente del sector privádo, se duplicaron como resultado de la expansión de la 

base impositiva existente. Esta política tributaria, sin embargo, enfrentó al 

gobierno del Estado con los sectores patronales de la entidad, quienes amenazaron 

con el cierre de sus empresas. 

No obstante, al igual que Cárdenas lo hizo con los industriales de 

Monterrey, Ávila Camacho, sin inmutarse, respondió enérgico que quienes no se 

sujetaran a sus dictados "verían convertidos en cooperativas sus establecimientos". 

En el fondo, el enfrentamiento con los industriales poblanos no hizo sino poner en 

evidencia una concepción imperante en la naciente familia revolucionaria por 

medio de la cual todas las fuerzas políticas, económicas o sociales de la región 

deberían reconocer la hegemonía del poder público en cuanto a principal director y 

regulador de las condiciones de organización y desarrollo del sistema político-

económico nacional. 

En el :ímbito de la esfera política, Ávila Camacho realizó tal concentración 

de poder que permitió una relativa calma en la entidad. Para lograr la destrucción 

de cacicazgos no vaciló en utilizar la fuer1:a y en violar las formas constitucionales a 

fin de anular o impedir los plebiscitos municipales, contando impunemente con el 

respaldo del centro. En este orden de cosas, los sectores dominantes poblanos muy 

pronto comprendieron que la forma en que el Estado era conducido en los asuntos 

políticos y económicos favorecía, en última instancia, el fortalecimiento de las bases 

para el desarrollo industrial por lo que depusieron su actitud beligerante, iniciando 

así un maridaje con el gobierno local, maridaje que :11ín persiste en nuestros días. 
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En suma, con la mayor evidencia empírica posible, he intentado demostrar 

que el avilacamachismo se instituyó como una dominación con predominio de 

formas carismático-tradicionales que, en el ámbito de la consolidación del Estado 

mexicano, buscó la estabilidad política de la región y su consiguiente desarrollo 

económico hasta desembocar en una dominación de carácter patrimonial

burocrática cuyos rasgos permean la naturaleza del Estado mexicano actual. En 

efecto, la dominación carismática que, por decirlo así, sólo existió en stat11_11asce11di, 

muy pronto expresó su carácter efímero. Ávila Camacho terminó reintegrando 

prebendas y concesiones a quienes en un principio se las retirara. Algunos caciques 

locales de gran poder que se mostraron dispuestos a cooperar con el régimen 

mantuvieron sus fueros y preeminencias. La Asociación de dominación carismática 

desembocó así en las formas de dominación cotidiana, patrimonial y burocrática. 

Al gobierno de Maximino Ávila Camacho corresponde, así, el mérito de la 

formación de una estructura de poder local eficaz y permanente en la cual se 

insertan campesinos, obreros, profcsionistas burócratas y funcionarios. 

Org:ínicamente, dicha estructura se constituyó sobre la base de la 

integración del aparato estatal con el partido oficial y las entidades sindicales; 

ideológicamente, subsiste pcrmeada por la ideología implícita de la Revolución 

mexicana y se mantiene como compromiso entre el Estado y las organizaciones, 

mediante las cuales, concesiones, favores, curulcs, comisiones y puestos públicos se 

intercambian por l:t adhesión y fidelidad al Estado. 
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Voto de intercambio o voto de clientela; tal es, pues, la esencia de un 

régimen cuyos pilares se asientan en la política de do 111 des. 

"Sí ... vei11te mios de co11jianza, de paz social, de co/aboració11 de 
clases; vei11te mios de progreso después <le la demagogia de Lázaro 

Cárdenas, veinte mios de protecció11 " los intereses de h1 empresa, de 
líderes sumisos, de huelgas rotas." 

"La muerte de Artemio Cruz" 

Carlos Fuentes 
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ACTA de la sesión de cabildo. Libro de Actas de las sesiones públicas. H. Ayuntamiento 
de Puebla (LASPHAP) 8 de mayo de 1936. 
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ACTA de la sesión de cabildo. LASPHAP. 15 de febrero de 1936. 

INFORME de Gobierno del Gral. José Mijares Palencia. Ante Ja XXX 

Legislatura.ACEP. Archivo del Congreso del Edo. de Puebla. 15 de ellero de 

1934. 

INFORME de Gob. del Gr~!. J9sÉJv1ij~ares Palencia.Gob. Con:t._d~l ~~o:~~nte l~.~I 
Legislatura. ACEP. Archivo deLCongreso del Estado. . .. __ 

INFORME de gobierno del Gob. Co.nst. del Edo. José Mijares Palencia ante la XXXI 

Legislatura . ACEP. Archivo del Congreso del Edo. 

INFORME de gobierno del C. Gral. de Brigada Maximino Avila Camacho:.'-Ante la H. 

XXXII Legislatura en su primera año de gobierno. ACEP. Archivo del Congreso 

del Estado.1938 

INFORME de gobierno del Gral. de brigada Maximino Avila Camacho. Ante la H. 

XXXII Legislatura en su tercer año de gobierno. Periódico "La Opinión" 16 de 

enero de 1940. 

INFORME del Gral. Maximino Avila Camacho. Ante fa XXXIV L~gisl¡lttirá en. su 
-' ,._. . - - ·. ' -~ ' : ~ 

cuarto año de gobierno. ACEP. Archivo del Congreso del Estado. 16 de #nero de 

1941. 

LEYES Y DECRETOS. 

DECRETO Adicionando el presupuesto de ingresos del Ayt1ntamiento de Tehuacán 

creando un impuesto que grava las fábric'ilS Embot~llad6ras. de Agua Mineral. 

Periódico Oficial. 5 de agosto de 1938. ACEP. . . ., ~ 

DECRETO Creando un impuesto especial sobre ére1nbOfo!liÜriiento de aguas 

minerales en el Municipio de Tehuacán. PerlódÍ¿o Oficial; 30 de septiembre de 

1938. 

DECRETO Derogando el del 22 de marzo de 1933 que instituyó Ja Junta 

Pavimentadora. Periódico Oficial. 3 de enero de 1938. ACEP. 

DECRETO Que aplaza las elecciones ordinarias que deberían celebrarse el presente 

año para elegir Ayuntamientos 1934-1941,en los municipios de Puebla, 

Atlixco,Tehuacán y Texmelucan. Periódico Oficial. 7 de abril de 1938. ACEP. 
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DECRETO Que aprueba el contrato celebrado entre el Ejec. Local y el Ing. Eduardo. 

Unda Anaya para los trabajos de empadronamiento, medición, planificación y 

avalúo de la propiedad inmueble. Periód.ico OficiaL 1 Sdeseptiembre de .1938. 

DECRETO Que crea un impuesto especial sobre compra venta de aguas minerales 

que no sean embotelladas en el Estado. PerióélicóÓficiaÍ. 16 d~ marzo de 1940. 
- - - - - ---- - -·------ - - - --~ _____ ,_._:. ___ ,:_:.,_ __ . ___ ,_._. ____ _:_·, _____ ,_:_-__ ~L:-'--------:~'---·---=----------- - - -- - - - -- -- - - - - ----- ----;--- .---: - --.-.-.-·---~-:c..·- --:-:-~------.----------·-.;>---,-----.----- - -- - - -

ACEP. 
;,..' 

DECRETO Que crea.un impuesto especial sobre eI·elnbptellilffiientodeaguas 

.· mine~ales eq elEstado;. Periódico Oficial. 17.Be foar~o d6 \~3 7, ACEP.. 

DECRETO (ill~'cre~ un impuesto especial so~re el Wl11b~iel(~i~ntodeaguas 
min~rales e.ri el Estado. Periódico Oficia[ 17 de>iTiai*o d~ t93 7;ACEP. 

DECRETO. Que~rea un impuesto especial sobre)ac:ioln~ra;~.erit~df~~rvezá. 
Periódico Oficial. 17 de marzo de 1937. ACEP; 

DECRETO Que grava la venta de vinos y licores y además productos alcohólicos que 

no hayan cubierto el impuesto de compra venta de alcoholes y aguardientes; 

Periódico Oficial. 11 de febrero de 1939. ACEP. 

DECRETO Reformando el artículo 130 de la Ley Electoral para renovación de 

Ayuntamientos y elecciones de diputados a la Legislatura Local. Periódico 

Oficial.14 de noviembre de 1938. ACEP. 

PER/OD/COS Y REVISTAS 

EXCELSIOR. Diario. Completa en los años 1939,1940 y 1941. Hemeroteca Juan N. 

Troncoso. Del Gobierno del Estado de Puebla. 

FUTURO. Revista mensual. Organo de la CGOCM, ejemplares sueltos; Hemeroteca 

Juan N. Troncoso. Gob. Del estado de Puebla. 

LA OPINION. Diario Independiente. Completa en los años 1933 a 1941 Juan N. 

Troncoso. Gobierno del Estado de Puebla. 

LA PALABRA. Diario Local. Ejemplares sueltos de 1934. Hemeroteca Juan N; 

Troncoso. Universidad Autónoma de Puebla. 
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GERMINAL. Organo de la Confederación Regional de Obreros Mexicanos~ Números 

sueltos. Hemeroteca Juan N Troncoso, BUAP. 

RESURGIMIENTO. Organo de la Federación Regioncal de Qbreros y Campesinos del 

estado de Puebla. Año 1935. Hemeroteca Júan N.TJ:oncoso de la BUA.P. 

PERIODIC_O ()flCl1L. Organo del (}~b'.~~i;t~tit:,del_E~o. Libr~ y Soberano .de Pue. 
. ... . -- -- - ---

Semanal, colección completa enlos años de 1937a 1941. Archivo del Congreso 

del Edo. de Puebla. 

ANTORCHA. Revista revolucionaria. Quincenal. Tomo l. De · 1934. En Biblioteca J. 

Ma. Lafragua BUAP: 

EDITORIAL. El Gobierno de México puntualiza los fines de la educación socialista", 
LA OPINION", 22 de enero de 1934. Puebla, México. 1934 

EDITORIAL. El Término de la lucha intergremial". LA OPINION" 21 de agosto de 
1935. Puebla, México.1935 · 

EDITORIAL. Elementos antisociales y peligrosos".LA OPINION", 12 de septiembre 
de 1934. Puebla, México.1934 

EDITORIAL. El Ayuntamiento Obrero". LA OPINION" 18 de febrero de 1936.Puebla, 
México. 1936 

EDITORIAL. El instante dificil que está viviendo la ciudad". LA OPINION" 31 de 
mayo de 1934.Puebla, México.1934 

EDITORIAL. El nuevo presidente de la JCCA". LA OPINION" 16.de noviembre. de. 
1937. Puebla, México.1937 ... ·. · 

EDITORIAL. La posición de LA OPINION en el momento político de P~ebla". LA 
OPINION 2 de octubre de 1935. Puebla, México.1935 

EDITORIAL. Un soldado con amplio criterio civilista". LA OPINION" 21 de enero de 
1934. Puebla, México 1934 
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