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INTRODUCCION 

EL OBJETIVO DEL PRESENTE TRABAJO ES ANALIZAR A LA COMUNMENTE DENOMI-

NADA CONVENCION DE AGUASCAUENTES. OTROS YA LO HAN HECHO EN EL PA-

SADO, PARTICULARMENTE 31 ROBERT E. QUIRK, LUIS FERNANDO AMAYA Y VITO 

ALESSIO ROBLES. LOS 3 FUERON PIONEROS Y EN BUENA MEDIDA LO QUE SE CO-

NOCE DEL TEl1A EN LA DISCUSION E INVESTIGACION HISTORIOGRAFICA DE LA 

REVOLUCION MEXICANA SE DEBE FUNDAMENTALMENTE A SUS TRABAJOS. SIN EM~ 

BARGO, LA EXPLICACION Y LA COMPRENSION DE LO QUE FUE Y SIGNIFICO LA 

CONVENCION PARA EL DESARROLLO SINGULAR DE LA REVOLUCION MEXICANA ES 

AUN MOTIVO DE ESTUDIO Y DE DEBATE. 

ADEMAS DE LOS AUTORES MENCIONADOS, CASI TODOS LOS INVESTIGADORES 

DE LA REVOUJCION MEX !CANA HAN HABLADO EN SUS ESTUDIOS SOBRE LA CON-

VENCION. ¿ PORQUE PUES LA NECESIDAD DE ESTUDIARLA UNA VEZ MAS, DE 

AÑADIR POCOS Y NUEVOS DATOS A LOS YA ENCONTRADOS Y DIFUNDIDOS, DE PO

LEMIZAR CON LO QUE OTROS HAN DICHO ? LA HOTIVACION CENTRAL QUE ME 

LLEVO A EMPRENDER EL PRESENTE TRABAJO FUE EL CONVENCIMIENTO DE QUE, A 

PESAR OE HABER SIDO UNO DE LOS EPISODIOS CULMINANTES DE TODO EL PRO-

CESO REVOLUCIONARIO, SEGUIA ESTANDO EN MUCHOS DE SUS ASPECTOS OSCURO 

Y CONFUSO. ¿ PORQUE ? LAS 3 INVESTIGACIONES PIONERAS TIENEN MAS DE 20 

AIIDS DE HABERSE REALIZADO, EN EL INTERIN 1 OTRAS INVESTIGACIONES HAN 

APORTADO CONTRIBUCIONES DEC!SIVl\S A LA COMPRENSION GLOBAL DE l.A REVO-

LUCIONz EL LIBRO DE WOMACK ELABORO LA PRll1ERA CARACTERIZACION COM-

PLETA Y SOLIDA SOBRE EL ZAPAT!SMO¡ EL DE GILLY QUE ABARCA TODO EL PE

RIODO REVoLUCIONARl0 1 HA SIDO HASTA AHORA EL INTENTO MEJOR LOGRADO DE 

ESTUDIAR Y EXPLICAR A LA REVOLUCION DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS 



MASAS REVOLUCIONARIAS, DE SUS ASPIRACIONES, INSTRUl'ENTOS, LOGROS V 

CARENCIAS¡ EL DE KATZ QUE LOGRA UNA VISION GENERAL DEL PROCESO INTE

GRANDO JUICIOS MUY SOLIDOS SOBRE EL ASPECTO INTERNO DE LA REVOLUCION 

V SU RELACION CON LA ACTIVIDAD DE LAS GRANDES POTENCIAS EN EL CON-

FLICTO MEXICANO¡ EL DE COCKROFT Y EL DE HART SOBRE LOS PRECURSORES 

ANARQUISTAS QUE SIRVIERON PARA REVALORAR SU CONTRIBUCION REAL A LA 

REVOLUCION¡ EL DE A6UILAR CAl'IIN SOBRE LA DINASTIA SONORENSE TRIUNFA

DORA Y, FINALMENTE, LOS DHEVES PERO SUGERENTES TRABAJOS DE ARMANDO 

BARTRA SOBRE EL MAGON!SHO¡ OBVIAMENTE, SEf<ALO LOS LIBROS QUE DESDE MI 

PUNTO DE VISTA SON LOS PRINCIPALES. NO OBSTANTE, A PESAR DE LA HUY 

VALIOSA CONTí<l!lUCION QUE E5Tr1S Y OTRAS IN\'ESTIGl\C!ONES HAN HECHO, SON 

MUCHOS TODAVIA LAS LAGUNAS DEL PERIODO QUE PERttl\NECEN, UNA DE ELLAS 

ES LA CONVENCION. 

ES SIGNIFICATIVO QUE EN LOS ULTIMOS 20 A;;OS NO HAYA SIDO MOTIVO 

DE NINGUNA INVF.STIGACICJN PARTICULAR. SALVO PEQUEÑOS ARTICULOS DE AR

NALDO CORCOVA, FEDERICO REYES HEROLES Y GERARDO UNZUETA, A NINGUN 

OTRO INVESTIGADOR LE HA MERECIDO SU ATENCION. PEOR AUN, CASI TODOS SE 

HAt~ CONTENTADO CON REPETIR LO QUE DIJERON LOS PIONEROS, AAADIENDO TAN 

SOLO ItHERPRETl\CIONES DOCTRINARIAS PARA EXPl.ICAR EL FRACASO DE LA EX

PERIENCIA CONVENCIONISTA. EL HAS SOCOHR IDO DE SUS ARGUl1ENTOS ES EL 

QUE DETERMINA LA INVI11BILIDAD HISTORICA DE LCS HGVIHIENTOS CAMPESINOS 

PARA PODER LLEVAR A FELIZ TERM !NO UNA REVOLUC ION Y CONSTRUIR POS IT 1-

VAMENTE UN NUEVO PROYECTO Y ESTADO NACIONAL. LA MAYOR PARTE DE LOO 

QUE HAN DICHO COSf\5 SOE.lf<E LA CONVENCION, O LA HAN MENOSPRECIADO V DE

FORMADO PORQUE SE IDENTIFICAN CON EL PROYECro CONSTITUCIONALISTA 

TRIUNFADOR, O LI\ HAN DESCALIFICADO DOCTR!NARIAMENTE PERO SIN ESTU

DIARLA EN CONCRETO Y SIN DEHOSTRAH SUS AFIRMACIONES. 
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EL PRESENTE TRABAJO NO ASPIRA A LLENAR EL Hl.Jf:CO QUE FALTA. SIH

PLEMENTE ES UN CONTRIBUCION AL DEBATE. EL HILO CONDUCTOR QUE GUIA LA 

INVESTIGACION ES EL DE LAS POSIBILIDADES DE LA ALIANZA Y UNIFICACION 

DE LAS MASAS MEXICANAS QUE HICIERON LA REVOl.UCION. POR ESTO ME RE

FIERO AL PROCESO A TRAVES DEL CUAL EN UNA SITUACION HISTORICA REVOLU

CIONARIA, LOS SECTORES QUE HAN HECHO SALTAR EN PEDAZOS AL ANTIGUO 

SISTEMA DE DOMINACION, TIENEN NECESIDAD DE IDENTIFICARSE, RECONOCERSE 

MUTUAMENTE E INTEGRARSE, AGRUPANDO, COHESIONANDO, GENERALIZANDO Y 

UNIFICANDO su RESPECTIVAS pn,1cTICAS, EXPERIENCIAS E INSTRUMENTOS RE

VOLUCIONARIOS. ESTOY CürNENCIDO DE QUE FUE ESTE PROCESO EL QUE, AL 

AVANZAR, PERMITID EL DESl1ANTELAMIENTO DEL ESTADO PORFIRISTA-HUER

TISTA, Y EL QUE DETERMINO LA NECESIDAD DE QUE LOS DISTINTOS ACTORES 

SOCIALES QUE HABIAN CONTRIBUIDO A DICHO DE5!1ANTEU\11IENTO, TWIERAN 

QUI: PLANTEARSE CUAL DEBIA DE SER LA RELACION ENTRE ELLOS P1ISl10S Y 

PROBAR LA POSIBILIDAD REAL DE CONSTRUIR POSITIVANENTE, EN CO"'-JUNTO, 

EL l'IJEVO PROYECTO DE PAIS. 

LA CONVENCION FUE PUES, LA RESPUESTA A ESTA NECESIDAD. EN ELLA SE 

RECONOCIERON, RELACIONARON Y PUSIERON A PRUEBA LOS DIFERENTES MOVI

MIENTOS DE MASAS QUE ESTABAN HACIENDO LA REVOLUCION. LA HISTOftIA DE 

LA CONVENCION ES EN BUENA HEDIDA LA MISMA QUE LA DE LA REVOLUCIDN 

MEXICANA EN EL PERIODO QUE VA DE FINALES DEL VERANO DE 1914 A LA 

PRIMAVERA DE l91b, ES DECIR, EL PERIODO l'IAS ALGIDO DE LA REVOLUCION Y 

EL CENIT DE TODOS LOS PROCESOS REVOLUCIONARIOS EN LA HISTORIA DEt. 

PAIS. EN ELLA CONVERGIERON LOS TRES EJERCITOS, HOVINIENTOS POPULARES 

Y PROYECTOS ESTATALES QUE DERROTARON AL REGIMEN HIJJ!RTISTA, OBLIGADOS 

POR LA PRESION DE MASAS Pf<OFUNDA QUE LOS EMPUJABA A CONTINUAR CON SUS 

RESPECTIVOS PROYECTOS Y VER SI ESTOS POOIAN SEGUIR AVANZANDO INCORPO

RANDO A OTROS SECTORES POPULARES, HASTA ENTONCES SEPARADOS. LA CON-
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VENClON FUE ESTA CONVERGENCIA, ESTE INTENTO DE UNIFICACION DE LAS CO

RRIENTES REVOLUCIONARIAS PARA SEAALAR CONJUNTAMENTE EL RlR1BO NACIONAL 

DEL PROCESO. LO QUE EN EL TRABAJO SE ANALIZA ES EL DESARROLLO DE ESTE 

INTENTO, SUS POSIBILIDADES, SUS PROBLEMAS, LAS SOLUCIONES QUE PUSO EN 

JUEGO, SUS CONTRADICCIONES V LIMITACIONES, LOS INSTRU11ENTOS QUE FORJO 

Y SUS RESULTADOS. 

LOS TRES PRIHEROS CAPITULOS SON INTRODUCTORIOS Y ESTAN DESTINADOS 

A, POR UNli PARTE MOSTRAR COMO LA REALIZACION DE UNA CONVENCION COH

PUESTA POR LOS REPRESE:NTANTES MILITARES DEL PUEBLO EN ARHAS ERA UNA 

NECESIDAD OBJETIVA QUE, COMO Tl\L, HABIA SIDO RECONOCII>A POR CADA UNA 

DE LAS FACCIONES, AUNQUE CADA UNA A SU MODO¡ ADEMAS, TIENEN TAHBIEN 

EL PROPOSITO DE PRESENTAR A LOS ACTORES DE C1~RNE Y HUESO ~UE LLEGAN A 

ELLA, HACIENDO UNA SINTESIS V CARACTERIZACION GENERAL DE ELLOS, MOS

TRANDO SU PRACTICA POl.ITICA, MILITAR E IDEOLOGICA. ASI, EN EL PRIHER 

CAPITULO SE PRESENTAN LAS ID€AS QUE EL ZAPATISMO, EL VILLISMO Y EL 

CONSTITUCIONALISMO TENil\N SOBRE LA CONVENCIUN, DtSDE SU rr.It:Efll\ FOR-

MULACION, SIGUIENDO LA EVOLUCION DE DICHAS IDEAS HASTA EL M0!1ENTO EN 

QUE LA CONVENCION SE IHPDNE COMO 1.IECESIDAD Y SE REALIZA EN OCTUBRE DE 

1914. EL CAPITULO SEGUNDO fSBOZA EN RASGOS GENERALES UNA CARACTERIZA-

ClON DE LA COMPOSICION SOCIAL Y DE LA PRACTICA MILITAR V POLITICA DE 

CADA UNA DE LAS CORRIENTES REVOLUCIONARIAS, DESDE SU SURGIMIENTO 

HASTA MOMENTOS ANTES DE LA CONVENCION. PARA NO ALARGAR DEMASIADO EL 

CAPITULO ANTERIOR, PERO TRATANDO DE INTEGRARLO A ESA CARACTERIZACION 

GLOBAL DE LAS CORRIENTES, EN EL TERCERO SE DESARROLLA LA IDEOLOGIA DE 

CADA UNA DE ELLAS. EN CONJUNTO, LOS TRES CAPITULOS INTRODUCTORIOS 

ANALIZAN LOS INSTHUMENTOS QUE HAN FORJADO LAS FACCIONES, SU PRAXIS, 

SU PROYECTO SOCIAL, QUE ES CON LO QUE SE PRESENTAN Y ACTUAN EN CONSE

CUENC JA EN LA CONVENC ION. 
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EL CUARTO CAPITULO PRESENTA LA CRISTALIZACIDN DE LA CONVENCION, 

PERO TODAVIA CON UNA GRAN LIMITACION, AL CONVOCAR CARRANZA A UNA 

JUNTA DE JEFES MILITARES Y POLITICOS DEL CONSTITUCIONALISMO PERO SIN 

LA PARTICIPACION EN ELLA DEL VILLISMO Y EL ZAPATISMO, PARA REALIZARSE 

LA CONVENCION TUVIERON QUE ECHAR ABAJO LOS JEFES CONSTITUCIONALISTAS 

ESTE OBSTACULO IHPUESTO POR LA DIRECCION Cl\RRANCISTA Y COMPROMETERSE 

CON EL VILLIS/10 A EF.ECTUAR LA CONVENCION EN LA CIUDAD DE ABUASCALIEN

TES. 

EN EL QUINTO S.E ANALIZA LA PRIMERA ETAPA DE LA CONVENCION, EN 

AGUASCALIENTES, SU ETAPA HAS REPRESENTATIVA AL HABER LOGRADO INCORPO

RAR EN UNA INSTA."ICIA NACIONAL A LOS PRINCIPALES JEFES MILITARES DE 

LAS FACCIONES PARA DISCUTIR Y RESOLVER LOS PRINCIPALES PflOBLEMAS DEL 

PAISz LA PACIFICACION, LA UNIFICACION, EL PROGRAMA Y EL GOBIERNO DE 

LA REVOLUCION. SIN ENBARBO, PRONTO SE HOSTRO QUE CAOA UNA DE LAS FAC

CIONES REPRESENTABA PROYECTOS E INTERESES DE CLASE DISTINTOS Y LA 

MAYOR PARTE DEL SECTOR CONSTITUCIONALISTA, QUE l>EFENDIA UN PROYECTO 

SOCIAL INCOHPATlllLE CON EL PLAN DE AVALA ADOPTADO COffil LA BASE DEL 

PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA CONVENCION, SE SEPARO DE ELLA Y LE DECLARO 

LA GUERRA. 

LAS POSIBILIDADES DE LA ALIANZA Y LA UNIFICACION REVOLUCIONARIA 

ENTRE EL VILLISNO Y EL ZAPATISNO, EL FACTOR CLAVE PARA ENTENDER EL 

CARACTER Y El. DESTINO DE LA REVOUJCION HEXICAN.A, SON EL OBJETO DEL 

SEXTO CAPITULO, QUE DEDICA UNA BUENA PARTE AL A~!SIS DEL PACTO DE 

XOCHIMILCO, DE LA ENTRADA Y OCUPACION CONJUNTA DE LA CAPITAL DEL PAIS 

POR LA DIVISION DEL NORTE Y EL EJERCITO LIBERTADOR DEL SUR Y LOS PRO

BLEMAS OBJETIVOS QUE SE PRESENTARON Y QUE NO PUDIERON RESOLVER. 
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EL SEPTIHO, EL MAS LARGO, ESTUDIA LA ACTIVIDAD DE LA CONVENCION 

VILLISTA-ZAPATISTA CUANDO l\MBAS FUEIUAS SE QUEDAN SOLAS CON LA ASAl1-

BLEA V EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO, MANTIENEN LA OCUPACION DE LA CAPI

TAL DEL PAIS, PERO SE ENFRENTAN POR SEPARADO HILITARl1ENTE AL CONSTI

TUCIONl\LISl'tO. EN ESTA ETAPA LA ALIANZA VILLISTA-Zl\PATISTA TUVO UN GO

BIERNO QUE FORHALMEfHE CONTROLADA LA Ml\VOR PARTE DEL TERRITORIO NA

CIONAL, SIN EMBARGO, PEROIO HILITARHENTE EL ENFRENTAMIENTO CON EL 

CONSTITUCIONALISMO V POCO A POCO COnENZO 1\ RETROCEDER, AL IGUAL QUE 

EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE MASAS NACIONAL. A PESAR DE ELLO PUDO 

DAR FORHI\ AL PROGf<l\HI\ DE GOD I ERNO, CONOCIDO CON EL NOMBRE DE « PRO

GRAMA DE REFORMAS ECONOMICl\S V SOCil\LES DE LA í<EVOLUCIDN :>, DE ENORME 

IMPORTl\NCll\ PROORl\Ml\TICA. TERN:tm ESTA ETAPA CQ<.I LA SEPARACION DEFI

NITIVA DEL VILLISMO DE LA CONVENCION. 

EL ULTIMO CAPITULO « LA CONVENCI~~ ZAPATISTA », DESCRIBE LA OBRA 

PROGRAMATICA REALIZADA POR EL CONSEJO EJECUTIVO ZAPATISTA EN LA ETAPA 

MAS ENCONADA Y RADICAL Df: LA RESISTENCIA ZAPl\TI!JTl'l, CUANDO ERA EL 

UNICO MOVIMIENTO QUE CONTINUABA ENFRENTANDOSE AL CONSTITUCIONALISMO 

TRIUNFANTE V ESTADA DESARROLLAtffiO, EN EL TERR 1 TORIO HORELENSE, LA EX

PERIENCIA DE REVOLUCION INl'EGRAL MAS AVANZADA DE TODA LA Hl STOR!A NA

CIONAL. CONCLUYE CON LA OJSOLlJCION FORMAL DE LA CONVENCION V LA PU

BLJCAClON DE SU OBRA tDEOLOOIC:A CIMERA, EL Pí<OGRAMA DE REFORMAS. 

TAL ES EL CONTEN!DO DE ESTE TRABAJO, QUE NO ASP!f<A A SER OTRA 

COSA QUE UNA CONTRIBUC!ON AL DEBATE SOBRE UNO DE LOS ASPECTOS ESEN

CIALES DE LA ~'f:VOLUCION MEX !CANA, PARTICULAHMENTE A LA DISCUSION DE 

UNA EXPERIENCIA HISTOP.ICA COl'iO U1 DE LA CONVSNCION, EN LA QUE SE PRE

SENTARON PROBLEMAS MUY ILUSTRATIVOS QUE PUEDE~< ARHOJAH LUZ PAHA LA 

COMPRENSION ~m SOLO DE ESE FENlJMENO POfl SI MISMO, srno EN LA MEDIDA 
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i EN QUE AYUDA A PREPARAR UNA DE LAS TAREAS QUE CONSIDERO MAS IMf'ORTAN

TES Y MAS URGENTES DE LA SITUACION ACTUAL1 COMO AVANZAR EN LA UNIFI-

CACION DE MASAS REVOLUCIONARIA, NECESARIA E ll1?0STERGABLE, 
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SE TRATA DE ESTUDIAR DE CERCA A LA CONVENCION, SOBRE TODO A PARTIR DE 

LAS DISCUSIONES QUE SE DIERON EN SU SENO, DE SU ORGANIZACION INTERNA, 

DE SU TOl'\A DE POS I C ION, DE LA LUCHA 1DEOLOG1 CA L 1 BRADA EN ELLA POR 

LOS SECTORES QUE LA INTEBRARON, COMPRENDER LA VISION QUE LOS CONVEN

CIONISTAS TENIAN DE LOS PROBLEMAS DEL PAIS, DE LA REVOLUCION, DE COMO 

SE CONCEBIAN A SI HIS110S, A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LOS RODEABAN Y DE 

QUE MANERA PRETENDIAN CAMBIARLAS. EL OBJETIVO ES PUES, MOSTRAR LAS 

IDEAS Y LA LUCHA DE IDEAS QUE HUBO EN LA CON\IENCION EN TORNO A LA 

DESTRUCCION DEL VIEJO ORDEN -QUE LA REVOLUCION ESTABA HACIENDO- Y DE 

LOS PERFILES A PARTIR DE LOS CUALES LOS DIFERENTES SECTORES CONVEN

ClONISTAS CREIAN QUE SE DEBERlA CONSTRUIR El NUEVO ORDEN 

A TRAVES DE ESTA OPTICA SE INTENTA AVANZAR EN LA COMPRalSION DE 

LO QUE FUE LA CONVENCION. EN ELLA VEO UNA DE LAS ETAPAS CUUIINANTES 

DE LA REIJOLUCION. LA CONVENCION ES EL INTENTO MAS AVANZADO QUE HA HA

BIDO EN LA HISTORIA NACIONAL POR ESTABLECER UN 00BlERNO Y UN PROGRAHA 

REVOl..UC IONAR 10. POR ESTO ULTIMO ENT 1 ENDO, POR UNA PARTE EL ASPECTO DE 

RADICALIDA01 LA CRITICA, NEGACION E INTENTOS DE SUPERACION DEL SIS

TEMA OPRESIVO IMPERANTE, ESTE FACTOR, DECISIVO EN LA GENESIS Y DESA

RROLLO DE LA REVOLUCION, APARECE COMO UNA NECESIDAD QUE BUSCA SER RE

SUEL TI\ POR LA CONVENCION¡ POR LA OTRA, LA LIGAZON, CERCANIA Y REPRE

SENTATIVIDAD QUE TUVO ESTA CON LDS SECTORES POPULARES QUE ESTABAN HA

CIENDO UNA DE LA!J TRAtlSFORMC!üNES SOCIALES MAS IMPORTANTES DE NlJES

TRA HISTORIA; SIN DUDA, LA CONVENCION FORMO Pl'.RTE IMPORTANTE DEL t10-

MENTO OE MAYOR ASCENSO y PODEn DE LA LUCHr. REVOLUCIONARIA DE MASAS, y 
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t EN SU MOMENTO, FUE LA INSTANCIA MAS REPRESENTATIVA DE LA REVOLUCION 

NACIONAL. 

LA CONVENClON ESTUVO INTEGRADA POR LOS REPRESENTANTES "!LITARES 

DE LOS EJERCITOS REVOLUCIONARIOS, ES DECIR, ERAN LOS REPRESENTANTES 

DEL PUEBLO EN ARMAS CUYAS ACCIONES Hl\BIAN DESTRUl!>O EN EL LAPSO DE 4 

MOS LAS BASES DEL PORFIRJATO, DERRIBANDO 2 DICTADURAS MILITARES, 

DESTRUYENDO AL EJERCITO BASTION PRINCIPAL DE ESTE REGil'!EN, V EXPRO

PIANDO Y DEBILITANDO UNA BUENA PARTE DEL PODER ECONOHICO Y POLITICO 

DE LA HASTA ENTONCES CLASE DIRIGENTE. EN 1914 LA REVOLUCION ES UNA 

VASTA COALICION TRIUNFANTE DE SECTORES SOCIALES EN DONDE LOS CAHPESI-

NOS SON LOS QUE TIENEN UN PESO DECISIVO. LA REVOLUCION ES FUNOAHEtl-

TALMENTE UNA RE:VOLUCION AGRARIA. Erl EL NDMENTO DE\.. DESHATELAl'llENTO DE 

LA DICTADURA HIJERTIS1A, LO QUE ESTA POR OEFINIRSE ES EL Rt.:MBO DEL 

PAIS. LA CONVENCION ES UN ASPECTO CENTRAL EN ESTA DEFINICION. EN ELLA 

SOLO TUVIERON CABIDA LOS INDIVIDUOS QUE CON SU ACCION ESTABAN HA-

CIENDO LA REVOLUCION. NO SOLO ESTUVIERON EXCt.UlllUS LOS HACEND/'\DOS 1 

LOS « CIENTIFICOS >, LOS SECTORES DE INDIVIDUOS LIGADOS AL VIEJO RE-

Gll'IEN, SINO TAl'1DlEN AQUELLOS QUE NO TU'JIERON UNA PARTlCIPAClON AC

TIVA EN EL PROCESO V PAATICL\.ARMENTE LOS QUE NO HADIAN El'iPUAADO L.AS 

ARl1AS. DESDE SU CONSTJTUCION, UNA VEZ QUE FUE DERROTADA LA l'IANlOMA 

CARRANClSTA QUE INTENTABA CONVERTIRLA EN UN FOflO PARA SU LEGITIHACION 

EN EL PODER, FU€ UNA CONVENCION "lLITAR (ESTA CARACTERISTICA, HUY DE

CISIVA, NO SE '10DIFICO CON LA lNCIJRPORAClON DE LOS DELEGADOS CIVILES 

ZAPATISTAS, QUE ASIST!ERONN CON GRADOS MILITARES V EN REPRESENTACION 

DE JEFES MILITARES, NO OBSTANTE QUE VARIOS DE ELLOS NO TUVIERON UNA 

ACTIVIDAD PROPIAMENTE 1'11LITARl. 
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LOS CIVILES QUE TlNIERON PARTICIPACION EN ELLA FUE PORQUE SE HA

BIAN VINCULADO CON EL MOVIMIENTO ARMADO, PORQUE TENIAN UNA MAYOR O 

MENOR RELACION CON EL. EL OBJETIVO DE LI\ REUNION DE ESTOS REPRESEN

TANTES MILITARES ERA EL DE UNIFICACION DE LAS TENDENCIAS, EL ESTABLE

CIIMENTO DE LA PAZ EN EL TERRITORIO NACIONAL. Y LA ELABORACION DEL 

PROGRAMA DE flEFORMAS CON EL QUE HABRIAN DE CRISTALIZAR LAS ASPIRACIO

NES DE LA REVOLUCION. EN PRINCIPIO ESTOS OBJETIVOS INVOLUCRABAN TODOS 

LOS ASPECTU:.l ESENCIALES QUE ENFRENTAfm LA flEVOLUCION. SE TRATABA DE 

GENERALIZAR A NIVEL Nl\CIONl\L Y DE DAR Cl\TEGOR!A JUHIDICA E INSTITU

CIONAL AL SINNUMEHO DE l\CC IONES, CONQUISTAS Y rnl\NSFORMACIONES QUE 

LOS REVOLUCION1~R!OS HABif\N HECHO LOCl\LMENTE DUf':llNTE ESTOS CUATRO 

Aí<OS. EN LA C01~VENCION LOS REVOLUCIONARIOS Tf<ATARIAN OE CONSOLIDAR 

ESA ACCION EMPIR!CA, EN MUCHOS Ci~SOS ESPONTANEA Y FUERA DEL CONTROL 

DE ALGUN05 DE LOS JEFES MILITARES, Y DARLE TRASCENDENCU. A TAAVES DE 

UN PROGRAMA DE GOBIERNO QUE DEBIA CUMPLIRSE Y AL CUAL TODAS LAS FflC

CIONES SF. SOMETERIAN Y APOYARIAN. 

EN AGUASCALIENTES, AL POCO TIEMPO DE ESTABLECER CONTACTO DIRECTO 

ENTRE SI, DE RECONOCERSE, LOS DELEGADOS VILLISTAS Y CONSTITUCIONALIS

TAS -SIN ESTAR TODAVIA PLENAMENTE INCORPORADOS LOS DELEGADOS ZAPATIS

TAS-, SE DIERON CUENTA DE QUE LOS OBJETIVOS QUE LOS LLEVARON A REU

NIRSE ESTABAN INTil"IAHENTE LIGADOS AL PROB~EMA DE LOS CAUDILLOS Y DEL 

PODER. PARA PODER IMPONER LA PACIFICl\CION, LAS REFORMAS SOCIALES NE·· 

CESARIAS Y EL GOBIERNO QUE LAS OEDIA LLEVAR A CABO HACIA FALTA UN PO

DER CENTRAL QUE GARANTIZARA SU REALIZACION. SE DIE RON CUENTA DE QUE 

ELLOS, ESA REUN!ON Df. JEFES MILITARES DEBIA Y PODIA SER ESE PODER. DE 

ESTA MANERA, LA CONVENCION SE ASUME CGMU SOBERAtlA. CON ELLO SE CONCE

BIAN A SI MISMOS CO~IO El. NAXlMO PODER NACIONl'1L, f'OR ENCIMA DE LAS 
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FRACCIONES, DE LOS EJERCITOS, DE LOS CAUDILLOS, DE LOS PROGRAMAS LE

VANTADOS POR CADA UNO DE ELLOS. 

LA CONVENCION CONSIGUJO EN SU PRIMERA ETAPA LA SUBORDINACION Y EL 

ACATAMIENTO A SU AUTORIDAD DE TODOS LOS JEFES MILITARES REVOLUCIONA-

RIOS, -SALVO LA HUY NOTADLE EXCEPCION DE CARRANZA-. ESTA ETAPA ES 

PRECISAMENTE LA DE SU MAXIHA REPí<ESENTATIVIDAD NACIONAL. UNA DE SUS 

PRIHERAS ACCIONES CONSIST 10 EN ORDENAR U\ PACIFICACION INMEDIATA DEL 

PAIS, SIN CONSEGUIRLO EN LAS ZONAS COl'>FLICTIVAS DEL ZAPATISHO Y EL 

NORTE DEL ESTADO DE SONORA. DENTRO DE LAS IMPORTANTES HEDIDAS ADOPTA-

DAS POR LOS CONVENCIONISTAS ESTUVO LA DESTITUCION DE LOS PUESTOS DE 

MANDO QUE TENIAN TANTO VILLA COMO CARRANZA. ESTAS DESTITUCIONES FUE-

RON SOLO FORMALES. LO QUE AFLORO DETRAS DE ESTA IMPOSIBILIDAD POR HA-

CER VALER SU AUTORIDAD FUE LA EXISTENCIA EN SU SENO DE SECTORES, PRO

YECTOS Y JEFES ANTAGONICOS. LA LLEGADA DEL ZAPATISMO, EL UNICO QUE 

TENIA UN PROYECTO DE TRANSFORHACION SOClr..L. RADICAL Y CONSISTENTE Y 

UNA PRACTICA QUE LO AVALABA Y LE DABA UNA ENORt'IE AUTORIDAD, PRECIPITO 

LA RUPTURA DEFINITIVA DE LA COALICION CONSTITUCIDNALISTA Y EL VI-

LLISMO V LA DEFINICION DE LA HEGEHONIA ENTRE LAS CORRIENTES EN EL TE-

RRENO DE LAS ARMAS. 

LOS CONVENCIONISTAS ERAN DESDE EL PRINCIPIO - Y ESTE RASGO SE 

AGUDIZO DESPUES DE LA RUPTURA CON EL CONSTITUCIONALISMO -, LOS REPRE-

SENTANTES DE SECTORES EN MAYOR O MENOR MEDIDA LIBADOS AL CAl'IPO. CON 

HULTIPLES PARTICULARIDADES, DIFERENCIAS REGIONALES, DE INGRESOS, TRA

DICIONES, FORMAS DE ORGANIZACION V DE LUCHA, CON DIFERENTES MANERAS 

DE VINCULARSE A LA TIERRA Y A LOS OTROS SECTORES SOCIALES, LOS EJER

CITOS REVOLUCIONARIOS ESTUVIERON LIGADOS AL CAMPO MEXICANO. LA COH

VENCION, ASUMIENDO EL PODER CENTRAL ORGANIZO UN PROYECTO V UN GO-
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BIERNO NACIONAL. EN SUS DIFERENTES ETAPAS, LOS CONVENCIONISTAS ACTUA

RON COMO PODER CONSTITUYENTE, COMO ORGANO PARLAMENTARIO Y CQl'\O GO

BIERNO, NOMBRARON PRESIDENTE PROVISIONAL - EULALIO GUTIERREZ PRI

MERO- Y ENCARGADOS DEL PODER EJECUTIVO - ROQUE GONZALEZ GARZA Y FRAN

CISCO LAGOS CHAZARO, DESPUES-. ESTOS ORGANIZARON, cm~ LA APROBACION 

DE LA CONVENCION SUS GABINETES, LA CONVENCION DICTO DIFERENTES LEYES 

Y DECRETOS, ORGANIZO Y PU .SO EN PRACTICA DIFERENTES HEDIDAS DE TIPO 

ECONOMICO, POLITICO Y ADMINISTRATIVO, EN MEDIO DE LA GUERRA CIVIL, 

¿DE QUE OTRA FORMA SE LE PUEDE Ll.AMR A ESTO SI NO GOBIERNO? lQUE ES 

SI NO EL ltHENTO DE ORGANIZAR NACIONALMENTE EL PODER?. AUN EN SU UL

TIMA ETAPA, CUANDO EL AUGE DE LA l'IOVILIZACION CAMPESINA SE HABIA DE

TENIDO Y ESTADA EN fiETROCESO, CUANDO L•' !JIV!SIOM OEL NORTE HABIA SIDO 

DERROTADA MILITARMENTE POR EL CONSTITUCIONALIS/1ü Y LA CONVENCION 1 EN 

RETIRADA, SE ENCONTRABA RESTRINGIDA UNICAMENTE 1\ LOS DELEGADOS ZAPA

TlSTAS Y LA RESISTENCIA D€ LA REVDLUCION RADICAi. SE CONCENTRABA YA 

SOLO EN LA ZONA ZAPATISTA, LA CONVENCION y LA u1.;1 tMA t'OHr!A QUE ADOPTO 

ESTA, COHO CONSEJO EJECUTIVO SIGUIO REIVINDICANDO EL DERECHO DE Y EM

PRENDIENDO LA LUCHA POR ESTABLECER UN PROYECTO Y UN GOBIERNO NACIO

NAL. 

OTRA COSA SON LOS RESULTADOS. PERO LO QUE HE INTERESA MOSTRAR 

AQUI ES QUE ESTE INTENTO E~ lSTIO, AUNQUE NO HAYA FRUCTIFICADO. PERO 

SI NO CRISTALIZO COMO ERAN SUS INTENCIONES ESTO NO SE DESE A QUE HAYA 

ESTADO IMPOSIBILITADO DESDE EL PRINCIPIO PARA HACERLO POR UNA ESPECIE 

DE DETERNINAC!ON FATIDICA DE CLASE. EN TODO CASO HABIA QUE EXPLICAR 

EN CONCRETO, COMO EL PROPIO CURSO MISMO DE LOS ACONTECIMIENTOS, DE 

LAS ALIANZAS, DE LAS ACCIONES MILITARES, DE LAS TACTICAS, DE LOS PRO

GRAMAS, DE LOS ASCENSOS Y DESCENSOS DEL. ~IOVIMJENTO DE MASAS Y EL PA

PEL DE LOS IND!l/IDUOS PARTICULARES EXPLICAN EL DESCENLACE PARTI. CULAR 
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DE LA REVOLUCION. QUIERO MOSTRAR COl'IO UN CONJUNTO DE INDIVIDUOS, - Y 

A TRAVES DE ELLOS UN VASTO SECTOR DEL CAMPESINADO MEXICANO, AUNQUE NO 

UNICAMENTE -, CONCRETOS, HISTORICAMENTE DETERMINADOS, ARMADOS CON UNA 

SERIE DE INSTRUMENTOS PRACTICOS ENCARARON SU SITLIACION Y TRATARON DE 

MODIFICARLA, HODIFICANDOLA EFECTIVAMENTE Y MODIFICl\NOOSE ELLOS MISMOS 

AL IMPULSAR UN TIPO DE REVOLUCION POPULAR Y UN GOD!ERNO QUE CORRES

PONDIERA CON LOS lNTEr1ESES DE E.Sri\, TRATO De MOSIHAR LA EXISTENCIA DE 

ESTOS SUJETOS Y DE ESTOS INTENTOS A PARTIR DE SU {1CCION, DEL CURSO DE 

ESTI\, Y, F.N ESA MEDIDA, ACEf<L:AF<rlO;; A COMPí<ENDER EL RESULTADO FINAL 

DEL PROCESO. 

S!EN!Jil ESTE EL CONTENIDO ESENCIAL DEL Tíl>IDAJO DE TESIS, ME INTE

RESA DESl\RROLLAH ALGUNOS ASPECHJS PARTICUU1RES, E.NTRE LOS CUALES ES

TAN1 

- LA LUCHA DE IDEAS, DE ENFOQUES, DE COMCEf'CIC:::::s QUE SE LlllRA 

EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA CONVH<CION, A TRAVES DE LAS CUA

LES SE VA PERFILANDO, CADA VEZ CON MAYOR NITIDEZ, A MEDIDA EN 

QUE SE DESARROLLAN LAS OISCUSWNES Y QUE AVANZA LA LUCHA ARMADA, 

TRES PROYECTOS SOCIALES DIST lNTOS, Y, EN CONSECUENCIA, TRES ES

TADOS CON MAYOR O MENOR GRADO DE DESARROLL01 EL CONSTITUCIONA

LISHO EL VILLISMO Y EL ZAPATI SMO 

- EL PAPEL QUE JUEGAN LOS DELEGADOS CUNVEtlCIONISTAS, EN SU MAYO

RIA OFICIALES ~IEDIOS, COM::J REPRESENTANTES « INSTRUIDOS :> DE LOS 

EJERCITOS Y DE LOS SECTOíiES SOCU.LEB EN CUYO MOMBRE ACTUAN. CREO 

QUE EL ESTUDIO DE LA CONVENCION l~OS MUESTRA UN ASPECTO, IHPOR

TANTE SIN DUDA, PARA COMPRENDER AL VILLISM0 1 AL ZAPATISMO Y AL 

CONSTITUCIONALISMO, PEHO QUE NO BASTA PARA EXPLICAR LA RIQUEZA Y 

CO>IPLEJIDAD DE ESTOS 
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- EL DESARROLLO EN LA CONVENCION DE UN FENOMENO DE E.NAJENACION 

DE LA REPRESENTACION. ESTA ULTIMA VA ADQUIRIENDO VIDA PROPIA, 

SEPARANDOSE PAULATINAMENTE DE LOS SECTORES POPULARES INSURRECTOS 

Y DE LAS BASES DE LOS EJERCITOS 

- EL PROCESO r, THAVES DEL CUAL, DADAS l.flS CARACTERISTICl\9 !JE LA 

CONVfNCION COMO ORGANO DELIBERATIVO, LEGISLATIVO Y DE GOBIER~JO, 

VAN l\SUMIENDU LA D!RECCION DE El.LA INTELECTUALES PEQUEÑOBURGUE

SES 

- EL FRACASO DE Lf1 UtHFICACIDN ENHtE VILLISMO V U\PATISMO, A 

THAVES DEL EEGU!HIF.NTO DE StlS OIFERF.NCIGS Fll!WM1ENTALES EN LA 

Ml\NERA De COl"IPf(U/íllf~ y DE PFiOPONf:R SOLUCJDN[S Pl\lrn RESOLVER AL

GUNOS DE LOS PROBLEMAS CENTRALES A LOS f~UE SE ENFRENTA LA REVO

LUCION. ESTO PROVOCA fl MENUDO UNA NEUmALIZACICll DE LA CONVEN

CICN V u;~,; ¡¡;c;.rACIDAD rKMH Fúi'ICR EN FF,i'.CT1Cf1 hE!1ID>•S CúNCRtlAS¡ 

ENTRE ESTOS PRODLEMAS ESTAN1 

Al EL REL.ATIVO·A Ltt AL.!MlZA CON LOS SECTmES Ul\BANOS Y, PARTICU

LARMENTE CON L>í CLASE OBREf<t1 DE LA C!U[)f\l) DE 11Encu 

Bl EL RELATIVO A LA CUESTIDN flGRARJA V LA PUESTA EN 111\RCHA DE 

LOS POSTULADOS DEL PLAN OE AVALA 

Cl LOS PROBl..EMAS DEL TRABAJO, LA ORGANI ZACIOM OBRERA Y SU RELA

CION CON EL ESTADO 

DI LOS DE LA ENSEAANZA, SU CARACTER Y CONTENIDO, SU INSERSlON EN 

LA PRODLEMATICA SOCIAL 

El EL DEL TIPO DE DESARROLLO ECONOMICO QUE SEGUIRIA LA NACION V 

EL PAPEL DEL !iSTf\DO EN ELLO 
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F) EL REl.ACIONADO CON EL EJERCITO Y SU VJNCULAClON CON LA SOCIE

DAD V EL ESTADO 

G> PR09LEHAS 111\S PARTlCULARf:S PERO NO POR ELLO POCO IMPORTANTES, 

ALGUNOS DE LOS CUALES COBRARIAN 11AYOR ATE.NClON CON EL PASO DE 

LOS AÑOS, COi'ffJ ES ~L CASO DEL MATRIHONlO, DEL DIVORCIO V UNA EM

BRIONARIA DlSCUSlON SOBRE LA SITUACION CE LA MUJER 

TAL ES ~L CONTENIDO DEL TRABAJO. 
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EN LA REALIZACION DE ESTE TRABAJO MUCHO CONTRIBUYERON LOS ESTUDIOS V 

LAS DISCUSIONES QUC: HE TENIDO CON VARIOS COMPMEROS Y At1IGOS QUE COM

PARTEN CONMlCO EL HHEHES, LA f'l\SION Y LA NECESIDAD OE COMPRENDER AL

GUNOS DE LOS f'í-<OBLEMAS DE LA HISTORIA DE r;UFSTRO PAIS, Y PARTICULAR

MENTE, A LA REVOLUCION r!EXICANr •• 

ESlOY E.N DéUDA CON TODOS ELLOS, PF.HO PARl IctJLARMENTE CON DOS• 

ADOLFO GlLLY, MI Dll"<EC10R DE TlSIS 1 Cf¡ti ;~UIEN SI BIEN NO PUDE DISCU

TIR COMO YO HUBIEHA QUERIDO -POR F'Ri.l!<LEMAS DE TffMPO Y DE OCUPACIO

NES- TODO EL CONTENIDO DE ESTA INVESTIGACJON, 6U INFLUENCIA ESTA PRE

SENTE EN ELLA DESPUES DE LA SALUDABLE EXPEf~ IENCIA (¡\JE 1-'./\ SIDO PARA MI 

LA LECTURA DE SUS TRAl•AJOS, SUS CLASES, EL CONOCER SU COMPROMISO PO

UTICO Y HABER DISH<UTAl>O DE SU DISPOSICIDN PARA DISCUTIR CONMIGO Y 

CON MUCHOS HAS ALGUNOS DE LOS Pf<Ot<LEMAS QUE COhut;HENlE NOS INTERESAN. 

TAMB!EN QUIERO MENCIONAR A MI AMIGO JAVIER V!LLANIJEVA CON QUIEN 

HE ESTUDIADO Y DISCUTIDO DESDE HACE TIEMPO ALGUNOS l'E LOS ASUNTOS QUE 

TIENEN QUE VER CON LA REYOLUCIDN MEXICf1NA Y CON VARIAS OTRAS CUESTIO

NES, CON LA INQUIETUD SIMILAR DE COLABORAR EN LA COKPRENSION E INCOR

PORACJDN DE ESAS EXPERIENCIAS PARA LA COtiPHENSION Y SUPERACION COLEC

TIVA DE LA SJTUACION ACTUAL. EN ESTAS TAREAS MUCHOS SON LOS QUE ESTAN 

ENPEAADOS V EN CIERTO SF.:Nl JDll ESTA DORA ES PRODUCTO DEL ESFUERZO Y EL 

ESTUDIO DE MUCHOS COMPAÑEROS CON LOS QUE HE TRABAJADO EN LOS ULTIMOS 

At;OS Y A QUIENES POR FALTA DE ESPi'.CIO NO MENCIONO. tll\TURALMEtffE, AUN-



•. 

~ 
QUE BUENA PARTE DEL CONTENIDO Y LAS IDEAS QUE SE MANEJAN EN ESTE TRA-

1 BAJO SIN ELLOS NO HUBIERA SIDO POSIBLE, NI UNOS NI OTROS SON RESPON-

SABLES DE LAS AFIRMACIONES Y DEFECTOS QUE ESTA INVESTJGACION CON-

TIENE. 
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CAPITULO 1. ANTECEDENTES DE LA CONVENCION 

EN ESTE CAPITULO VEREMOS C0/10 SE ORIGINO Y FUE DESARROLLANDO EN CADA 

UNA DE LAS CORRIENTES QUE PARTICIPARON EN LA REVOLUCION, UNA PARTICU

LAR VlSION SOBRE LA CONVENC!ON COHO UNA NECESIDAD DEL PROCESO REVOLU

CIONARJQ. EL PERIODO COMPRENDIDO VA DESDE QUE SE EXPONE POR PRIMERA 

VEZ ESTA CONCEPCION HASTA MOMENTOS ANTES DE SU CRISTALIZACION, EN EL 

OTONO DE 1914. 

A> LI\ CONCEPCION Zl\PATISTA DE LA CDNVENCION 

ENTRE LAS CORíl!ENTES REVOLUCIONARIAS QUE CONTHIBUYERON AL DERRO

CAMIENTO DEL REGIMEN HUERTISTA, LA PRIMERA EN CONSTITUIRSE FUE EL ZA

PATISMO, DESDE LA EPOCA DEL INTERINATO DE l.EON DE LA BARRA, ANTES AUN 

DE LA TOMA DE POSESION DE MADERO COMO PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 11>. 

FUE TAMBIEN EL ZAPATISHO EL PRIMERO EN PLANTEAR LA NECESIDAD OE ORGA

NIZAR UNA REUNlON ENTRE LOS PRINCIPALES JEFES MILITARES REVOLUCIONA

RIOS PARA TRATAR ALGUNOS DE LOS ASUNTOS HAS IMPORrANTES DE LA REVOLU

CION. LA PRIMERA EXPOSICION DE ESTA !l)Ef\ APARECE F0011ULADA Erl EL PLAN 

DE AVALA, EL ACTA DE NACli'11ENTO DEL ZAPATISMO, QUE, EN EL ARTICULO 12 

SEÑALABA• «UNA VEZ TRIUNFANTE LI\ REVOLlJClON .•• UNA JUNTA DE LOS 

PRINCIPALES JEFES REVOLUCIONARIOS DE LOS DIFERENTES ESTADOS NOMBRARA 

O DESIGNARA UN PRESIDENTE INTERINO DE LA RHUBLICA, QUE CONVOCARA A 

ELECCIONES PARA LA ORGANIZACION DE LOS DEMAS PODERES FEDERALES> (2). 

PARA EL ZAPATISMO, UNA llEZ QUE LA í<EVOLUCION HUBIERA TRIUNFADO -

Y ESTO SIGNIFICABA DESDE ENIONCES EL DERROCAMIENTO DEL GOBIERNO DE 

MADERO O DE CUALQUIER OTRO GOBIERNO QUE NO CUMPLIERI\ CON LOS COMPRO

MISOS DE LA REVOLLJCION Y, SOBRE TODO, SIGNIFICABA EL TRIUNFO DEL MO-
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VIMIENTO POLITICO V MILITAR QUE ENARBOLABA COMO SU PROGRAMA AL PLAN 

DE AVALA (3)-, ERA NECESARIO QUE LOS PRINCIPALES JEFES REVOLUCIONA

RIOS DEL PAIS ELIGIERAN AL PRIMER MANDATARIO INTERINO, TRATANDO CON 

ELLO DE ASEGURAR EL QUE FUERA UN GOO 1 ERNO PROV l S IONAL ELEG 1 DO POR V 

COMPROMETIDO CON LA REVOLUCION. LOS JEFES Zl\PATISTAS ESTABAN TRATANDO 

DE EVITl\R QUE OCURRIERA UTl-ti'\ Il~AIClON COMO LA QLIE HABIAN SENTIDO CON 

MADERO V QUE EN BUEN,; ME!JIDA llABll\ SIDO EL ORIGEN DE SU MOVIMIENTO 

INDEPENDIENTE V DEL DESCONOCINIEN10 DE MADERO A TRAVES DEL PLAN DE 

AVALA. AL PRESIDENTE ELEGIDO BAJO ESTA FORMA POR LOS JEFES REVOLUCIO

NARIOS LE ASIGNABAN EXPLICITANENTE LA TAREA DE CDl'ivocAR A ELECCIONES 

PARA LA ORGANIZACION DE LOS DEMAS PODERES, BUSCANDO LEGITIMAR A NIVEL 

NACIONAL LA REVOLUCION. 

EL ARTICULO EN CUESTION DEBE SER ENTENDIDO COMO PARTE DE LAS DIS

POSICIONES V PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE AVALA. ES TODO EL 

PLAN LO QUE LE DA SENTIDO V UBICACION AL PU\NTEA/11ENTO PARTICULAR DE 

LA ELECClON DEL PODER CENTRAL. SE COMPLEMENTABA ADtt!AS CON EL SI

GUIENTE ARTICULO, EN EL QUE SE ESTABLECIA EL MISMO PROCEDIMIENTO, 

PERO A NIVEL LOCAL, PARA ELEGIR A LOS GOBERNADORES INTERINOS DE LOS 

ESTADOS, QUIENES A SU VEZ, CONVOCARIAN A LA ELECCJON DE LOS DEMAS 

PODERES LOCALES (4). 

EN ESTA PRll1ERA EXPOSICION ZAPATISTA SOBRE LA CONVENCIDN EL Et~A

SIS ESTABA PUESTO EN ASEGURAR UN GOBIERNO NOMBRADO POR V COMPROl'IETIDO 

CON LA REVOLUCION. EL PROGRAMA PARA ELLOS YA ESTABA DEFINIDO V SERIA 

ESTE EL QUE DEBERIA APLICAR DICHO GOBIERNO. LA PECULIARIDAD DEL PRO

GRAMA ZAPATJSTA ESTRIBABA EN El HECHO DE QUE ERAN PRINCIPIOS Y MEDI

DAS QUE LOS SUREÑOS ESTABAN APLICANDO EN El CURSO MISl'IO DE LA REVOLU

CJON V NO DESPUES DEL TRIUNFO. EL GOBIERNO PROVISIONAL DEBERIA LEGI-



Til'IAR ESTAS TRANSFORMACIONES REALIZADAS. EL PLAN DE AVALA ERA PARA 

ELLOS, SIN OISCUSION Y SIN CONCESIONES EL PROGRAMA DE LA REVOLUCION 

(51. 

NO QUEDABA EXPLICITO EL PROCEDIMIENTO QUE DEBER!A SEGUIRSE PARA 

LA CONFORMACION DE TAL JUNTA. EL CARACTER V EL CONTENIDO QUEDABAN DE

FINIDOS POR EL PLAN DE AVALA EN SU CONJUNTO, QUE ERA LA AFlRMAClON DE 

UN PROYECTO CAMPESINO RADICAL INDEPENDIENTE, DESLINDADO DEL MADERISMO 

Y QUE ESTABA PONIENDO EN MARCHA UNA PROFUNDA TRANSFORHACION AGRARIA 

DESDE ABAJO V CON LAS ARMAS EN LA MANO (6l,LOS DOS ARTICULOS MENCIO

NADOS HACIAN f,fft-..RENCIA SOL.O AL ASPEt;10 FORMAL DE LA E.LECCION DE LOS 

REPRESENTANTES DEL PODER ESTATAL, CUlDANDOSE SOLO DE QUE EL GOBIERNO 

NO EMANARA DE 111POSICIONES O AUTODESIGNACIONES, SINO POR EL COMUN 

ACUERDO DE LOS JEFES REVOLUCIONARIOS. SIN EMBARGO, ERAN INSEPARABLES 

DEL CONTENIDO PROGRAMATICO DEFINIDO POR EL PLAN DE AVALA Y DE LA CON

DICION DE QUE, PARA QUE LA REVOLUCION REALKENTE TRIUNFARA, DEBIA SER 

BAJO LA BANDERA DEL PLAN DE AVALA Y DE LA PRACTICA REVOLUCIONARIA ZA

PATISTA, 

LA LUCHA ZAPATISTA CONTINUO, INTRANSIGENTE, CONTRA MADERO Y CON

TRA EL REBIMEN QUE LO DERROC01 EL HUERTISMO. LA LUCHA CONTRA ESTE RE

GIMEN USURPADOR, QUE SE CONVIRTIO EN POCO TIEMPO EN UN MOVIMIENTO NA

CIONAL, RAFIRMO LA POSTURA ZAPATISTA SOBRE LA NECESIDAD DE LA CONVEN

CION1 EN ABRIL DE 1913, ZAPATA VUELVE A HACER REFERENCIA A LA CONVEN

CION, LLAMANDOLA YA POR ESTE NOHBF<Ei < ••• QUE SE ESTABLEZCA EL GO

BIERNO PROVISIONAL POR MEDIO DE UNA CONVENCION FORMADA POR DELEGADOS 

DEL ELEMENTO REVOLUCIONARIO DE CADA ESTADO, Y LA REVOLUCION AH! RE

PRESENTADA, DISCUTIRA LO MEJOR QUE CONVENGA A SUS PHINClPIOS E INTE

RESES ••• > <7l. 
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ESTA MISMA IDEA SE LE EXPONIA A HUERTA COMO EXIGENCIA ANTE LOS 

INTENTOS ESTERILES DEL DICTADOR POR NEUTRALIZAR AL ZAPATISMO (8). LA 

LUCHA DE Esrn CORRIENTE SIGUIO su PROPIO CURSO INDEPENDIENTE, DEL 

MISMO MODO COMO LO HABIAN HECHO CONTRA LOS GOlllERNOS l\NTERIORES DE 

LEON DE LA BARRA Y MADERO. 

AVANZANDO HAS EN PRECISAR SU VISION SODRE LA CONVEJl.'CION Y SOElRE 

l.OS PODERES DE LA REVOLUCIOf\1 1 EL 20 O.:: OCTUBRE DE 19!3 LOS Zl\PATIS

TAS, AL REAFIRHAR LOS PROPOSITOS DE SU LUCHA -POR ~DIO DE UN MANI

FIESTO AL PUEBLO DE MEXICO- EXPRESABAN QUE JUNTO CON LA TRANSFORHA

CION ECONOHICA ERA NECESARIO REFORMAR LAS INSTITUCIONES, Y QUE HASTA 

NO COHSEGUIR LO ANTERIOR NO CESl\RIA SU LUCHA NO SOLO CONTRA HUERTA e 

SINO CONTRA TODOS LOS ENEMIGO!] DE LA HUC:STE REFORMISTA » (9). 

UN Ai10 DESPIJES EL HUERTIS/10 HABIA S!!lü DE!1HOTAOO PCfl MEDIO DE LA 

ACCION COMBINADA DEL CONSTITUCIONAL!Sl'IU llNCLUIDO EN EL FORMALMENTE 

EL VILLISl'IO, AUNQUE PARA ESAS FECHAS lA GRl'.N INDEPENDENCIA E ltHCIA

TIVA QUE HADIA TENIDO DESDE EL PRINCIPIO ESTE SECTOR SE HABIAN DESA

RROLLADO AUN MA..c:; V ESTABAN A PUNTO DE í<OP"i'ER COI~ U\ UHlECCION CMRAN-

C!STA>. V DEL ZAPATlSMO. corm cr:n NATL'Rl\L, y DFRIOO A QUE CADA UNA 

DE LAS CORRIENTES VENCEDORAS LEVANTABA PROYECTOS OlST!NTOS, ERA NECE

SARIO DEFINIR LA ACTITUD Y LAS RE.GLAS DEL JUEGO QUE DEB!AN REGIR EN

TRE ELU\S MlSHAS. ESTA SI TIJAC!UN POIHA A LA Df<DEN !lFL DIA A LA CON

VENCION. POR PAfllE DE LA O!RECCIUN CCJtlSTllUCIONl•L1!lTA HABIA UNA POSI

CION HOSTIL HACIA EL ZAPl\TISHO Y HACIA CUl'.LQU!ER TIPO DE PROYECTO RE

FORMISTA. CONSECUENCIA UE ELLO FVt: U\ CU•USULA DEL TRMAOO DE TEOLO

VUCAN -CON EL CUAL EL HUERTISHO SE HEND!A, ENTREGANDO LA CAPITAL A 

LAS FUEfi7.AS DE OBREGot4 Y OE5INTE3RAND05E EL EJERCITO FEDERAL-, QUE 

EXPLlCI TABA EL PROPOSITO COMUN OC. lf'!?E.DIR L'l e!TRl\DA DE LAS HUESTES 



ZAPATlSTAS A LA CIUDAD DE MEXICO <IOl. PERO DENTRO DEL CONSTITUCIONA

LISMO HABIA TAHBIEN UN ALA HAS RADICAL QUE INTENTABA LLEGAR A UN 

ACUERDO TANTO CON LA DIVISION DEL llDRTE C0110 CON EL ZAPATISMO. POR 

INICIATIVA DE ESTA ALA SE REALIZARON INTENTOS DE ACERCAMIENTO CON EL 

2APATISl10 DESDE JULIO DE 1'114. POR F'Ar<TE DE LOS REVOLUCIONARIOS SU

RIANOS su PUS!ClON INDEPFNDIENTE rm VAHlO. COMO LE HIZO SABER ZAPATA 

A:.. DR. ATL: NO RECONOCERlAN A CARRi\rlrn y Lf) BF1SE DE cu,~LQU!ER ACUERDO 

CON EL CONSTITUCIONALISMO SERIA LA l\CEPTAClílN DEL PLAr~ DE AYALA EN 

TODOS SUS PUNTOS, INCLUlllfJ EL PROCEDIH!ENTO PARA l.A ELECCION DEL PRE

SlOEfHE INTERINO <lll. E~H• f1!SHA ACTITUD LA SOSTUVIERDN INCLUSO ANTE 

GEfHE COHO LUCIO [<Ll\NCO, UNO DE LOS JEFES CUNSTITUCIONALISIAS POR 

QUIENES SENT!AN MAS SIMPATIAS Y QUE PODRIA SER UN POSl!lLE ALIADO POR 

SU AGRARISMOt PARA LLEGl\R A UN ACUERDO EL CONSTITUCINALISMO DEBIA AD

HERIRSE AL PLAN DE AYALA; EL PRESIDENTE PROVISIONAL DEBIA SER ELGGIDO 

POR POR UNA CONVENCION COMPIJESTA POR TOCOS LOS JEFES REVOLUCINARIOS 

DEL PAIS1 HAS AUN, ESTOS JEFES REVOLUCIONARIOS NOMBnARIAN AL GABINETE 

DEL GOBIERNO INTERINO Y LO POORIAN REVOCAR DE COMUN ACUERDO¡ LAS CAR

TERAS MAS IMPORTANTES SERIAN AGRICULTURA, FOMENTO, GOBERNACION, JUS

TICIA E INSTRUCCION PUBLICA, GOZANDO DE AMPLIAS FACULTADES PARA LLE

VAR A CABO SUS FUNCIONES 112>. 

EN LAS CONVERSACIONES QUE SOSTUVIERON LOS ZAPATISTAS CON LOS CO

MISIONADOS DEL CONSTITUCIONALISMO CABRERJ\ 1 VILLARREAL Y SARABlA LAS 

EXIGENCIAS SE HABIAN HECHO MAYORES1 PARA EVITAR EL CHOQUE ARMADO EN

TRE AMBOS, TENIAN QUE ACEPTAR EL f·Lf\N DE AVALA EN TODAS SUS PARTES, 

CARRANZA DEBIA RENUNCIAR AL PODER EJECUTIVO O, EN SU DEFECTO, COMPAR

TIR EL PODER EN CONDICIONES DE IGUALDAD CON UN REPRESENTANTE ZAPA

TlSTA, ADEMAS DE t~UEW\S NEGOCIACIONES PARA IR DAMDOLE CUMPLIMIENTO AL 

PLAN DE AVALA < 131. 
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CARRANZA, POR SUPUESTO, RECHAZO LAS CONDICIONES ZAPATISTAS <14>. 

EL PROBLLEt1A DEL PODER Y LA DIFERENCIA DE PROYECTOS HACIAN IMPOSllJLE 

UNA NEGOCIACION ENTRE AMBOS Y ESTO SE MANIFESTABA PARTICULAHMENTE EN 

TORNO AL PROBLEMA DE LA CONVENCION. EL CARACTER Y EL CONTENIDO QUE LE 

DABA El ZAPATISMO A ESHt IMPLICABA LA SEPAR,"1CIDN DE CARRANZA Y EL SO

METIMIENTO DEL CONSTITUCIONALISMO -QUE POR SU PARTE ESTOS NO ESTABAN 

DISPUESTOS A ACEPTAR-. U\ RUPTURA ENTRE ESTAS DOS CORRIENTES NO HABIA 

PODIDO SER EVITADA CON LOS INTENTOS DE NEGOCIAC!ON. 

A SU VEZ, ErHRE EL 'JIL.LISHO Y EL ZAPATISl10 SE ESTABA DESARRO-

LLANDO UN PROCESO DE ACERCAMIENTO QUE HAD!A COMENZADO DESDE NOVIEM-

BRE DE 1913 Y SE HABIA ACENTUM;Q EN LI\ ETrRA FINAL DE LA LUCHA CONTRA 

EL HUERTISMO 1151. CON ESTA CORRIENTE EL Zl\PATISMO CONTINUO INSIS

·r1ENDO EN LA NECESIDAD ll'EL GOBIERNO PROVISIONl'.L "'· •• QUE ES LA DASE 

CIAL DE NUESTRO PUEBLO~. V OE LA CONVENC!CN: < ••• NADA HAS JUSTO QUE 

EL PRESIDENTE PROVISION(lL SEA ELECíD POR VOT(ICION DIRECTA OC TODOS 

LOS JEFES REVOLUCIONARIOS DEL PAIS > ! 16). 

UNA EXPL!CACION MAS DETALLADA DE LA FORMA EN QUE LOS ZAPATISTAS 

HABIAN IDO MADURAllOO SU V!SICN SOB!<E LA CONVE~.ICIDN SE ENCUENTRA EN LA 

CARTA QUI:: ZAPATA ENVIO AL PRES!J.)ENTE DE ESTADOS UNIDOS, W!L.SON1 

« ••• EL PAlS ESTA CANSADO DE IMPOSICIONES. NO TGLERA VA QUE SE LE 111-

PONGAN AMOS O JEFES¡ DESEA TOMAR PARTE EN LA DESIGNACION DE SUS Mi\N

DATARIOS, y PUESTO QUE si:: Tf,i\TA DEL GOBIERNO IWE•:rno QUE HA DE EMA-· 

NAR DE LA REVOLUCJON Y I'E rlAR Gh;;ANTIAS A ESTA, ES 1.DOlCO Y ES JUSTO 

QUE SEAN LOS REPRESENlAtHES l>E LA REVOLUCIOl'I, ll SEA, LOS .JEFES DEL 

MOVIMIENTO ARMADO, QUIENES EFF.CTUf.I~ EL NUMDRf;MIEIHO DE.l r·nESIDENTE 

INTERINO >. Y MAS ADEL.AlHE SE REFIERE -" .. LA CuNVENC!ON DE TODOS LOS 
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JEFES REVOLUCIONARIOS <QUE> ES LA UNICA QUE PUEDE NOMBRAR CON 

ACIERTO AL PRESIDENTE INTERINO, PUES ELLA CUIDARA DE FIJARSE EN UN 

HOMBRE QUE POR SUS ANTECEDENTES Y POR SUS IDEAS PRESTE ABSOLUTAS GA

RANT lAS ... > 117>, 

POCO DESPUES, EN EL MANIFIESTO DE MILPA ALTA LOS REVOLUCIONARIOS 

DE MORELOS SINTCTIZADAN U\ lMPORTr\NCIA DEL liOfilERNO PROV!SlONAL1 

« ••• DEL INTERINATO DEPENDE EL PORVENIR OE LA REVOLUCION > Y SE PRE-

GUNTABAN < •• .<PORQUE LA lt1PüSlt.:ION DE UN HOifüRE A QUIEN NADIE HA ELE

GIDO.., ¿pQRQUE EL TEMOR DE LOS fJUE A S! MISMOS SE LLAMAN CONSTITUCIO

NAL ISTAS PARA SUJETARSE AL VOTO úE LA MAYORlA? > (18>. 

CON ELLO QUEDABA UBICADO EL PROBLEMA. LOS ZAPATISTAS HABIAN SIDO LOS 

PRIMEROS EN PLANTEAR LA NECESIDAD DE REALIZAR UNA CONVENClON ENTRE 

LOS JEFES REVOLUCIONARIOS, IDENTIFICANDO SU RAZON CON LA FORMA EN QUE 

DEBIA ELESIRSE AL GOBIERNO REVOLUCIONARIO. LA LUCHA CONTRA MADERO, 

CONTRA HUERTA, LA VICTORIA CONSEGUIDA SOBRE ESTE POR DIFERENTES FAC

CIONES NO SOLO NO LOS HABII\ HECHA ABANDONAR SU PLANTEMIENTO SOBRE LA 

CONVENCION, SINO QUE LOS HABIA CONVENCIDO AUNA MAS DE SU NECESIDAD V 

HABIA PRECISADO SU CONTENIDO• YA NO SERIA SOLO EL MECANISl'IO FOí<tlAL DE 

LA ELECCION DE LOS PODERES DE LA R1:'.VCLUCION, srno LA GARANTIA MISMA 

DE QUE SE CUMPLIERAN LOS OBJETIVOS REVOLUCIONARIOS POR EL GOBlERNO. 

LA CONVENCION DEBIA SER U\ UNICA INSTANCIA QUE DEFINIRIA LAS RELACIO

NES ENTRE LAS CORRIENTES V EL RUMBO DE LA REVOLUCION. LOS ZAPATISTAS 

TRATARIAN DE DARLE SU PROPIO CONTENIDO A ELLA. TAL ERA SU PROPUESYA. 
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a 

BI LA CONCEPCION VILLISTA DE LA CONVENCION 

A DIFERENCIA OEL ZAPATISHO, EL VILLISMO NO PLANTEO DESDE SUS COMIEN

ZOS LA NECESIDAD DE CELEBRAR UNA CONVENCION. LO HIZO MAS DE UN Ai'lO 

DESPUES DE SU CONFORMACION PARTICULAR, CUANDO LA LUCHA NACIONAL CON

TRA EL HUERTISMO SE HABJA DESARROLLADO Y ESTABA A PUNTO DE CONSEGUIR 

EL TRIUNFO Y CUANDO, ADEMAS, SE HABIAN PROFUNDIZADO SUS DIFERENCIAS 

CON EL CONSTITUCIONALISHD. VEAMOS CON 11A9 DETALLE COMO SE FUE PRESEN

TANDO Y MADURANDO EN EL VILLISMú LA PROPUESTA DE UNA CONVENCION, AS! 

COHO LA FORMA Y EL CONlENIDO QUE LE DABAN. 

EL VILLISHO SE CONSTITUYO COMO UNA CORRIENTE REVOLUCIONARIA INTEGRADA 

DENTRO DEL CONSTITUCIONALISMO, PERO CON UNA DINAHICA E INICIATIVA 

PROPIAS QUE LE FUERON DANDO UNA CRECIENTE INDEPENDENCIA A LO LARGO 

DEL AFlO DE 1913. FRANCISCO VILLA SE CONVIRTIO EN EL JEFE INDISCUTIBLE 

DE UNA SERIE DE GRUPOS REVOLUCIONARIOS LOCALES DEL NORTE DEL PAIS 

QUE DESPUES DE UNA BREVE Y ESPECTACULAR CAMPAÑA CONTRA EL HUERTISHO 

LOGRARON DAR FORNA AL EJERCITO CONOCIDO COMO DIVISION DEL NORTE (191. 

DE TODOS LOS NUCLEOS REVOLUCIONARIOS QUE SE FORMARON EN ESE AflO DU

RANTE LA LUCHA CON EL HUERTISJ'10 Y QUE ACEPTARON SU INCORPORACION AL 

CONSTITUCIONALISNO LA DIVISION DEL NORTE VILLISTA EN POCOS MESES HA

BIA CONVERTIDO EN LA FUERZA PRINCIPAL. ESTE EJERCITO FUE EL QUE DE

RROTO A LA COLUMNA VERTEBRAL DEL HUERTISHO EN LAS FAMOSAS BATALLAS DE 

TORREON, SAN PEDRO DE LAS COLONIAS Y ZACATECAS <201. 
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LA INtlINENCIA DE LA VICTORIA CONTRA El. HUERTISHO PUSO EN EL CEN

TRO EL PROBLEMA DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS CORRIENTES, LA OEFINl

CION DE QUIEN IBA A SER LA TRIUNFADORA Y EN QUE CONDICIONES, Y POR LO 

TANTO EL CARACTER Y CL CONTENIDO DE LA REVOlUCION, CUESTION QUE SOLO 

SE RESOLVERIA CON EL PODER.LA OCUPACION UNILATERAL DE LA CAPITAL DE 

LA REPUf!Ll CA POR EL COllST ITUC !OUAL. I SMO V EL BLOQUEO PREPARADO POR LOS 

JEFES DE ESTA CORRIENTE PARA QUE LA OIV!SlON DEL NORTE NO LLEGl\RA 

PRIMERO ESTABAN DENTfiO DE ESTA LOGICA DE LUCHA POR EL PODER. PARA EL 

CARRANCISMO SIGNIFICO UN TRIUNFO PARTICULAR LA ENTREGA DE LA CIUDAD 

DE MEXICO FOR LOS RESTOS DEL HUERTISNO <211. A SIJ VEZ ESTO AGUDIZO 

LAS DIFERENCIAS CON Lr1 OIV!SlON DEL NORTE QUE POR ESAS FECHAS ERA 'r'A 

PRACT ICAHENTE RUPTURA DESPUES DE UN PROCESO DE SEPARACION QUE HABIA 

HECHO CRISIS DESPUES DE LA TOMA DE ZACATECl\S POR LOS VlLLISTAS EN 

CONTRA DE LA DECISION CE LOS OIRIGENTES CONSTITUC!ONALJSTAS !22>. EN 

JULIO DE 1914 LAS DIFERENCIAS tmm:: AMBAS CORRIENTES HABIAN DESEMBO-

CADO EN LA INSUDORDINACION DE LA DIVISION DEL NORTE Y EL CHOQUE CON 

EL CONSTITUCJDNALISl10 Pl\RECU. IHM!tlENTE <2::Sl. 

ES EN ESTE CONTEXTO DE RUPTURA EN EL ¡¡uE: SE DESARROLLA LA INICIA

TIVA DE ALGUNOS JEFES DE LA DIV!SION DEL NORESTE CONSTITUCIONALISTA 

PARA REALIZAR UNAS NEGOCIACIONES QUE IMPIDIERAN EL ENFRENTAHIENTO. 

LOS JEFES DE LA DIVISION DEL NORTE ACEPTARON LAS NEGOCIACIONES Y EL 

FRUTO DE ELLAS ES EL CONOCIDO PACTO DE TORREON. PARA EL SECTOR DEL 

EJERCITO CONSTITUCIONl'\LISTA DEL CUAL PART!O L.A INICIATIVA LAS NEGO-

CIACIONES CON LOS VILL!STAS SlGNIF'ICADAN LA PWHBILIDAD DE LLEGAR A 

UN ACUERDO Y COMPROMISO CON UN EJERCITO CON EL CUAL NO CREIAN QUE HU

BIERA DIFERENCIAS FUNDAHENTl'LES V CON EL CUAL NO QUERIAN PELEAR. OB

JETIVAMENTE EL PACTO ERI\ UNA MANIOBRA DCFENSIVA OE ESTE SECTOR PARA 

EVITAR EL CHOQUE CONTRA LA DJVISlON, A LA CUAL TEMIAN, V UN INTENTO 
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POR NEUTRALIZARLA O, EN EL PEOR DE LOS CASOS, APLAZAR EL ENFRENTA

MIENTO <24l. PARA CARRANZA Y LOS JEFES MAS ADICTOS A EL, QUIENES TE

NIAN CLARAMENTE DEFINIDO SU PROYECTO, EL PACTO SIGNIFICABA DIRECTA

MENTE UNA MANIOBRA QUE NO LOS COMPRONETIA Y LES PERMITIA GANAR 

TIEMPO PARA UNA BATALLA CONTRA EL VILLISMO QUE CONSIDERABAN INEVITA

BLE <2SJ. 

PARA LA DJVISION DEL NORTE REPRESENTABA LA POSIBILIDAD DE COMPRO

METER A UN SECTOR DEL CONSTITUCIDNALISHO HACIA SUS POSICIONES Y, 

PARTICUl.ARHENTE, AVANZAR EN EL AISLAM!EtHO DE CARRANZA. SIGNIFICABA 

AL MISMO TIEMPO EL RECONOCil'11ENTO FORMAL Y REAL DE SU PROPIA FUERZA 

ANTE SUS ADVERSARIOS <2bl. 

POR LA FORMA EN QUE SE DESARROLLARON LAS NEGOCIACIONES ENTRE LOS 

REPRESENTANTES DE AMBAS DIVISIONES Y POR LA REDACCION DE LOS l\CUi::R

DOS SE CONCLUYE QUE FUE LA DIVISION DEL NORTE LA QUE IMPUSO SUS CON

DICIONES. OBVIAMENTE ERA SU HAYOR FUERZA MILITAR LA RAZON POR LA CUAL 

SUS PROPUESTAS FUERON ACEPTADAS POR LOS REPRESENTANTES CONSTITUCIO

NALISTAS. EN ESTOS TRATADOS FUE UONOE POR PRIMERA VEZ LA DIVISION DEL 

NORTE FORMULO LA IDEA QUE TENIAN SUS JEFES SOBRE LA CONVENCION. 

EN LOS TRATADOS DE TORREON SE ACORDO EL RECONOCIMIENTO DE CA

RRANZA COMO PRIMER JEFE DEL EJERCITO CONSTITUCIONl\LISTA, ASI COl10 LA 

CONTINUACION OE VILLA COMO JEFE DE LA DIVISION DEL NORTE 1 LA GARAN

TIA DE SUMINISTROS PARA EL APROVISIONAMIENTO -SOBRE TODO DE COl10USTI

BLE- DE TODAS LAS DIVISIONES DE DICHO EJERCITO! CARRANZA DEBERIA ASU

MIR LA PRESIDENCIA INTERINA Y Not1BRAR GABINETE¡ PARA LA INTEGRACION 

DE ESTE ULTIMO SE SUGERIAN LOS SIGUIENTES NOHBRES1 FERNANDO IGLESIAS 

CALDERON, MIGUEL SILVA, MANUEL BONILLA, FEDERICO GONZALEZ GARZA, JOSE 

VASCONCELOS, MIGUEL DIAZ LOMBARDO, LUIS CABRERA,, ANTONIO I. VILLA-

29 



RREAL, ALBERTO J. PANl 1 IGNACIO L. PESQUEIRA, EDUARDO HAY Y MIBUEL 

ALESSIO ROBLES¡ CARRANZA DEBERIA CONVOCAR A ELECCIONES PARA LOS PODE

RES CONSflTUCIONALES. ADEMAS, EXPLICITAMENTE SE CONS!GNABA1 «AL TO

MAR POSESION EL CIUDADANO PRIMEA JEFE DEL EJERCITO COHSTITUCIONA

LISTA1 CONFORME AL PLAPl DE GUl\DALUl'E, DEL CARGO DE PRESIDENTE INTE

RINO DE LA REPUBLJCA 1 CONVOCARA A UNA CONVENCJON QUE TENDRA POR OB

JETO DISCUTIR Y FIJAR LA FECHA EN QUE SE VERIFIQUEN LAS ELECCIONES, 

EL PROGRAMA DE GOD l EflNO ClUE DEBrnAN PONER EN PRAC T 1 CA LOS FUNC JONA

Rl 03 QUE RESULTEN ELECTOS Y LOS DEMAS ASUNTOS DE INTERES NACIONAL. LA 

CONVENC ION QUEDAf<I\ 1 NTEGRADI\ Por, DELEGADOS DEL EJERC 1 TO CONST nuc 10-

NAL ISTA NOMBRADOS EN JUNTAS DE JEFES MILITARES A RAZON DE UN DELEGADO 

POR CADA MIL HOHDRES DE TROPA >. 

PARA LA DIVISION DEL NORTE ESTABA MUY CLARA LA NECESIDAD DE LA 

CONVENCION, ESTA SERIA LA INSTANCIA EN LA CUAL LOS JEFES REVOLUCIONA

RIOS EN CONDICIONES DE IGUALDAD Y RECONOCIENDO LA FUERZA MILITAR REAL 

DE CADA UNO DE ELLOS, DEFINIRIAN LA FECHA DE LAS ELECCIONES -PARA DAR 

PASO AL BOBIERNO CONSTITUCIONAL-, V LA QUE ELADORARIA EL PROGRAMA DE 

GOBIERNO.ESTAS HAfJIAN SIDO LAS CONDICIONES PROPUESTAS POR LA DIVISION 

DEL NORTE Y AS! HABIAN SIDO ACEPTADAS POR SUS INTERLOCUTORES CONSTl

TUCIONAL ISTAS. CON ESTOS PLANíEAHIENTOS LA DIVISION DEL NORTE LOGRABA 

UN COMPROMISO O POR LO MENOS PON!A A PRUEBA A UN SECTOR QUE NO QUERIA 

ENFRENTARSELES EN TORNO A PUNTOS !MPORTAN1ES1 EL MUTUO RECONOCI

MIENTO DE LA FUERZA V DE LAS f'OSICJONF.S DE PODER DE AMBAS CORRIENTES 

Y UNA SERIE DE LIMITACIONES AL EJERCICIO DE PODER PERSONAL POR PARTE 

DE CARRANZA. EL CONTRAPESO SERIA LA CONVENCION QUE ADEMAS DE SERVIR 

COMO INSTRUMENTO PARA DIRIMIR SUS DIFICULTADES PARTICULARES CON CA

RRANZA, SERVIRIA PARr1 ESTABLECER LAS RE.GLAS DEL JUEGO GENERALES PARA 

TODAS LAS CORRIENTES REVOLUCIONARIAS V, SOBRE TODO, PARA ELABORAR EL 
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PROGRAHA DE GOBIERNO DE LA REVOLUCION, UNA DE LAS TAREAS CENTRALES DE 

ESTA. 

COHO SE OBSERVA, EL VILLI6t10 ESTABLECIA COMO OBJETIVO CENTRAL DE 

LA CONVENCION EL FIJAR LA FECHA PARA LA ELECCION DE LOS POD!'.RES CONS

TITUCIONALFS V ELABORAR EL PROGRl\MA DEL GOBIERNO hEVOLUCIONARID. 

DESDE SU PERSPECTIVA AMBAS HEDIDAS, QUNQUE NO ELIM!NAEJAN EXPLlCITA

MENTE A CARRANZA DEL PODER. SI LE PON!t-1N L.lt11Tf:i l~1PORl(.iHES1 NO PO

OR!A PROLONGAR EL EJEHC!Clfi D[L 1 OOER PRESIDENCIAL wU'. DE HECHO HACIA 

DE HANERA D J SCRES IUNAL 1 EL NUE'IO PRES 1 DENTE CONST l l UC IONl\L, QUE Gl1-

NARA LAS ELECClllNES LIBRES -AtJNQllE FUEí<A CARhi\Nlf\-, IHcBIA l\PLICAf< EL 

PROGRAMA QUE LA CONVENCION EU\i<üRArdfq AMO!Ul Ern [Rf1 UNA LIMlTACION 

AL PODER CARHANCISTA PUES SE LE IMPON!A UN CONTENIDO DE TRANSFORMA

C!ON SOCIAL AL PROCESO. TAL ERA U\ NATUl<ALEZA QUE DABA EL VILLISMO A 

LA CONVENC!ON. POR SU FORMA, DEBIA E51Aí< CO!lPUESTA POR LOS REPH1o5E.tt

TANTES MILITARES ELECTOS LIBREMENTE EN PROPPORCIAON DE UNO POR CADA 

HIL HOMBRES DE TROPA. LA DIFEHENCIA DE ESTA CONCEPCION VILLISTA DE LA 

CONVENCION CON EL ZAPATI5MU ESlfHBAOA EN QUE PARA ESTOS LA PROPIA 

CONVENCION DEBIA ELEGIR AL GOBIERNO DE LA REVOLUCION, MIENTRAS QUE EL 

VILLISHO PONIA EL ENFASIS EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO. SIN EMBARGO, NO 

ERAN POSICIONES ANTAGONICAS, SINO QUE PODIAN SER COl1PLEMENTAHIAS1 

ERRA POSIBLE ESTABLECER UN PUENTE ENTRE AMBAS. 

HABIA ADEHAS EN LOS TRATADOS UNA ULTIHA PARTE EN LA QUE AMBAS CO-

RRIENTES AVANZABAN EN DEFINIR LA TACTICA DE LA REVOLUCION V ALGUNOS 

DE LOS PUNTOS QUE DEBE.RIA CONTENER EL PROSRAMA DE GOBIERNOt « ••• LAS 

DIVISIONES DEL NORTE Y DEL NORESTE SE COMPROMETEN SOLEMNEMENTE A 

COMBATIR HASTA QUE DESAPAREZCA EL EJERCITO EX-FEDERAL, EL QUE SEí<A 

SUBSTITUIDO POR EL EJERCITO CONSTITUC!ONAL16TA¡ A IMPLANTAR EN NUES-
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TRA NACION EL REGIMEN DEMOCRATICO; A PROCURAR EL BIENESTAR DE LOS 

OBREROS; A EMANCIPAR ECONOMICAMENTE A LOS CAMPESINOS HACIENDO UNA 

DlSTRIBUC!ON EQUITATIVA DE LAS TIERRAS O POR OTROS MEDIOS QUE TIENDAN 

A LA J;ESOLUCION DEL PROBLEMA AGRARIO¡ V A CORREGIR, CASTIGAR V EXIGIR 

LAS DEBIDAS RESPONSABILIDADES A LOS MIEMBROS DEL CLERO CATOLICO RO

MANO QUE MATERIAL O INTELECTUALMENTE HAYAN AYUDADO Ht. USURPADOR VIC

TORIANO HUERTA> (27>. 

LAS DOS PARTES FIRNANTES DEL PACTO ENCONTRABAN UN FORTALECIMIENTO 

MUTUO DE SUS POSICIONES. EL ALA RADICAL CONSTITUCJONALISTA VEJA RE

FORZADAS SUS POSICIONES PARA DARLE UN CONTENIDO SOCIAL A LA REl/OLU

CION, ASPECTO QUE SIEl1?RE: HABIAN VISTO OBSTACULIZADO POR CARRANZA Y 

LOS PRINCIPALES DIRIGENTES DE ESA CORRIENTE. EL VILLISHO, QUE HABIA 

EN SU PRACTICA PODIDO OESARROLLl\R MAS ESTE ASPECTO, ENCONTRABA ECO EN 

EL OTRO SECTOR. SI BIEN LOS PLANTEl\M!ENTOS SIGUCN SIENDO GENERALES V 

NO SE PRECISAN LAS MEDIDAS CONCRETAS A TRAVES DE LAS CUALES SE LLEVA

RIAN A LA PRACTICA, ERAN UNA TOl1A DE PARTIDO, UN PUNTO DE DEFINICION 

NECESARIO SOBRE EL CONTENIDO SOCIAL DE LA REVOLUCION. EN ESTOS PUNTOS 

CON DIFERENTES GRADOS, TOMABAN DISTANCIA RESPECTO A LA DIRECCION CA

RRANCISTA, SIEMPRE RENUENTE V CONTRARIA A CUALQUIER TIPO DE REFORMAS 

SOCIALES <28>. 

LOS TRATADOS DE TORREON FUERON RECHAZADOS TOTAU1ENTE POR CARRANZA 

(29). PARA EL Y PARA LA DIR!GENCIA CONSTITUCIONALISTA ESTABA MUY 

CLARO QUE SU PROVECTO CHOCABA CONTRA UN COMPROMISO COl10 El. QUE SE 

ACABABA DE FIRMAR V CON EL QUE NUNCA ESTUVIERON DE ACUERDO. EN TODO 

CASO, ANULADO EL PACTO, LAS POSIBILIDADES DE DETENER A LA DIVISION 

DEL NORTE HABIAN FRACASADO Y SOLO HABIAN SERVIDO PARA GANAR TIEMPO. 

SIN EMBARGO, AUNQUE ESTABAN PRESENTES ESTAO CONTRADICCIONES, EL ESPA-
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CIO DE NEGOCIACION ABIERTO NO HABIA AGOTADO SUS POSIBILIDADES. ERA 

SIMPLEMENTE UN PARENTESIS QUE SE HABIA ABIERTO ENTRE LAS FUERZAS Y UN 

PRIMER INTENTO POR ACERCARSE Y HEDIRSE, PROBANDOSE RECIPROCAMENTE. 

LA POSICION CARRANCISTA DE DESCONOCIHIENTO DEL PACTO DE TORREON 

PARECIA HACER INMINENTE EL ENFRENTAMIENTO CON LA DIVISION DEL NORTE. 

UN ULTIMO INTENTO POR EVITARLO FUE EL VIAJE DE ODREGON A CHIHUAHUA Y 

LAS NEGOCIACIONES Y ACUERDOS QUE SOSTUVO CON LA DIVISION DEL NORTE, 

LOS CUALES INCLUIAN UN MECANISMO DE ELECCION DEMOCRATICA DESDE ABAJO 

DE TODOS LOS PODERES PUDLICOS DE LA NAC!ON <30!. CARRANZA VOLVIO A 

RECHAZAR TALES ACUERDOS y A CONVOCAR A su vez A UNA JUNTA DE JEFES y 

GOBERNADORES CONSTITUCIONALISTAS PARA RESOLVER LAS CUESTIONES QUE ES-

TASAN A DISCUSION !31 l. ANTE ESTO Ll'l DIVISION DEL NORTE RDMPIO DEFI-

NITlVAMENTE CON EL CONSTITUCIONALISMO Y LO HIZO PUBLICO, INSISTIENDO 

ADEMAS Et! LA CONVENCION1 < LA DIVISIDN PROPUSO, DE ACUERDO CON EL 

CUERPO DE EJEACITO DEL NORESTE, EN LAS CONFERENCIAS DE TORREON, EL 

ESTABLECIMIENTO DE UNA CONVENCION SOBRE BASES DEHOCRATICAS, PARA 

OBLIGAR AL PRIMER JEFE A CUMPLIR CON EL PROGRAMA REVOLUCIONARIO, GA-

RANTIZANDO EL ESTABLECIMIENTO DE UN GOBIERNO DEHDCRATICO Y LAS REFOR-

MAS NECESARIAS EN BENEFICIO DEL PUEBLO >. CARRANZA REHUSO ACEPTAR LA 

CONVENCION Y EN SU LUGAR HABIA CONVOCADO A UNA JUNTA DE GENERALES Y 

GOBERNADORES« CUYOS MIEMBROS ERAN DE HECHO DESIGNADOS POR EL ••• POR 

LO QUE TENDRIA SIEMPRE UNA HAYORIA ASEGURADA >. POR ELLO, Y ANTE LA 

NEGATIVA DE CARRANZA A ACEPTAR EL PROGRAMA QUE HABIAN PROPUESTO JUNTO 

CON OBREGON, LA DIVIS!DN DEL NORTE HADIA DECIDIDO DESCONOCERLO (32>. 

DE ESTA MANERA EL VILLISl'10 COMPLETABA SU POSICION SOBRE LA CONVEN-

CION. EN LAS TRES OCl\SIOt<ES EN QUE LA HADIAN EXPUESTO <LOS TRATADOS 

DE TORRREON, LOS ACUERDOS CON OBREGON EN CHIHUAHUA Y EL MANIFIESTO 



DESCONOCIENDO A CARRANZA>, APARECil\N ELEl'IENTOS CONSTANTES& LIMITAR EL 

PODER DE CARRANZA, FORMULAR EL PROGRAMA DE GOBIERNO, DARLE UN CONTE

NIDO POPULAR A LA REVOLUCION. LA CONVENCION DEBIA SERVIR PARA ELLO. 

TAL ERA EL CARACTER DE LA CONVENCION QLIE REINVINOICAllAN. POR ESO NO 

POD!AN ASISTIR -Y NO ASISTIERON- A LA JUNTA DE JEFES CONSTlTUClONA

LISTAS A LA QUE CARRANZA, POR SU PARTE, ESTABA CONVOCANDO EN LA CIU

DAD DE MEXlCO. 
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Cl LA CONCEPCION CONSTITUCIONALISTA DE LA CONVENCION (33) 

EN CUANTO A LA CONVENC ION, EL CONST ITllC IONAL! SMO FUE LA UL TI HA DE LAS 

CORRIENTES EN TOMAR POSICION Y SOLO HASTA DESPUES DE QUE LAS OTRAS 

DOS LO HABlAN PLANTEADO Y EL DESARROLLO DE LOS l\CONlECIHIENTOS LA HA

BIA 111PUESTO. DE ESTE HODO, EN LUGAR DE QUE FUERA UNA INICIATIVA QUE 

ESTUVIERA INCLUIDA DENlRO DE SU PROYECTO, LA POSTURA CotlSTITUCIONA

LISTA ANTE LA CONVENCION SE F'f<ESENTO HAS BIEN COMO UNA RESPUESTA DE 

LA DlkECCION CARRANClSTA A ur~A PRESION QUE SE LE IHPONII\ DESDE FUERA 

Y QUE HABlA PENETRADO SllS PROP !AS FUU-ZAS. VEAMOS SUMARIAMENTE EL DE

SARROLLO DE ESTA PDSlCION. 

EL CONSTITUCIONALISMO FUE UNA CORRIENTE QUE SE ESTHUCTLIRO AL.REDE

DOR DE LA FIGURA DE VENUSllANO CMRANZA, GOBERNADOR HADERISTA DEL ES

TADO DE COAHUll.A, DURANTE LOS DIAS POSTERIOHES AL GOLPE DE ESTADO DE 

VlCTOf<ll~NO HUERTA QUE PUSO FIN Al. REGIHEN DE MADERO. DESPUES DE UNA 

PRIMERA ETAPA DE INOECIS!üN, LA FOSTURA l\SUH!!lA POR CARRANZA DE DES

CONOCER AL GOBIERNO HlJERTISTA, -AL QUE CALIFICADA DE ILEGAL Y LLl\MASA 

A DERROCARLO, BASANDOSE EN LOS RECURSOS DEL GOB !ERNO ESTATAL-, SE EM

PALMO CON UN MOVIMIENTO ESPONTf\NEO DE RECHAZO AL GOLFE DE ESTADO QUE 

SURGID EN VARIOS LUGt':\RES DEL NORTE DEL PAIS, l\Sl, EN EL MES DE ABRIL 

DE 1913 COMENZO A ESTRUCTURARSE LA CORRIENTE CONOCIDA COMO CONSTITU

CIONALISTA <34). 

EL HUERTISMO, QUE CONSERVO LO ESENCIAL DE LA ESTRUCTURA DE DOHl

NACION PORFIRISTA -A LA CUAL M~DERO TAMPOCO HABIA ALTERADO-, RESPE

TANDO Y BUSCANDO AFIANZAR EL PODER V LOS PRIVILEGIOS DE LAS CLASES 

DOMINANTES DESMANTELO BUENA PARTE !JE LA MAQUINARIA GUBERNAMENTAL Y 
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• ADMINISTRATIVA MADERISTA. LA MAYORIA DE LOS GOBERNADORES CONSTITUCIO

NALMENTE ELECTOS FUERON ASESINADOS O ARRESTADOS C35>. LOS DOS UNICOS 

QUE POR CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES PlJE:DIERON ESCAPAR DE LA REPRESION 

HUERTISTA FUERON LOS GOBERNADORES DE COl\HUILA, VENUSTIANO CARRANZA, 

Y DE SONORA, JOSE MARIA M/WTORENA. ESTOS FUEf<ON DOS DE LOS ESTADOS EN 

DONDE LA RESISTENCIA POPULAR CONTRA EL HUERTISHO ADQUIRID MAS FUERZA 

Y LOGRO ESTRUCIURAR FUERTES MOVIMIENTOS REBELDES. UNA NECESIDAD PARA 

QUE PUDIERAN CONSOLIDARSE Y OESARROLLMSE HAS ERA SU COORDINACION Y 

AGRUPAMIENTO. ESTA NECESIDAD Y LAS PUGNAS INTERNAS ENTRE LOS REVOLU

CIONAR JOS SONORENSES FUERON LAS CORCUNSTANCIAS QUE SE CONJUGARON PARA 

QUE VENUSTIANO CARRANZA ASUMIERA FORKALHE:NTE LA JEFATURA DEL MOVI

MIENTO REVOLUCIONARIO NORTEhO <36>. 

LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS POR EL CONSTITUCIONALISMO SE ENCONTRA

BAN DEFINIDOS CON GRAN PAECISION EN EL PLAN OE C..U~.DALUPE1 LA AESTITU

CION DE LA LEGALIDAD 1NTERRU/1PIDA POR EL GOLPE DE ESTADO HUERTISTA, 

PARA LO CUAL SE DESCONOCIA A ESTE REDIMEN Y SE INICIABA UN PROCESO DE 

LUCHA CONTRA EL. LA JEFATURA DEL HISHO RECAIA EN LA PERSONA DE CA

RRANZA, QUIEN UNA VEZ QUE SE HUBIERA DERROTADO AL tf.JERTISl10 Y OCUPADO 

LA CAPITAL DE LA REPUBLICA, ASUHIRIA LA PRESIDEtM:IA INTERINA Y 

CONVOCARIA A ELECCIONES 1371. 

EL PLAN DE GUADALUPE ERA EN ESENCIA UN PROYECTO PARA 1-V\CER A UN 

LADO AL HUERTISHO Y RESTABLECER LA LEGALIDAD MADERISTA. LA AUSENCIA 

DE CUALQUIER PLANTEAMIENTO DE TRANSFOR11ACION ECONDMICA, SOCIAL O PO

LITICA LO HACIA Al.IN MAS PRECISO• TONABA PARTIDO PORQUE, EN LA HEDIDA 

DE LO POSIBLE, NO HUBIERA NINGUN CAMBIO. EN ESTE SENTIDO ERA UNA CON

TINUIDAD CON EL MADERISMO Y, Al. IGUAL QUE ESTE, SE VEIA EN LA NECESI

DAD DE RECURRIR A LAS MASAS PARA LOGRAR SUS PAOPOSITOS. PERO A DIFE-
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RENCIA DEL MADERISHO ESTABLECIA DESDE EL PRINCIPIO UNA CONTENCION DE

FENSIVA PARA NO PERDER EL CONTROL: NO UADRIA REFORMAS SOCIALES. 

EN LOS MESES INMEDIATOS AL GOLPE DE ESTADO, SIN EMBARGO, SE DESA

ROLLO UN Al'IPLIO PROCESO DE MOVILIZACION POPULAR EN CONTRA DEL HISHO. 

DIVERSOS NUCLEOS REBELDES EN EL NORTE SE AGRUPARON DANDO FORNA AL 

EJERCITO CONSTITUCIONALISTA. LA PRESlON POPULAR LLEVO A QUE ALGUNOS 

DE LOS JEFES NATURALES DE ESTE EJERCITO QUE PílOVEN!AN DE LA TRADIC!ON 

LIBERAL RADICAL COMO LUCIO OLANCO, ANTONIO l. VILLARREAL, EULALIO GU

TIERREZ y ornas, TRATAnAN DE PONER EN PRACTICA DIFERENTES HEDIOAS DE 

REFORMA SOCIAL, LAS CUALES SIEMPRE FUERON OBSTACULIZADAS O, EN EL 

MEJOR DE LOS CASOS TOLERADAS, PERO NUNCA PROMOVIDAS POf< CARHANZA 

(38). 

DESDE LA CONFORMACION DEL EJERCITO CONSTITUCIONALISTA HASTA LA 

DtRROTA DEL HUERTISl10 Y LOS CONFLICTOS DE ESTA CORRIENTE CON LA DlVl

SION DEL NORTE Y CON EL EJERCITO LIBERTf\OOR NO HAV NINGUNA DECLARA

ClON DE CARRANZA SOBRE LA NECESIDAD DE UNA CONVENCION, JUNTA DE JEFES 

REVOLUCIONARIOS O ALGO PARECIDO. CARRANZA DABA POR SENTADO QUE SU JE

FAT~A Y FUNCIDl'lES, ASI COMO LAS TAREAS DE LA REVOLUClON ESTABAN DE

F lNIDAS DE ANTEMANO Y ERAN ACEPTADAS POR TODOS LOS NlEM&RDS DE SU 

EJERCITO. FUE EL CONFLICTO CON EL VILLISMO Y EL ZAPATISMO LO QUE LOS 

OBLIGO A TONAR POSICION SOBRE ESTE PROBLEMA PUESTO EN EL TAPETE DE LA 

OISCUSlON POR AQUELLOS. INCLUSO ANTE LA INICIATIVA DE ALGUNOS JEFES 

DEL EJERCITO DEL NORESTE PARA NEGOCIAR CON VILLA, TODAVIA A COl11ENZOS 

DE JULIO DE 1914 OBREGON NO CONSIDERABA NECESARIO PARTICIPAR NI EN 

LAS NEGOCIACIONES, NI DISCUTIR SOBRE LOS PROBLEMAS NACin~ALES SIN AN

TES HABER DESTRUIDO AL EJERCITO FEDERAL (39l. 
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ANTE LAS PROPUESTAS DE LA DlVISION DEL NORTE PARA QUE FUERA UNA 

CONVENCION DE JEFES REVOLUClONr.RJOS V NO CARRANZA QUIEN CONVOCARA A 

ELECCIONES V ELABORARA EL PROGRAMA DE GOBIERNO V DEL EJERCITO LIBER

TADOR DEL SUR PARA QUE FUERA DICHA CONVENCION LA QUE ELIGIERA AL GO

BIERNO PROVISIONAL DE LA REVOLUCION, El CüNSTlTUCIONAL!SMO SE VE EN 

LA NECESIDAD DE 10MA1' PDSICION V SUS DlRIGENfES,DE ELABORAR SlJ PROPIA 

Pf(\)PUt:.ST>i lJE CONVENC!DrJ. L•'' Pl{Jr1ERA EXPF<ES!ON [)E ELLO SE ENCUENTRA EN 

U'\ flESPUESTA DE CARRf•NlA H LOS TRAl ADOS DE !ORGEON. AH!, ADEM.''\E; DE 

RECHAZl\r.; LOS l\CUEHDOS TOMr;DCíS EN LAS NEGCCll\ClONE~, OPL!ClTAl'IENTE 

SE REFIEm: A wn JIJtHA A l>1 QUE CCWVOCARA El. t·\lSMO UN(; l/f.I QUE HAYA 

TOl'IADO PO~>ESIDN r:or-m Pr<ESU/:,NTE ltHERINO. DlCH.". JllNTA ESTMIA INTE

GRADA POR rnoos LOS GE~·ERALES llEL E..iERC!TD CUN-bTl TllCIGl.:;.t.:srn C'.}N 

11AN00 CE fUERZAS '/ POR LO~i G{1l"1E.HNADOf<:::S '/ Jffé:S POLI TICOS. ESTA JUNTA 

< ••• TOHlRA POR Ofl.IETO E5TUD!M Y HESOL'lER LC CDNCUCENTE A LAS REFOR

:1t;S PE' OJ6l!NTA NATURl\U.:rn QUE DEbAN nrrLF•NTl'~'<SE y LLEVARSE A ¡_ (\ 

PRACTICA DURl\NTE EL GOB!ERf\.I{] PflOV!Slüfli'•L, i:.sr COMO Tl\MBIEN U\ H:.CHA 

EN QLIE DEl'AN LLEVARSE A CAllO LAS ELECCIONES GENERALES V LOCALES EN LA 

REPUBLICA. ESTO SIN PERJUH:IU üE QUE LA PHI MERA JE.FATURA ••• TOl'\E 

DESDE l\HOAA LAS 11EDIDAS (~UE Cf<Ef1 CQ;NEtllE~HES PARA EL MEJORAMIENTO 

ECONOMJCO DE LOS HABITANTES DE LA NACION > (<\O>. 

CARRANZA HACIA 5"UYA U\ IDEA DE UNA COtNFllCIOtl, PERO A SU M.l\NERA. 

RESPECTO A LOS PLANTEAH!EtHOf.: VILL15TA V ZAPAT!STA RESALTAN VARIAS 

DIFERENCIAS. UNA PRIMERA QUE PARECt:: DE FOHtlA: EN LUGAR DE CONVENCION 

CARRANZA LE LLAMA JUNTA V DURANTE TODO EL DESARROLLO ULTERIOR DE LOS 

ACONTECIMIENTOS SE EMPEÑARA EN LLAM.4RLA ASI¡ LA DIFERENCIA FORMAL 

POSTERIORMEN fE SE DEMOSTRARA DE CONTENIDO: LA JUNTA EN tlUt ESTABA 

PENSANDO CARRANZA tlO EfiA í<ESOLUTIVA SINO CONSULTIVA <411. LA CONFOR

MACION V EL PROCEDIMIENTO PARA SU CONSTITUCION TAMBIEN ERAtl OIST lN-
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TOS1 EN LUGAR DE UN REPRESENTANTE ELECTO EN JUNTAS MILITARES A RAZON 

DE UNO POR CADr1 MIL HOMBRES DE TROPA, SERIAN GENERALES Y GOBERNADO

RES, CUYOS NOMBRAMIENTOS Y ASCENSOS ERAN HECHOS POO CARRANZA <42>. 

TAMPOCO SERIA LA JUNTA LA QUE ELABORARIA EL PROGRAMA DEL GOBIERNO 

PROVISIONAL, SINO QUE ~ D!SCUT!RIA Y RESOLVERLA >LAS REFOHHAS QUE DE

BER!A APLlCAH EL GO!JlERNO INTERINO, ES DECIR, EL F'RECONSTITUCIONAL, 

MANEJANDO UNA IDEA AL PARECER DE CAIJREF<A, -UNO DE SUS PRINCIPALES 

ASESORES-, DE QUE LAS HEFORMAS DE81f;N HACERSE ANTES DEL PERIODO CONS

TITUCIONAL. POR UC.TIMO ERA M(<fllF!FSTI\ SU DIFEí<ENCIA CON EL ZAPA

TISMO: l:.N LA JUNTA NO SE ELEGlRIAN LOS PODERES DE L;I REVOLUCION. 

ADEMAS LA POSICION CARRANCISTA ANTE EL f'ODER CENTRAL NO VARIABA 

UN APICE s NO ACEPTABA DEJAR DE SER EL PR!MER JEFE DEL EJERC!lO CONS

TITUCIONALISTA, NI TAMPOCO RENUNC!AeA A LA PRETENSION DE SER PRESI

DENTE INTERINO, NI ASPIRANTE PARA LA PRESIDENCIA CONSl llUClONAL. OE 

LA MISMA MANERA RECHAZABA EL QUE SE LE [~UISIERA SUJETAR A UN PROGRAMA 

DE GOBIERNO, A MENOS QUE FUERA UNO CON CUYO CONTENIDO ESTUVIERA DE 

ACUERDO. HAS ADELANTE PRESEtHARIA LAS REFORMAS QUE CONSIDERABA NECE

SARIAS, LAS CUALES NO ALTERABAN EN LO MAS MINll10 LA ESTRUCTURA DE LA 

PROPIEDAD PREVALECIENTE NI SIGNIFICABAN MEJORA ALGUl<I\ PARA LOS SECTO

RES OPRIMIDOS. SIN EMBr1RGO, PARA AF !AMZAR SU LIDERAZGO Y CONSOLIDAR 

SU POSICION ANTE LA SlTUACION OE RUPTURA CON EL VlLL!SHO Y DE ENFREN

TAMIENTO CON EL ZAPATISMO, UNA JUNTA COMO LA QUE ESTADA CONVOCANDO, 

BAJO SU CONTROL, PODIA SERVIRLE PARA LEGITIHl\R SUS PROPUESTAS, PONER 

ORDEN EN SUS F !LAS Y AGRUPARU>S PARI\ PODEf< ENFRENTAR LOS DESAFIOS QUE 

SE LE ESTABAN PRESENTANDO. DE t.STA MANERA, EL CONSlITUCIONALISMO ELA

BORABA SU PRIHERI\ Y WHCA PROPUESTA DE CONVENCION, QUE TENIA EL PRO

BLEMA DE QUE, ADEMAS DE SER ESENCIALMENTE O!FERE~TE A LA PROPUESTA DE 

LAS OTRAS 005 CORRIENTES, SU FORMA ~ r.ARACTFR LAS EXCLUIA. POR ELLO, 



EN VEZ DE SER UN INSTRUMENTO PAHA HACER AVANZAR A LAS CORRIENTES EN 

ACUERDOS ENTRE SJ, PARA VER SI ERA POSIBLE LIMAR ASPEREZAS, ETC., SE 

CONVERTlA EN UN OBSTACULO. LA CONVENCION, CON TODO, ESTABA EN EL 

CENTRO DE LA DlSCUS!ON NACIONAL Y ESTOS Y OTROS PROBLEMAS HABRlAN DE 

RESOLVERSE. 

OllJETlVAHENTE LOS H<ATADOS DE lORHEON S!EVIERO•< PN<ll D€TENl::R EL 

AVANCE DE U\ DiVlSJGti ['[L t!ORTE !!l\CIA LA CAPITAL. DE E.STA MANERA EL 

CONSTITIJCIONALlSMD P!IOO OCUP(IR LI\ Cf\F'liAL O!óL f'A!S. El. ESCEl~RIO ES-

TABA PUESTO PARA UNi\ NUEVA E:TAf'A DE Li\ f.:EVüLUC ION, UN!\ VU QUE SE 11r,

BlA DEfiRDlADO Al HUERTISMO. Ll\5 f,ELACIQ¡,;¡:,5 LNTnC L/\5 CORílIENTES Y EL 

RUMBO [JE LA m:vOLUCION SER!AN lJEFlN1llOS EN ESTA NUEW\ EH\PA. EN ELLA 

LA CONVENCJON CO!lRABA V!!)•) CO~lO UNA flECESJDl\D Y COi"IQ UN lNSTRUl12lHO 

PARA cr,oA UNI\ DE LAS CO:.<ri!E.NTES Pl\R{I FOHTALECERSE y ¡:,Ví\NlAíl EN LA 

CONSECUS ION DE sus ODJE rr '.105 ESPEC IF l cos V. r.DEMAS' SE PES!:NTADA COMO 

UN ffRREt;;J Et: EL Cllll\• BE PROBARil\N L(•S POSIBlLlDAOi::9 DE UN!FlCACIDN 

ENTRE LAS CORR:EN1ES. 

SIN EHllARGO, ANTES DE ENTRAH A ANJ>Ll rnn ESTA ETAPA, VEREMOS EN 

QUE CONDICIONCJ LLEGl\RDN A ELLA SUS PROTAGONISTAS, LAS CORRIENTES 

REVOLUCIONMJAS TRIUNFANTES SOBRE E'L f!UERTl$1'10, SU PRACT!CA POLITlCA 

Y MILITAR Y SU IDEOLOOlA. ES NECESARIO POR TANTO !HNOS HACIA ATRAS 

PARA COMPRENDER QUIENES FUERON LOS SUJETOS QUE LLEGARON A LA CONVEN

CION, COHO LO HICIERON Y CON QUE INSTRUMENTOS, PARA LO CUAL TENEMOS 

QUE ABRIR UN PARENTESIS RETROSPECTIVO. 



CAPITULO 2. LOS PROTAGONISTAS DE LA CONVENCION 

EN ESTE CAPITULO VEREMOS UNA CARACTERIZACION DE LAS CORRIENTES REVO

LUCIONARIAS DESTACANDO DOS ASPECTOS1 SU COMPOSICION SOCIAL V SU PRAC

TICA !MILITAR, .IURIDICA, POLITICAl DURANTE EL P€RIODO COMPRENDIDO EN

TRE EL GOLPE DE ESTADO HUERTISTA Y LOS MOMENTOS INMEDIATAMENTE POSTE

RIORES A LA DERROTA 0€ ESTE REGIHEN, JUSTO ANTES DE LA CONVENCION, 

PARA TRATAR DE COl'IPRENOER LAS CONDICIONES MATERIALES Y LOS INSTRUMEN

TOS CON LOS CUALES CADA UNA DE ELLAS LLEGA A DICHA CONVENCION. 

Al EL ZAPATISMO 

ESTA FUERA DE TODA DUDA QUE EL ZAPATISMO FUE LA CORRIENTE REVOLUCIO

NARIA -FUNDAl1ENTAL!1ENTE CAMPESINA- MAS RADICAL DE LAS QUE PARTICIPA

RON EN LA REVOLUCION MEXICANA. EN TERMINOS DE SU COMPOSICION SOCIAL 

ESTUVO CONSTITUIDA l'IAYORITARIAMENTE POR CAMPESINOS LIBRES, HABITANTES 

DE LOS PUEBLOS QUE, -CON UNA TRADICION HISTORICA LLENA Di:: VISCISITU

DES, PROBLEMAS CON EL CENTRO POLITICO Y CON LOS PROPIETARIOS TERRATE

NIENTES LOCALES Y SOBRE TODO, CON UNA RICA EXPERIENCIA DE LUCHA ENDE

HICA, RECURRENTE CONTRA ESTA OPRESION- HABIAN EXISTIDO Y SOBREVIVIDO 

DESDE LA EPOCA COLONIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, A PESAR DEL AVANCE Y 

LA SllBORDINACION DE ELLOS QUE: HABIAN HECHO LAS RELACIONES CAPITALIS

TAS EN LA REG!ON. ESTE CONFLICTO ENTRE LA PERMANENCIA DE LOS PUEBLOS 

CON SUS ORGANISMOS PROPIOS Y SUS TRADIC!ONES, HIPERTROF!r.DAS Y SOME-

TIDAS, PERO RESISTENTES, Y LA CONSOLIDACION Y DESARROLLO DE UNA 

ECONOMIA MERCANTIL, ASI COMO EL AVANCE EN LA CONSTITUCION DE UN ES-
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TADO NACIONAL CENTRALIZADO SE AGUDIZARON DURANTE LA ULTIMA MITAD DEL 

SIGLO X IX Y LOS PRIMEROS Ar.OS DE ESTE < 1". 

ALGUNOS OE ESTOS CAMPESINOS LIBRES SE EMPLEABf•N TEMPORALMENTE 

COMO TRABAJADORES ASALARIADOS EN LOS INGENIOS AZUCAREROS OEL ESTADO. 

OTRO SECTOR IMPORTANTE DE LOS QUE L•Af<IAN VID{; fil 71\PIHISMO ESTl'\ElA 

CONSTITUIDO POR LOS PEONES DE U\S HAC I Et /01-)S ( 2 l , EL ELE.NEN f(I Cot1UN EN 

TODOS ESTOS SECTORES ERA SU ké:LAC iON CON EL CAMPO. ESTO ES VAL lDO AUN 

EN El Ci\SU DE LOS ASl\U\R I ADOS íjE LOS 1NGU<1 LlS, QUE Ef<l'iN El"'.PRESAS 

AGJ,'.llNDU~;lRIALES CUYO PhOCESíl !IE TRAM.Jíl V Ufiri1'\Nlll\CION DE' LA PRODUC

CION ESTl\il;\N ENCLAVADOS -V NO SOLO GEílGRl\F IC:AMENIE-, EN EL CAMPO. LA 

EX TR(<CC. IGi< DE LA MNJO DE OIJl·:f1, VIS rHAD!f' lllNrS DE ESl l'I, L1l l'IUSENCIA 

DE GRANDES CIUDf\DES Y COt.ICENfíl>\Cl(]r/EB FABRILES, DETERMINADf\N QUE EL 

CONJUIHO DE LAS RELACIONES Dl: PHDDUCCION EN LA ZONA ESTUVIERAN PRO

FUNDAMENTE IMPREGNADAS POR LA RELf\C ION crn1 LA T (ERRA. ADEMAS' EL SEC

TOR HAVORITARIO DEL ZAPATlSMO, LOS Cf•hPEsrncs LIDm:::;, TENlt.:l l'.UN HAS 

CONCENTRADO SU ARRAIGO A LA TIERRA EN VIRTUD DE TODO LO QUt SU LUCHA 

HADIA LOGHAOO CONSERVAR. COMO EN AUiUNl\S OTRAS REGlüt!ES INDIGENA~1 DEL 

PAIS, LAS FORl'IAS PROPIAS DE URGANIZACION SOC!(il Y POLlTlCA DE LOS 

PUEBLOS SE HADIAN LOGRf\DO NANTENEtc COMO HlTRUC'íUflAS INDEí'tNDIENTES O, 

EN EL PEDH, DE LOS CASOS, COMO DEDILES REMlNIScrncrns PARALELAS DE 

PODER, COEXISTENTES CON EL PODEFc CENlRAL. EN EL CASO CE' LA REBlON GE

OGRAFICA QUE F\JE EL CORAZON DEL MOVIMIENTO Zl'\PATISTA, EL ESTADO DE 

l'IORELOS, ESTAS ESTRUCTURAS DE GOBIERNO PROPIO DE LOS CAMPESINOS INDI

GENAS TOMABA UN NOMBRE: LOS PUEBLOS (3). 

EL MOVIMIENTO CAMPESINO RESURGID EN EL ESTADO DE MORELOS JUNTO 

CON LA INSURRECClON POPULAR QUE Etl MUCHOS LUGARES DEL PAIS CUNDID 

CONTRA EL REGIHEN PORFlRISTA HACIA FINALES DE 1910 V COMIENZOS DE 
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¡q11. SU CONTENIDO SE SINTETIZA CON MUCHA PREC!SION CON EL GRITO DE 

LUCHA CON El CUAL SE PROPAGA: <ABAJO HACIENDAS Y VIVA PUEBLOS~ \4). 

EN ESTA SENCILLA CONSIGNA NEGATIVA Y POSITIVA A LA VEZ ESTABA RE

SUMIDO El CONTENIDO SOl.!Al Y POLITICO DEL MOVIMIENTO ZAPATISTAs CON

TRA AQUELLOS QUE LOS HAB!AN DESPO.JAOO DE SUS TIERRAS Y EXPLOTABAN 

AHORA su rnr.ar\JO, CONTR1~ QUIENES ;MFGN!i\N su CONmrn. POL !TICO y MANl

PULACION A TRIWES DE LOS HACENDADOS Y CACIQUES LOCi\LES, QUE 1~ SU VEZ 

ESTA!lfltl SOSTENIDilS Y APOYADOS POR El t;OOIERNO CENTRAL. AL MISMO 

1 IFMFO ERI\ lll<A UHiS!GNA f\FIRMAíl'JI\ (JU<: l\Gf<tlF'M<i\ A LOS SUYOS, LOS CMl·

PES!NOS DESl'USE.IDUS DE SUS TIERRf1S O DEL PRODUCTO DE SU TRABAJO, BIE!l 

FUERA POR LA EXf'LOTl\ClúN f1Sl'.LAR!AllA DE LOS JORNALEr<l!S, O F·OR lt-) EX

Hlf\CCION DEL EXCEDENTE fANTO t-) LUS F'EOM:'.S DE LAS HACIENDAS COMO A LOS 

fROF-105 CAMPESlNuS Lll:<RE.S, A Tf<IWES UE LOS DJFH<ENTES MECANISMOS DE 

COMERCIALIZPCION criPIT1i~JSTA. A ESTOS SECTORES ESTl\Bfl DIRIGillO EL 

LLAMf\IJO PARA QUE ~iE !NCORPOí<l\Rl\N i\ LA LUC'HA CONTHI) TUDO LO i\NTEFl!OR 

DEFENOIENDD Y CONSOLIDrl~IDO LA UNICA Of•GANIZl\CJON QUE i:EGU!ll SIENDO 

SUYA, LOS í'UEE!LOS. Ef(I\ POH TANTO Utl tlOVlMlENTO POR LA RECUPEf<ACION OE 

SUS TIERRAS Y DE LI\ CAPACIDAD DE ORGANIZARr.E Y DECIDIR FUR SU PROPIA 

curnrn. 

A PARTIR OE ESTA S 11 UACJON, CON ESTAS DEMANDAS, SE ESTRUCTURO UN 

AMPLIO MOVIMIENTO CAMPESINO RADICf\L, MUY ARRAIGADO Y REPRESENTATIVO 

COl10 NUNGUNO OTRO DE LOS QUc INTERVINIERON EN LA REVOLUCJON rlEXI-

CANA, QUE DIO CUERPO A UNA ll!RECCION CPMPES!NA COMPUESTA POR LOS LI

DERES NATURALES DE LOS HJEIJUJS. E11JL l'1NO Zl\Pl\TA, Sll JEFE INDISCUTI

BLE, ER» El. EJEMPLO llPlCO DE Olí<IGFt;rE CAMPESINO Cl.ASICO; EN LA 

MISMA C>\l~GüRIA ENTR>ll•AN GENTES COMO SU HERMANO fUFEMID, GENOVEVO DE 

LA U, FRr\NCISCO H:NúOZA Y FRANCISCO f·ACHECO. JUNTO CON ELLOS SE IN-
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CORPORARON A LA D!RECCION OTROS PROVEtHENTES DE SECTORES DE CLASE ME

DIA BAJA, LIGADOS MAS O NENOS ESTRECHAMENTE CON LOS CAMPESINOS COMO 

EL PROFESOR EMILIO MONTAÑO O EL PREDICADOR FORTINO AYAQUICA. ESTAS 

PERSONAS Y ALGUNOS OTROS HAS CONSTITUYERON LA PRIMERA DIRECCION NA

TURAL, LA VIEJA GUAROIA ZAPATISTA QUE, -CON ALGUNAS !NCORPORACIO«ES 

POSTER!Of;ES- SE MANTUVO UNIDA, SOSTEN!Er<OO SU LUCt\A INDEPENDIENTE DU-

UNA PECULIARIDAD DEL ZAPATIS~~ QUE RESALTA MAS SI SE LA COl1PARA 

CON LAS OTRAS DOS CORR 1 ENTES REVOLUC ION!"•R !AS ES QUE EN SU SENO NO 

SOLO NO PARTICIPARON SECTORES DE LAS CLASES DOMINANTES, SINO QUE TAH

POCO TUVIERUN INFLUENCIA IDEOLOGICA POSICIONES QUE REFLEJARAN INTERE

SES DE CLASE DE OTROS SECTORES SOCIALES (bl. FUE HASTA EL DECLIVE DE 

LA REVOLUCION POPULAR, CUANDO EL CQtlSTITUCIONAL!SMO HABIA DERROTADO 

MILITAR Y POLITICAHENTE AL VILLISl10 Y Al ZAPATlSr'.O, Y EN BUENA PARTE 

DEBIDO A ESTA SITUACION, CUANDO EN ESTA Ul.Til'!A CORRIENTE SE DESARRO

LLARON POSICIONES POLITICAS E lDEOLOGICAS MAS CONSERVADORAS, CON PRO

PUESTAS DE ALIANZAS CON OTROS SECTOf<ES Y QUE OBJETIVAMENTE REPRESEN

TABAN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO BURC-.l!Efi¡ !;!IN ErmAROO, NI ANTES NI 

DESPUES DE LA ETAPA DE ASCENSO DEL ZAPATIS110 TUVIERON ESTAS POSICIO

NES ALGUN RESULTADO PRACTICO !7). OTRO RASGO IMPORTANTE AUNQUE NO EX

CLUSIVO DEL ZAPATISMO FUE LA ESCAS!• PARTICIPACION DE SECTORES OBRE

ROS¡ SOLO CONTO CON LA INCORPORACION AISLADA E INDIVIDUAL DE ALGUNOS 

NUCLEOS 1 PERO FUERA DE LOS JORNALEROS AGRICOLAS Y ASALARIADOS LIGADOS 

AL CAHPO, LA CLASE OBRERA FABRIL NO TUVO PRESENCIA EN EL <Bl. ESTE 

RASGO INC!DlO EN QUE LA IUEOLOGIA ZAPATISTA FUERA LA EXPRESIOH REVO

LUCIONARIA DE UN MOVIMIENTO CAMPESINO RAOICl\L (9). 



TAMPOCO LAS CLASES MEDIAS TUVIERON UNA PARTICIPACION IMPORTANTE 

COMO CLASE. SOLO ALGUNOS INDIVIDUOS CON ESA EXTRACCION, LIGADOS ES

TRECHAMENTE A LOS CAMPESINOS, CONTRIBUYERON A LA FORMACION DE LA IDE

OLOGIA AGRARIA ZAPATISTA1 EL YA MENCIONADO OTILIO MONTAÑO, EL VETE

RAUO OPOSITOR AL PORF!RISMO Y PERIODISTA PAULINO MARTINEZ, LOS HERMA

NOS MAGA;¡A, MANUEL PAL!'<FOX !lOJ. PCSTEH10Rt1ENTE EL ZAPATISMO EJERCIO 

UNA FUERTE ATRACClON SOIJRE ALGlJNú¡j HliE.L<::CTUALES L!OADOS A LAS ORGA

NIZACIONES OBRERAS DE LA CflPITl'd.., Y PART!Ci.JLARHENTE, CON LA COM, Pl:::RO 

LA INCORPORACIOtl DE ESTOS WTELECiLJ.',LES OCURRIO HASTI\ DOS Ai<OS DES-

PUES, EN LA AGONIA DEL HUERTISM01 ANfONlO DIAZ SOTO Y GMIA, LUIS 

MENDEZ 1 RAFAEL PEREZ TAYLOr<, HANUEL HENDl1ZA LOH.':Z Y 01 ROS 1 l l >. 

LA RADICAL! DAD DE.L Z!\P(\ TI SHO, SU HOHOCJENE 1 D•"\D Y SU I NTRANS IBENC IA 

ESTLNIERON REPRESENTADOS COMO EN NINGUN onrn DIRIGENTE DE LA REVOLU

CION MEXICANA EN EMILIAMO ZAPATA. EL LIDERAZGO DE ESTE TIENE SU EX·· 

PLICACION EN LA LIGAZON ESTBECH;) QUE TENlAN LOS DIRIGENTES NIHURALE!l 

CON LAS MASAS CAMPESINAS QUE LOS HABIAN DESTACADO DE MANERA LIBRE! EN 

EL DESARROLLO DE SU l10VIMIENTO, LAS MASAS CAMPESINAS EJERCIAN UN 

CONSTANTE VIGILANCIA Y CONTROL QUE lt1PED!(\ LI\ ENAJENACION DE SUS DI-

RECCIONES. LA VIEJA GUARDIA ZAPAT !STA F !RMANTE DEL PLAN DE AYALA 

SUPO CONSERVAR SU LIDERAZGO SIN PERDER SU REf'RESENTATIVIDAD, SOBRE 

TODO EN LOS MOMENTOS DE MAYOR ASCENSO DEL HOVIHIENTO CAMPESINO NACIO

NAL. INCLUSO LOS INTELECTUALES INCORPORADOS ESTUVIERON LA MAYOR PARTE 

DEL TIEMPO HASTA 1914, SUBORDINADOS A LA RADICALIDAD DE LOS CAMPESI

NOS DEL EJERCITO LIBERTADOR COMO APOYOS DE SUS DIRIGENTES <12). 

SIN EMBARGO LA CARACTERISTICA MAS DEFINITORIA DEL ZAPATISMO ERA 

EL ARRAIGO DE SUS COMPONENTES A LA TIERRA Y A SUS FORMAS DE AUTOOR-

GANIZACION1 LOS PUEBLOS. ESTA JUGARIA UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA 
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.. 
FORMA DE ORGANIZACION MILITAR A LA QUE DIO VIDA1 EL EJERCITO LIBER

TADOR DEL SUR, COMPUESTO BASICA1'1ENTE POR UNIDADES GUERRILLERAS. KATZ 

HA SEÑALADO _QUE LA FUERZA DEL ZAPATISMO RESIDIA EN SU UNIDAD, SU CO

HERENCIA Y CAPACIDAD DE SUPERVIVENCIA, LO QUE LO HACIA PRACTICAMENTE 

INVENCIBLE EN SU ZONA¡ PERO QUE AL MISl10 TIEMPO TENIA UNA DEBILIDAD 

REPRESENTADA EN LA ESTRECHEZ DE SUS MIRAS Y EN SU INMOVILIDAD <13>, 

ENTENDIENDO POR ESTRECHEZ LA FALTA DE EXPR€S!ON DE UNA POSICION MAS 

REPRESENTAT 1 VA DE LA CLASE OBREr<o:\. 

EL PROGRAMA ZAPATISTA FUE TAM!31EN EL QUE ETADLECIA LAS TRANSFOR

MAClONES AGRARU.S MAS PROFUNDAS QUE SE LEVANTARON DURANTE LA REVOLU

CION. LA PRACTICl1 ZAPATISTA FUE r.uN MAS LEJOS QUE LO QUE SEi.ALABA EL 

PLAN DE AVALA: LOS PUEBLOS DE LA ZONA RECUPERARON SUS T !ERRAS, LOS 

HACENDADOS Y LOS PROPIETARIOS DE LOS H:GENIOS FUEHDN EXPROPIADOS TO

TALMENTE DE SUS PERTENENC!/\5 V NO SE LES INDEtlNI za. DESDE 1913 Y 

HASTA LA VICTORIA FINAL DEL CONSTITUCIONALISHO SOBRE LAS DEMAS CO

RRIENTES, LOS PUEBLOS V EL EJERCITO ZAPATISTA CONTROLARON TODA LA ES

TRUCTURA MILITAR, POLITICA Y ADMINISTRATIVA DE LA REGION. SOLO EL 

CONSTITUCIONALISMO TRIUNFAtHE V EL NUEVO ESTADO SURGIDO DEL PROCESO 

REVOLUCIONARIO NACIONAL PUDIERON DERROHIR Y DESESTRUCTURAR LO CONS

TRUIDO POR ESTE MOVIMIENTO C(lMPESINO RADICAL. LA LUCHA DE LOS ZAPA

TISTAS FUE LA PRIMER(\ EN SURGIR, DESDE 1911 V LA ULTIMA EN SER SOFO-

CADA, HASTA 1919, MANTENIENDOSE EN REBELDIA CONTRA LOS REGIMENES SU-

CESIVOS DE DIAZ, MADERO, HUERTA Y CARRANZA ( 14>. A DIFERENCIA DE LAS 

OTRAS CORRIENTES, EN SU INTERIOR NO TUVO FUERZA UNA OPOSICION CONSER

VADORA, AUNQUE AL FINAL DE LA GUERRA VARIOS DE SUS DIRIGENTES SE HA

YAN DERRUHllADO < 15>. 
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REFIRIENDOSE A SU SITUACION MATERIAL EN LOS TIEMPOS ALSIDOS DE LA 

GUERRA V LA RESISTENCIA ZAPATISTAS, DICE KATZ1 <, •• EN EL ESTADO NO 

HABIA FABRICAS DE ARMAS1 LOS INSURGENTES CARECIAN DE DINERO PARA COM

PRAR ARMAS DE CONTRABANDO¡ LOS INGENIOS EN SU MAYOR PARTE ESTABAN CE

RRADOS , SE HABIAN DISTRIBUIDO SUS TIERRAS ENTRE LOS CAMPESINOS V ES

TAS SE UTILIZABAN AHORA PRINCIPALMENTE PARA UNA AGRICULTURA DE SUB

SISTENCIA DESTINADA A ALIMENTAR A LOS INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO. LA 

ZONA NO TENIA CONTACTOS CON EL MUNDO FUERA DE MEX!CO V COMO NO HABIAN 

OCUPADO NINGUN PUERTO, LOS ZAPATISTAS NO PODIAN VENDER SU AZUCl<R EN 

EL EXTRANJERO PARA REUtHR FONDOS. ZAPATA TENIA QUE LIMITARSE A ARRE

BATARLE LAS ARMAS AL ENEMIGO V A AL!Vlr!R SU FALTA DE DINERO MEDIANTE 

ATAQUES ARMADOS A LAS HACIENDAS, LAS TIERRAS V LAS TROPAS ENEMIGAS » 

(lb). 

EN SUMA, EL ZAPATISMO FUE EL MEJOR EJEHPLO DENTRO DE LA REVOLU

CION MEXICANA DE UNA REVOLUCION CMPEsrnn INDEPENDIENTE, AUTONOtlA, 

CON FORMAS PROPIAS DE ORGAN!ZACION V DE GOBIERNO (17), 
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Bl EL CONSTITUCIOOALISl10 

EL MOVIMIENTO CONST!TUCIONALISTA TUVO SU ORIBEN EN LA SITUACION SO

CIAL Y POLITICA IMPERANTE EN LOS ESTADOS NORTEÑOS DE COAHUILA, CHI

HUAHUA Y SONORA DURANTE LA ETAPA MADERISTA. ESTOS ESTADOS HABIAN SIDO 

LAS REGIONES EN Ll\S QUE NAS FUERZA HABIA TENIDO 1.A REVOLUCION HAOf.

RISTA, DANDO LUGAR A LA FDRMACION DE LOS CONTINGENTES MILITARES MAS 

NUMEROSOS Y MEJOH ORGritH ZADOS DE: LOS QUE SE 1 NCORPORARON A LA REVOLU

CJON. ESTOS HABil\tl SIDO PRINCIPALMENTE LOS QUE DEHROTA.qQN AL EJ81CITO 

PORFIRlANU EN EL r.;;o DE 1911. LA ACCION DE LOS REVOLUCIONARIOS NORTE

ÑOS, FORTALECIDA POR LI\ INCORPORllC ION DE NUCLEOS REBELDES DE OTROS 

ESTADOS DEL NORTE Y CErHRO DEL PAIS, ASI COMO PCR EL MOVIMIENTO lAPA

TISTA HAillAN Pf<ECIPITPOO LA CAIDA DEL HEGJMEN POOFIRIANO Y HABIA SIDO 

LA CONDICION MATERIAL QUE HABIA PERMITIDO EL ACCESO AL PODER DEL MA

DERISHO MEDIANTE LA NEGOCIACION CON LAS FUERZAS PORFIRISTAS EN LOS 

CONOCIDOS TRATADOS DE CIU01<D JUARF.Z. SIN EMOAílGO, PARA LA HAYORIA DE 

LOS REVOLUCIONARIOS Pl-<RTICIPANTé:S LAS NEGOCIACIONES Y EL REGIHEN MA

DERISTA A QUE DIERON LUGliR SIGNIFICARON DEJliR LA REVOLUCION A MEDIAS. 

ESTAS ASPIRACIONES INSATISFECHAS DE LOS SECTORES POPULARES SON LA 

BASE PARA C:XPLICAR EL APOYO POPULAR DE ALGUNOS SECTORES A LI\ REDELION 

OROZQUJSTA CONTRA EL REGIMEN DE MADERO, ASI COMO LA DEFENSA DE ESTE 

MISMO REBINEN QUE DESBARATO EN LOS ESTADOS NDfHEi':OS A DICHA HEBELION. 

LOS GOBIERNOS MADERISTAS DE ABRAHAH GONlriLEZ EN CHIHUAllUA, JOSE MARIA 

MAYTORENA EN SONORA Y VENUSTIANO CARRANZA EN COAHuILA PUDIERON ORGA

NIZAR LA DEFENSA DEL REGIHEN A PARTIR DE RECURSOS 8ASICAHENTE LOCA

LES. 
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FUE LA LUCHA CONTRA EL OROZQUl!ll10 -QUE ERA AL 1116110 TIEMPO UNA 

DEFENSA DEL l'IADERISMO V UN INTENTO POR CONDUCIR LA REVOLUCION HACIA 

ADELANTE-, EMPRENDIDA CON RECURSOS LOCALES, AL MARGEN DE LA ADMINIS

TRACION ESTATAL Y DEL EJERCITO MAOER !STA <QUE HABIA CONSERVADO IN

TACTA LA ESTRUCTURA DEL EJERCITO FEOERAL PORFIRIANO>, LA QUE VOLVIO A 

DAR VIDA AL PROCESO REVOLUCIONARIO EN EL NORTE Y LA QUE DIO FORMA A 

BANDAS Y MILICIAS MILITARES ESTATALES EN ESAS TRES REGIONES (18). LA 

ESTRUCTURA PROPIA CREADA EN ESOS TRES ESTADOS DURANTE LA LUCHA CONTRA 

EL OROZQUISMO FUE EL PUNTO DE PARTIDA DEL MOVIMIENTO SOCIAL CONOCIDO 

COMO CONSTITUCIONALISMO, OUE, EN 1913 SE LEVANTO EN ARMAS CONTRA EL 

GOLPE DE ESTADO QUE DERROCO A MADERO. EL CONSTITUCIONALISMO TENIA 

PUES EN SUS ORIGENES, ASPECTOS DE CONTINUIDAD Y DE RUPTURA CON EL HA

DERISMO. 

COMPOSJCION SOCIAL DE LOS EJERC!TOS DEL NORTE 

EN EL CENTRO DEL PAIS -A DIFERENCIA DEL SUR V DEL CENTRO-, LA POBLA

CJON DE LA REGION NO ESTABA CONSTITUIDA POR CAl1PES1NOS CON FUERTES 

VINCULOS CON SUS COt1UNll>'U>ES, SINO POR UNA POBLACION CUYOS ORIGENES 

HABIAN SIDO EMIGRACIONES ESTABLECIDAS DESDE TIEl1POS COLONIALES V DES

PUES, SOBRE TODO EN EL SIGLO XIX, EN VASTOS, ARIDOS Y DESHABITADOS 

TERRITORIOS. LOS COLONOS ESTABLECIDOS SE HABIAN ADAPTADO A LAS CONDI

CIONES GEOGRAFlCAS IMPERANTES EN LA REG!ON Y HABIAN IMPLEMENTADO UNA 

ECONOMlA DASADA EN GRANDES UNIDADES PRODUCTIVAS AGRICOLAS, EXPLOTA

CIONES GANADERAS V MINERAS. JUNTO A ESTE SECTOR SE HA!HAN DESARRO

LLADO UNIDADES MEDIANAS V PEQUE~AS, LOS RANCHOS, EN DONDE SE CONSO

LIDO UN IMPORTANTE SECTOR DE TRABAJADORES MEDIOS, QUE, JUNTO CON LOS 

SECTORES ASALARIADOS DE LAS HACIENDAS Y LAS MINAS CONSTITUIAN LOS 
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SECTORES HAS NUMEROSOS DE LA POBLl\CION. EN CONJUNTO LAS POBLACIONES 

DEL NORTE DEL PAIS GOZARON SIEMPRE DE UNA GRAN INDEPENDENCIA RESPECTO 

AL CENTRO Y AL MISMO TIEMPO, SUFRIERON SIEMPRE HAS QUE NINGUNA OTRA 

REGION, LA INFLUENCIA DE LAS CIUDADES FRONTERIZAS NORTEAMERICANAS. 

LOS EJERCITOS NORTEr..os Q\JE SE CONSTITUYEROtl DURANTE LOS INICIOS 

OE LA REVOLUCIOll MEX ICA.'lll EST'.JVIERON COMPIJESTOS POR JORNALEROS l\GR!

COLAS, MINEROS, VAQUEROS, INOIGEtlflS lNCORPORi\005 CO:-J LA PROHESI\ DE 

TlERRl"S COMO LOS 'fA(JUIS, FERflOCARRlLEROS, SECTORES DE CLASES MEDIAS Y 

l\LGUtJOS Hl\CENDl\DOS !NCONFOílMES, Dl.'SPLAZl\DOS O BLOt:UEADOS EN SU DESA

RROLLO POR rL PORFlRlt'HO, Ql!f. EN OGr<SIONES GE INCORPORP.RON JUNíO CON 

LOS PEONE~J QUE Ll\BORl\BAr< A SU SERVICIO. LA DIFERENCIA NOTABLE CON EL 

ZAPM l SHO ESTRIBABf\ EN EL HECHO DE LlUE 111F3HRAS ES 1 E EHA UN MtlV I-

111ENTO CONSTITUIDO r:UNDl\HENTALMENTE POR CAMPESINOS POBRES Y JORt·IALE

ROS, 17'.tJ LOS EJERCITOS NORTEr.os PARTIC:IPO DESDE EL PRINCIPIO UNA VASTA 

COALICTDN QUE COM?ROMO::T!O EM El. PROCESO 1\ WJA íJUFN<I PARTE DE LAS CLA

SES Y SECTORES SOCil\LES DE LA REGION (19>. 

LAS CARACTERISTICAS DE ESTOS SECTORES Y EL TIPO DE MOVILIZACION 

PROMOVIDA TANTO EN LA ETAPA M(>DERISTA DE LA REVOLUClO!J COMO EN L1) LU

CHA CONTHA Lft REBELION ORO!GIUISTA '/ EL HUEHTISHO, DESDE LAS ESTRUCTU

RAS LOCALES DE PODER, DIO Lll:J?,fl A LA CONFORMACION DE UN EJERCITO PRO

FESIONAL. ESTA ESTRUCTURA HEPr-.:ESENTl\BA utJA ALTERNATIVA COMO FUENTE DE 

TRABAJO Y FERMITlA ESH\DLECEI\ INfERNAMEtHE UNA t1AYOR DISCIPLINA A 

TRAVES DE UN COMPROMISO CONTR!i':TUAL. ESTO EXPLICA LA MAYOR 110VILIDAD 

-PRODUCIDA POR SU RELATIVO DESAfiRl\IGO-, PERO AL MISMO TIEMPO SU t1ENOR 

COMPROMISO IDEOLOG!CO CON UNA SERIE DE PRINCIPIOS E IDEALES QUE JUGA

BAN UN FAPEL MAYOR EN EL Zl\PATISMO. 



ADEMAS, SI BIEN ES CIERTO QUE AL ESTALLAR LA REVOLUCION t1AOERISTA 

LA MAYOR PARTE DE LOS NUCLEOS REBELDES SE HABIAN LEVANTADO Y ORGANI

ZADO ESPONTANEAHENTE '{ EN SU CONSOLIDACION INICIAL HABIA JUGADO UN 

PAPEL DE PRIMERA IMPORTANCIA EL rRADAJO RE1\L1 ZADO EN LOS SECTORES PO

PULARES POR EL PARTIDO LIBERAL ~\EXICANO DESDE AF.05 ATRAS l EL PLH ERA 

LA UNICA ORGANIZACION REVOLUCIONARIA QUE cmHR!BUYO A PREPARAR EL lE

RRENO SOBRE EL CUAL SE DESARROLLO LI\ hEVOLUCIDN l, ~20>, AL CUNDIR LA 

REBELION EN EL tmRTE, EN LOS PRIMEROS MESES DE 1911 LOS MANDOS MADE

RISTAS SE HABIAN APODERADO DE LA DlRECCIOl< DE LA REBELIOH, SOl'IET lENDO 

A TODAS LAS BANDAS REVOLUC IONilR l A'.3 LOCALES. ES íE M l SNO PROCESO, PERO 

CON UN GRADO HAYOR DE INST!TUC!ONALIU.C!ON OCURfHO DURANTE LA REDE

LION OROZQU!STA, CUANDO LOS GOBERNADORES MADERISTAS DE LOS TRES ESTA

DOS NORTEÑOS ORGANIZARON LA RESISTENCIA Y LA DEFENSA DEL HEGIMEN 

DESDE EL ESTADO LOr.AL Y CREARON MILICIAS PRüFES1UNf1LES SOSTENIDAS CON 

LOS RECURSOS DE LA ADMlNISTRACION LOCAL (21). 

FUERON PRECISAMENTE ESTAS MILICIAS ESTATALES EL NUCLEO ORIGINAL A 

PARTIR DEL CUAL SE .PUDO ORGANIZAR LA RESISTENCIA REGIONAL CONTRA EL 

GOLPE DE ESTADO HUERTISTA, SU POSTERIOR UNIFICACION Y CONSOLIDACION 

EN LO QUE HABRIA DE SER POCO TIEMPO DESPUES, EL EJERCITO COHSTITUCIO

NALISTA. 

DESARROLLO DEL EJERCITO CONSTITUCIONALISTA 

EL 9 DE FEBRERO DE 1913 ESTALLO LA CONOCIDA DECENA TRAGICA, GOLPE DE 

ESTADO DE UN SECTOR DEL EJERCITO APOYADO POR UN SECTOR DE LAS CLASES 

DOMINANTES, QUE PUSO FIN AL GOBIERNO MADERISTA <221. EL GOLPE LLEVO 

HL PODER A VICTOF.!ANO HUERTA, QUIEN INSTAURO UN GOBIERNO MILITAR QUE 
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DES!1ANTELO Y REEHPl..AZO EN POCO T1Et1PO LA ESTRUCTURA POLITICA Y ADl11-

N1STRAT1VA l'IADERlSTA (231. 

LA RESISTENCIA Y LAS MANIOBRAS PUESTAS EN PRACTICA POR ALGUNOS DE 

LOS GOBERNADORES Y FUNCIONARIOS MADERISTAS NO TUVIERON EXITO PARA IM

PEDIR ESTOS PROPOSITOS V CASI TODOS ELLOS FUERON DEPUESTOS, ARRESTA

DOS, NEUTRALIZADOS, DEPORTADOS O ASESINAOOS l24l. 

LOS UNICOS FUNC!ONAAIOS t1ADERISTAS DE ALTO NlVEL Q\.E LOGRARON 

CONSERVAR SUS PUIOSTOS FUEflON LOS GOBERNADORES CONSTITUCIONALES DE SO

NORA Y COAHUILA (25l. FUE EN ESTOS ESTADOS EN DONDE POR UN LADO LOS 

PODERES DE LA ADl11NlSTRlfCION LOCAL, V POR EL OTRO REV\JE!... TAS POPULARES 

ESPONTANEAS EN DEFENSA DEL ~.AOERISMO Y EN CONTRA DEL GOLPE DE ESTADO 

HUERTISTA, PERMITIERO.~ LA ESTRUCTURACION DE UN Al'IPLIO 110VlNlENTO DE 

P.ESISTENCTA (261. LA CO!'IBINAClON DE LA RESPUESTA POPULAR Y LA ORGAHl

ZAClON INSTITUCIONAL DE LA RESISTENCIA C-E ESOS GOBIERNOS E.STATAU:S 

FUERON LOS DOS FACTORES QUE DIERON ORIGEN Al. l'IO'Jlt11ENTO CONSTITUCIO

NALISTA. 

ESTE SURGID COMO PRODUCTO DE UNA SZRIE DE ACCIONES LOCALES ESPON

TANEAS DE RESISTENCIA CIVIL EN LA CUAL ESTABA PRESENTE LA DEFENSA DE 

LO QUE LA REVOLUCIDrl HABIA SIGNIF ICl\00 PARA LOS SECTORES POPULARES 

DEL NORTE. ESTE MOVIMIENTO SURGIDO DE ABAJO PUDO SER DIRIGIDO V CAPI

TALIZADO POR LAS ESTRUCTURAS PCLITICAS V ADMlNISTP.ATIVAS ESTATALES 

Y, PARTICULARMENTE, POR El UNICO FUNCIONARIO -ANTE LA VAClLACION Y 

DEFECClO,~ DE ttHVTOREr<A-, CON INVESTIDURA LEGAL Y QUE SE INCORPORO AL 

t10\l111IENTO INSURflECIOl"IAL, CARRANZA, QUIEN SE CONVIRTlO EN EL JEFE OEl. 

110Vlt1IENTO DEBIDO A LA COl"IBIN~ClON DE UNA SERIE DE FACTORES CIRCUNS

TANCIALES. 
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LAS LEGISLATURAS LOCALES DE COAHUlLA Y DE SONORA UNA VEZ CONFIR

MADO EL DERROCAMIENTO DE MADERO, DESCONOCIERON A HUERTA, LLAMARON AL 

PUEBLO A LUCHAR CONTRA EL Y CONCEDIERON FACULTADES EXTRAORDINARIAS A 

SUS GOBERNADORES PARA QUE ORGANIZARAN LA LUCHA DE RESISTENCIA <27l. 

SIN EMBARGO, AUNQUE EN AMBOS ESTADOS SE CRSANIZO Y SE PROPASO LA RE

BELION -AL IGUAL QUE EN LOS VECINOS DE CHIHUAHUA, DURANGO Y ZACATE

CAS-, EN EL DE COAHUILA, LOS REBELDES TUVIERON SERIAS DERROTAS DU

RANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. EN SONORA, EN CAMDIO,EL MOVIMIENTO 

DE RESISTENCIA TUVO MAS FORTALEZA, CONVIRTIENDOSE ESE ESTADO EN EL 

PRINCIPAL BALUARTE DE LA REVOLUCION EN EL NORTE, DURANTE ESOS PRIME

ROS MESES (28). 

EN LOS MESES SIGUIENTES EL MOVIMIENTO SE EXTENDIO A PRACTICAMENTE 

TODOS LOS ESTADOS DEL NORTE Y CENTRO DEL PAIS, LO QUE SUMADO CON LA 

RESISTENCIA DE LA ZONA ZAPATISTA, HIZO RETROCEDER Y PERDER EL CONTROL 

EH LA MAVOl< PARTE Da PAIG ;.L Rc:GI~D~ OC ¡~nT.".I. t:N MO Y MEDIO EL 

MOVIMIENTO SOCIAL ORIGINADO CONTRA EL GOLPE DE ESTADO ESTABA MUY 

PROXIMO A CONSEGUIR SUS OBJETIVOS. EN TODO ESTE PERIODO LA MOVILIZA

CION POPULAR Y LA INCORPORACION A LA RESISTENCIA ARMADA HABIA CUNDIDO 

EN HUCHOS LUGARES. SURBIERON Y SE DESARROLLARON NUCLEOS DE COMBATIEN

TES REBELDES QUE, ANTE EL GOLPE DE ESTADO, RECLAMARON LA CONTINUIDAD 

DE LA REVOLUCION. TODOS LOS QUE HABIAN SIDO MADERISTAS CONVENCIDOS, 

ADEMAS DE AQUELLOS EN QUIENES LA REVOLUCION MADERISTA HABIA DESPER

TADO ESPERANZAS DE TRANSFORMACION ECONOHICA, SOCIAL Y POLITICA, Y MAS 

AUN, AQUELLOS QUE HADIAN ESTADO O SE HABIAN COLOCADO A LA IZQUIERDA 

DE MADERO, SE HALLARON AHORA COMPROMETIDOS EN UN ESFUE.RZO COMUN CON-· 

TRA EL REGIMEN DE HUERíA. PARA CADA UNO DE ELLOS LA CONSECUSION DE 

SUS OBJETIVOS PASABA NECESARIAMENTE POR EL DERROCAMIENTO DEL REGIMEN 

DICTATORIAL, EL GOLPE MILITAR PUSO EN SU CONTRA NO SOLO A LOS MADE-
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RISTAS Y A LA IZQUIERDA DE MADERO, SINO LO HAS IMPORTANTE, PRECIPITO 

LA ESTRUCTURACION DE UN VASTO MOVIMIENTO SOCIAL, EN CONJUNTO, HAS RA

DICAL QUE EL ANTERIOR DE LA ETAPA MADERISTA. 

EL CONSTITUCIONALISMO SE APOYO EN ESTA AHPLIA MOVILIZACION POPU

LAR. CARRANZA SUPO SACAR PARTIDO DE SU SITUACION PERSONAL -COMO EL 

Fl'NCIONAR!O MADERISTA DE MAS AL TO NIVEL QUE SE INCOflPDRO DESDE EL 

PRINCIPIO fl LA LUCHA-, Y DE U\S PUGNAS INTERNAS ENTRE LOS REVGLUCIO

Nf1R!OS SONORENSES -PARTICULAHMEtHE DEL CONFUCT(J ENTRE EL GRUPO DEL 

GODERNADOR MAYTOF!ENI\ Y IJN SECTOll EliH<GENTE SURG!CO !JURANTE LA LUCHA 

CONTRA EL OHOZQUISMO Et• El ESTADO, CUYOS JEFES tflAN ODREGON, HILL, 

ALVARADO, PESi;JUEinA, DE LA HUERTi\-, DE U'I DISPEf1SlON DE LOS GRUPOS 

REVOLUCIONAHJQS QUE <'CPJABf'.\N Ul EL CGTADO DE CHIHUllHUA -CUYA ACTIVI

DAD APENAS CO~IENZf\l'A HA;:IA ABRIL DE 1913 Y TOD•W!A NO SE UNIFICABA-, 

Pr<RA ERIGll1SE COMO LA Dlílf:CC ION DE UN ANPUO HüV111lENTO CON UNA BASE 

SOCIAL MUY HETEROGENEr.. lN SU PiiIMEH MOMENTO, DECISiVO PAHA SU CONSO

LJDl\CIC:J Y DE5MiiG1.Lú PU!:i t E.H!OH, JUCARON UN Pl'IPEL IMPORTANTE LOS RE

CURSOS MATERIALES DE L?l Alllt!NISTRACIOI' ESTATAL SONORENSE. LOS JEFES 

SOIJORENSES PUSIERON CN IJANDEJA DE PLATA LA DrnECCION DEL MOVIMIENTO 

EN CARRANZA, CUYAS ESCASAS FUERZAS EN LOS PRHIEROS MESES H<'9IAN SU

FFdDO 3 DEllROTAS SUCESIVl\S n ~:1;t<OS llEL EJERC!lO F[[)ERí\L HUERTISTA, 

TENIENDO QUE ABANDONAR cL ESTA;:JO DE COAHUILA Y REFUGIARSE EN EL DE 

SONORA <29>. 

SIN EMBARGO, EL ELEMENTO CENTRAL EN LA CONFORl1AC10N DEL t10Vl

HIENTO CONSTITUCIONALISTA Y QUE SERIA EL OOHI~J.')IHE EN TODO SU DESA

RROLLO ULTERIOR, ERA EL HECHO DE SER UN MOVIMIENTO QUE PUDO SER CON

TROLADO Y SUBORDINADO A UN ~IARCO INSTITUCIONAL. LOS APARATOS GUBERNA

HENTALES DE LOS ESTADOS DE COAHUILA Y SONORA -INCLUIDAS SUS RESPECTI-
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VAS LEGISLATURAS-, HICIERON UNA 8ANCION LEGAL DEL MOVIMIENTO CONSTl

TUCIONALISTA Y DE SU PLAi~, EL DE GUADALUPE. ESTO FUE LO QUE CONSTI

TUYO LA FUERZA MATERIAL DE LA DIRECCION CARRANCISTA EN ESTA ETAPA. EL 

CONSTITUCIONAi. !SMO, CUANDO EL MOV!l1IENTO CONTRA HUERTA EN LA t1AVORIA 

DE LOS ESTADOS APENAS ESTABA LEVl\NTANDOSE Y -SALVO LA CORRIENTE ZAPA

TISTA-, ERA AUN PREDOMINANTEMENTE i'IEGATIVO, SIN OFRECER TOOAVIA UNA 

ALTERNATIVA INSTITUCIONAL, SE PRESENTl\81\ COMO LA OPCION INSTITUCIONAL 

Y NO APARECIA COMO ALGO NUEVO, SINO COMO LA CONTINUACION OC LA LEGA

LIDAD ABRUPTAMENTE INTERRUMPIDA. PARA UN SECTOR OE LAS CLASES DOMI

NANTES Y PARA LA CLASE MEDIA ERA ESTA LA ALTERNATIVA QUE MEJOR REPRE

SENTABA SUS INTERESES. 

EL PROGRAMA DEL cor<ST ITUC 10NAL l SMO NO OFREC l A OTRA COSA QUE LA 

VUELTA A LA LEGALIDAD, AL ORDEN ESTABLECIDO POR EL MADERISMO Y EXPRE

SADO JUR!DICAMENTE POR LA CONSTITUCION Y LAS LEYES VIGENTES¡ EL CAS

TIGO A LOS INFRACTORES V A LOS USURPADORES PEL PODER ERAN UNA CONSl:'.

CUENC!A DE LA RESTAURACION DE Ul LEGALIDAD, PERO ANTES TENIAN QUE SER 

DERROTADOS V ESTO NO ERA POSIBLE SIN EL CONCURSO DE l.AS MASAS V DE LA 

ACC!ON ARMADA CE EGTAS. ESTOS ERl\N LOS 005 POLOS DE LA CONTRAD!CCION 

QUE TEN l A QUE RESOL VER LA D IR I GENC lA CONS Tl TUC IONAL I STA Y QUE ES TAN 

PRESENTES EN LA FORMULACJON DEL PLAN DE GUi',DALUPE. ESTE GARANTIZABA 

QUE LA CONDUCCION DE DICHO PROCESO SERIA ASUMIDA POR CARRANZA V, DE 

TRIUNFAR, OCUPAR!A ESTE EL PODER, FlESTABLEC!ENOO EL ORDEN LEGAL (30). 

CARRANZA, LA D!RECC!ON !MDtSCUílilLS DESDE EL PRIMER MOMENTO, PO

LlTICA E lDEOLOG!CAMENTE SE UBIU1f>f• '' LA DEREC!-!A DE 11AI>ERO C.!1 >. PERO 

LOS DIRIGENTES SONOí<ENSES !NCOfH•OF<.;\QOS Y SUllORDlNADOfl AL CONSTITUCIO

NALISMO Y QUE REPílESF.tHAfJAN A LA ~lEGlJNDA FUERZA DENTRO llE EL, TAMPOCO 

HICIERON Nli'\GUNA DECLARACJON PRODfo:f"tMATICA, NI PLANTEA~IIENTO IOEOLO-
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GICO ALGUNO QUE MOSTRARA QUE PRETENDIAN HACER ALGUNA TRANSFORMACION 

SOCIAL¡ SUS DECLARACIONES POR LO MENOS EN ESTA PRIMERA ETAPA NUNCA 

FUERON MAS ALLA DE LO ESTABLECIDO POR EL PLAN DE GUADALUPE <32>. TAM

POCO EL VILLISMO, QUE POR ESOS DIAS COMENZABA A CONSTITUIRSE COMO CO

RRIENTE Y SE UlCDtHRABl1 H\ti&IEN ltHEGHADA V SUDORDINADA AUNClUE FUERA 

NOH!Nf1Ll1ENTE AL CONSTITUCIDN?1LJSMO FRODUJO EN ESA ETAPA ALGUN PLANTE

AMIENTO IDEDLDGICO REVOUJCIONr,RIO 133>. AL hEtiOS EN SUS EAPRt:.SIONES 

OFICIALES CDtllJC!l)AS '( DIFWW! :.JAS, EL T"\OVIMlf'lTD CUNST!TUCIONALISTA 

CARECIA [)E UNA IDEOL.OGIA REVDLUC!rit<r<RIA. AUtllfüE HUElO !NlEtHDS EN ESA 

ETAPA INICIAL POR PARTE l'S r.t_GUNUS DlR!fiETHES POR U(;RLE UN CONTENIDO 

socrnL A LA HOVlL! Zf\CJQN POPUU'.R IJUE SE ESTABA DESJ'.f1ROLLANDO, Lí• DI

RECCION CONSTITUCIONALISTA PUDO t<EUTRl'\LIZAPLOS. 

SIN EMBARGO, OTRA COSA ERA LO QU: SUCEDlA EN EL MOVIMIENTO SO

CIAL. LA GENTE QUE SE lTlCORPOnA y QUE NUTRE LOS EJERCITOS NORTE;;os, 

NO SE ENCUENTRA REFLEJADA EN SU PRACTICA Nt EN SUS ASPIRACIONES POR 

LA EXPRESION IDEOLOGICA DE SUS DIRECCIONES. ~!AS AUN, !1UCHA9 DE LAS 

ORDENES, PROCLAMAS Y DECRETOS CXPEDIOOS POH LH iJIRECC!ON CONST!TUCIO

NALISTA RESPONDEN AL INTEliES POR MAr<TENLR IJl\JO CONTROL AL T10'v'lMlETHO 

SOCIAL, EVITnf< LOS SíiQUEOS, RESPETAr< LA PROPIEIJF•D PRE'>'ALEClENTE, IM

PEDIR QUE LAS TROPAS CONFISCARAN LAS HACIENDAS O LOS BIENES MASIVA

MENTE. ESTOS ERAN LOS ESFUERZOS DE LA OIRECCION CONSTITUCIONALISTA 

POR MANTENER EL ORDEN El4 SUS FILAS V SOLO DE ESTA MANERA PODIA CON

SERVAR SU LIDERAZGO. LA TENSION PliOOUCIDA POR ESTA CONTRADICCION IN

TERNA ESTARf\ PRESESENTE [)UflANTE rnoo EL DESARROLLO DE ESTA CORRIENTE 

(34). 

LA DIRECCION CARRANCISTA, QUE TOMO DESDE EL PRINCIPIO EL LIDE

RAZGO DEL MOVIHlE~TO, REPRESENTABA NITIDAMENTE LOS INTERESES DE UN 
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SECTOR BURGUES QUE TENIA QUE RECURRIR A LA l10VILIZACION POPULAR PARA 

HACERSE DEL PODER. BUENA PARTE DE LA OFICIALIDAD REPRESENTABA A UNA 

BURGUESIA EN ASCENSO SALIDA DE LAS CLASES MEDIAS Y QUE APROVECHO LA 

REVOLUCION PARA PROMOVERSE. LA INTELECTUALIDAD CONSTITUCIONALISTA ES

TABA CDf1PUESTA POR DOS SECTORES, UNO CONSERVADOR CON ALGUNOS VINCULOS 

CON LA T~ADICION LIBERAL CLASICA Y OTRO LIBERAL JACOBINO, REPRESEN

TANTE DE LA PEQUEÑA BURGUESIA. SIN EMBARGO EL GRUESO DE LA TROPA ES

TABA COMPUESTO FOR CAMPESINOS, JORNALEROS AGRICOLAS, SECTORES ASALA

RIADOS COMO MINEROS Y FERROCARRILEROS, GRUPOS DE lNDIGENAS COMO LOS 

YAQUIS -DE CUYAS TRIBUS UN SECTOR SE INCORPORO EN UNA ALIANZA CON

FLICTIVA CON EL CONSTITUCIONALISMO BAJO EL OBJETIVO DE RECUPERAR SUS 

TIERRAS-, Y POSTERIORMENTE, CON ALGUNOS SECTORES QUE SE INCORPORARON 

EN LAS REGIONES QUE FUE OCUPANDO EL EJERCITO, DE LOS CUALES EL MAS 

SIGNIFICATIVO FUERON LOS OBREROS QU~ FORMARON LOS BATALLONES ROJOS EN 

1915 135). 

ESTA HETEROGENEIDAD DE SECTORES Y DE INTERESES SE REFLEJO EN LA 

PRACTICA CONSTITUCIONALISTA EN LA CUAL COEXISTIERON LA ACTIVIDAD DE 

LA OIRECCION BURGUESA EN SUS INTENTOS POR OCUPAR EL PODER POLITICO 

CENTRAL¡ LA DE LA OFICIALIDAD SUPERIOR CONSLl.IDANDO SU ASCENSO¡ Y LA 

PRACTICA HAS PLEBEYA DE LA TROPA, QUE LOGRABA EXPRESARSE Y HACERSE 

SENTIR,A PESAR DE Qlll:: ESTUVO MAS CONTROLADA Y SOMETIDA POR LA DIREC

CION QUE EN NINGUNA OTRA DE LAS CORRIENTES REVOLUCIONARIAS. COMO HA 

OBSERVADO AGUILAR CAMIN, ESTA PRIMERA ETAPA DEL CONSTITUCIONALISMO 

PUEDE CARACTERIZARSE CONO LA DE LA REVOLUCIOU ADMINISTRADA 1361. 
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C> EL VILLISMO 

DENTRO DEL CONSTITUCIONALISMO -ACEPTANDO FORHALEHENTE LA DIRECCION DE 

CARRANZA- SE DESARROLLO UNA CORRIENTE QUE MANTUVO DESDE EL PRINCIPIO 

-MEDIADOS DE 1913- UNA GRAN INDEPENDENCIA, AUTONOMIA E INICIATIVA, Y 

QUE EN POCOS MESES SE CONV1RT10 EN EL MAS PODEROSO EJERCITO REVOLU

ClONl\Rl01 LA DIVISION DEL NORTE, COMANDADA POR FRA/.t:ISCO VILLA. 

AL ll3UAL QUE EN LOS ESTADOS DE SONORA Y COAHUILA, EN CHIHU.'IHUA SE 

DESARROLLO UN IMPORTANTE 110VIMIENTO POPULAR EN CONTRA DS:L HUERTISHO¡ 

COl'IO EN AQUELLOS ESTADOS UNA PARTE IMPORTllNTE DE LA BASE POPULAR Y DE 

LOS DIRIGENTES QUE SE INCORPORARON AL PROCESO Hl\BIAN PARTICIPADO EN 

LA FASE INICIAL DE LA REVOLUCION MADERISTA V EN CONTRA DE LA REDELlON 

OROZQUISTA. LA DIFERENCIA DEL MOVIMIENTO CHIHUAllUENSE CON EL DE SO

NORA Y COAHUILA, ESTRIBABA Crl QUE AHI ASUMIO HUCHO HAS LA FORMA DE UN 

LEVANTAMIENTO POPULAR ESPONTANEO CONTRA EL GOLPE DE ESTADO HUERTISTA, 

AL MARGEN DE LA ADMINISTRACION ESTATAL MADERISTA Y EN CONTRA DE LA 

ESTRUCTURA IMPUESTA EN LA REGION POR EL HUERTISMO. DESDE EL PRINCIPIO 

DE SU CONFORMACION COMO CORRIENTE REVOLUCIONARIA, EL V!LLISHO TUVO UN 

CARACTER MAS RADICAL QUE EL DE LOS DOS ESTADOS COLINDANTES Y EN ESA 

ETAPA INICIAL LOS HACENDADOS DE LA ZONA NO TUVIERON INFLUENCIA SOBRE 

EL Y ANTES BIEN FUERON COMBATIDOS (37). 

TAl'l!llEN EN CHIHUAHUA ESTOS LEVANTAMIENTOS ESPONTANEOS SE EXPLICAN 

POR LA DEFENSA DE LA REVOLUCION QUE f!ABIA PUESTO EN MARCHA MADERO. 

CHIHUAHUA HABIA SIDO EL ESTADO EN EL QUE EL INSURRECCION MADERISTA 

HABlA TENIDO MAS FUERZA YTAMBIEN EN DONDE OEL OROZQu!SMO CONSIGUIO 

HAS APOVO. SIN El'IDARGO EL OROZQUISMO, A PESAR DE QUE ENCONTRO ECO EN 
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ALGUNOS SECTORES POPULARES DESCONTENTOS COf-1 MADERO, OBJETIVAMENTE FUE 

UN MOVIMIENTO APOYADO Y FINANCIADO POR LAS CLASES PROPIETARIAS Y TUVO 

UN CARACTER CONTRARREVOLUCIONARIO. POR TANTO LA CONTRAHREVOLUCION, 

cm• su DEFENSA DE LOS PRI'JlLEGlOS !JE LOS SEC'IORES DOMINANTES y CONO 

ESTRATEGIA ?ARA IMPEDIR EL A'JANCC OC LA LUCHq POl'UU,f<, SE HABIA MECHO 

PRESENTE EN CHIHUAHUA CON Hl'.S FUEf<i.f• ¡;¡:.,::: U! El. R!~STO P~L PAIS. AL 

MISMO T!E11PO HABIA f'Rcl'JOCADO EL l.EVN~H'\MCENTD DE UN FUUHE tIDVlll!EtHO 

POPULAR QUE EN ALGUNOS tn;e:s LOGRO SOFOCiiR LA f1E'JUEL TA. 

EN FEIJRFHO GE 1913 U, "1f1<:'JAUl CLJIHl\A LA f\EVOLUCWN PHOVENHI PEL 

CENTRO¡ UNA VEZ NAS LA C.<f•Ef{!EN1:¡,) •)CUMULfolA El~ LOS l'{),; AÑOS ANTER!O

RES, LOS CUADROS Y LOS Dlf'·tGENTES Nf·liUr<.~LE!:; !iCS1'1<Cl100S PflEVI~\ME.NTE -Y 

OTROS QUE SI:: INCORl·'ORAHOfl~, SHNlUlON f'l\HA l)LéiUICl\OENAfl UNA AMí'LlA 

bG'JIUZf\!:lON POPUUtR QUE, UNlFlCAN!)O'~!', !J!O '/IDA ;, LA DIVlSlON DEL 

NORTE. ESTE MOVIMIENTO f'OPUU\fl, CON SU EXPRESlfJN 111Ll ¡;,¡;, CHSQ l1N4 

OIRECCIOH NUY REPRESENTATIVA, ClJYO JEFE IND!5CUTI9LE FIJE FRANC15CO 

VILLA. OTROS JEFES OESTACí1!lúS EN LA ETAPA !i<ICH'J... FUERON GENTES Cl.l/'10 

HANUEL CHAO, CAUXT.Q CONIRfH1iS, TOl'ill:IO rnHEGll, HOOOLFO FIERRO, GE~

RALES DE LI\ DIVISJON !JEL NORTE FORJADOS EN t:L FROCESO tlIS/10 DE LA LU

CHA Y PROVENIENTES DE LOS SECTCRES &AJOS DEL CAMPESltlADO O Oc LOS 

ASALARIADOS DE LA REGION <381. 

LOS HACENDADOS Y LA MAYOR PAIHE DE LAS CLASES OOHIN111'lTES HADIAN 

APOYADO A OROZCO Y POSTCRJDRMENT~ A HUE~TA Y SE ENCONTRARON AUSENTES 

EN EL MOVIMIENTO fltoELDE. EN BUENA MrDlDA ESTE SE FURTALECJO ENFflEN

TANDQ~.;E A ELLOS, POR ELLO t.A REvOLUC I CN CH IHUAHUH<SE ASU11 ID UNI) FORl'IA 

MAS PLEBEYA QlJE EN LOS OTROS DOS ESTADOS NQRTEi.05 (39>, 
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COMPOSICION SOCIAL DEL EJERCITO VILLISTA 

~ LOS CAMPESINOS QUE CONSTlTUIAN UNA PARTE ESENCIAL DEL EJERCITO RE

VOLUCIONARIO DE CHIHUAHUA EN 1911 Y EN 1913 ERAN ATlPICOS ••• ERAN DES

CENDIENTES DE LOS COLONOS HIL!TAAES QUE HABIAN RECIBIDO TIERRA Y 

AYUDA ECONDMICA, PRIMERO DE LA ADHJNISTRACION COLONIAi.. ESPAÑOLA Y MAS 

TARDE DEL GOBIERtlO HE:XICANO, A CAMBIO DE LUCHAR CONTRA LAS TRIBUS NO

MADAS DEL NORTE. •. ADQUIRIERON ~·BACT!C.'I H!L!TAR, ARMAS Y LA CONSCIEN

CIA DE CONSTITUIR UNA ELITE ESPECIAL DUE LUCHABA CONTRA LOS BARBAROS 

,. 1401. 

ESTOS COLONOS FUERON DESPOJADOS DE SUS TIERRAS A FINALES 0€L POR

FIRIATO POR LOS TERRATENIENTES Y POR LA INTROOUCCION DEL FERROCARRIL 

Y LAS COMPAIHAS NORTEAMERICANAS !41 >. SE HABIAN DESARROLLADO DENTRO 

DE UNA TRAOICION GUERRERA Y HABIAN AFIRMADO SU DERECHO A LA POSESION 

DE LA TIERRA POR MEDIO DE LAS ARMAS. EN UN PASADO NO HUY REl'tOTO, EN 

OCASIONES, HADil1N HECHO CAUSA COl'IUN CON LOS HACENUAOOS PMn LUCHAR 

CONTRA LAS TRIBUS INDlGENAS APACHES. ESTE ANTECEDENTE FUE LO QUE PER

MITID QUE, NO OBSTANTE QLIE LA EXPERIENCIA DURl\NTE EL PERIODO REVOLU

CIONARIO HABIA REAFIRMADO UNA SErARACION CE CLASE CON LOS HACENDADOS, 

QUE POSTERIORMENTE FUERA POSIBLE UNA ALIANZA CON UN SECTOR DE ELLOS, 

REPRESENTADO POR EL GODERNl'IDOR SONORENSE l'IAYTORENA, AL IGUAi.. QUE LO 

HABIAN HECHO ANTES CON MADERO 143>. JUNTO A ESTE GRUPO SE INTEGRARON 

AL VILLISMO OTROS: CON VINCUL05 AGRARIOS RANCHEROS, VAQUEROS, PEONES 

Y JORNALEROS¡ TRABAJADORES ASALARIADOS DE LAS C1UDADES, DE LAS MINAS 

Y FERROCARRILES, ASI COHO CLASES MEDIAS Y UN SECTOR DE INTELECTUALES 

MADERISTAS 143>. 
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DESARROLLO DEL VILListlCI 

LOS GRUPOS CITADOS -ENTRE LOS CUALES t"-JCHOS DE SUS INTEGRANTES HA-

BIAN PARTICIPADO EN LA REVOLUCION HADERISTA Y EN CONTRA DEL 01'\'0Z

QUISM0-1 5E PUSIERCN UNA VEZ M/\5 EN NOVHIIEMTO DESPUES DEL GOLPE DE 

ESTADO HUERTISTA. LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LOG MUCLEOS MILITARES 

QUE VOLVIERON A FQRtjAR 1.05 LLEVO A TUNAR EN POCO TIE.''IPO EL CONTROL 

DEL TERRITORIO ESTATAL, llESPUfG DE J;UJUNAS BAH'.Ll.r,s CONfRA LAS FUER

ZAS HtJEílTISTAS Y SO!!RE TODO, DESPUES DE LA TOMA DE LA FRmHERIZA CIU

DAD JUl\REZ (.t',4). EN ESTE NUEVO PROCESO SE FU~ CUIJSTliU'iENDO UN PODE

ROSO EJERCITO PHOFC.:5IONAI.: t.A O!Vl'-ilüi·l r,n_ NORTE- LOS PRINCIPALES JE

FES MIL!TAf;ES DE LOS tJUCLEOS QUE L.i"1 COMFORMARON ELIGIERON (.\ ffífJNClSCO 

VILLA C0:-10 GU DlfdGENTE SUPtiEtiÜ DI L\'lf\ JUNTA r;cWJCRl\T !CA EFECTUADA EN 

SEPTIEM!lRE l>E 191:\ (45>. 

LOS NUCLEOS REBELDES QUE CONSTITUYERON LA DIVI6ION DEI_ NORTE, HA

!HENDO ESTADO AL MARGEN DE LA r,t•mNISTRACION ESTATAL y APOYADOS POR 

EL CONTRARIO EN UNt1 AMPLlA y ESPONTANEA HOVILIZAC!Ot~ POPULAR, oeru

VIERON LOS RECUBSOS MATEl<H\LES DE SU PküP!fl f'RACTiCA Y, DE HANL:RA 

PARTICULAR, DE LA EXPRO"!AC!ON E!NíERVENC!GrJ DE LAS HACIEMDAS Y PRO

PIEDADES DE LOS TERRATENIENTES DE LA REGION, LOS CUALES SE HABIAN 

ALINEADO -COMO ANTES LO Hi'ISIAN HECHO cor~ onozco- CON HUERTA. LOS RE

CURSOS ODTENIDOS DE ESTA Mi'INER1i POH LOS JEFES REBELDES, LES PERMI no 

ORGANIZAR Y APROV!SlONf•R A UN EJERCITO PROFESIONAL NUMEkOSO, QUE SE 

CONV!RTIO -AL SlJbORD!NARSé FOF.MllLMENTE DESDE L:L PRINCIPIO AL MOVI

MIENTO CONSTITUCIONAUSTA-, EN LA PR!l<CIPAL FUERZA REVOLUCIONARIA, 

LA MEJOR ORGANIZADA Y LA QUE OBTUVO LAS VICTORIAS MAS IMPORTANTES 

CONTRA EL EJERCITO FEDERAL fiUERTISTA !4ól. 
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EL HOVIMlENTO VILLISTA SE FUE CONSOLIDANDO Y EXTENDIENDO CON BASE 

EN UNA PRACTICA EN LA QUE EL ASPECTO MILITAR OCUPABA EL PRIMER PLANO. 

NO OBSTANTE, V A DIFERENCIA DEL C0NSTITUCIONALlSl10, TUVO HUCHO MAS EL 

CARACTER DE UN tlOV!MlEtHO POPULAR CONTRA LAS ESlRUCTURAS ECONOMICAS Y 

POLITICí1S DE DOl11NACION VIGENTES. LA HHCIATIW1 POPULAR TUVO MENOS 

CONTROL DE U' DIRIGEllClíl Y fü\S POSIDILIDl\DES DE EXPRESARSE QUE EN EL 

HC:STO DEL EJERCITO cp~JST ! TU~IDNt~,L ISTt\ GEL Cl.1(1L FOF~t1f\Fr-< Pe-\~,TE. L0~1 01-

R!GEN fES Cfl.MPES!NOS NATURALES VILL!31AS, i, t;E:-;DE LUEGO, l'RANCISCO 

VILLA, Efü\N MAS REPRESENTATIVOS DE LOS lNlERESES CE LOS SECTORES QUE 

LOS Hl"oll!Atl ELEíll f;O Y SE PREOCUPARON POf1 ATF.NOEH NO SOLO LAS NECESllJA

DES MILI Tl\r<ES DE su~; FUE.Hll\S -ALJtNl.IE ESTO TUVO SIEnPHE FH!OH!DAD -. 

SINO POR Hl\CER EXTENSI'IOS LUS llE~<EFJCIOS DE LA'flEVOLIJC!CtlJ ,; LOS SEC

TORES POPULARES. ESTO SE VIO f1EFLEJADO C:N EL DECf<ETD DE E~PROP !ACIOl'l 

DE LOS BIENES DE LOS PHINCIPl'LES TEHHATEN!ElffES DEL. ESTADO DE CHIHUA

HUA, EMl f!DO POR FRANCISCO VILU\ Al HACEHSE cr.rmo IlEL PUESTO DE GO

BERNADOR EN D!CIErHlHE PE 1913 (47•. 

LAS Hr;ClENDt'.\S y LOS IJIEtiES o;,:: LOS TERR1'<TENIENTES CHihüAHUENSES 

FUERON EXPROPIADlJS E. INTERVENIDOS POR EL EJERCITO VJLLlSTA. SIN EM-

8ARGO, FUEF:ON fiDHll'l!STH\DOS CENTH1LNENTE POR UN1' WSll;NCIA CREllDA 

PARA TAL Fii~: U\ r.•C·t11Nl~>IR><C!OtJ GENEl<AL DE BIENES HHERVENIDOS (48). 

ESTA ACM!NJSTRAC!ON POR LOS FUNCIONARIOS VILUSTAS, AL COMBINARSE CON 

EL ¡;SPECTO DE QUE LAS r IERRA;¡ rm FUERON hEPMTI DAS ENTRE LOS CMIPESI

NOS V POR LO TAtffD CON L(; AU3ENS!A DE UNA REFOíiMA AGRARIA, ADRIA LAS 

POSIBJLIDADES PARA U!JA ENAJENACION COMO LA QUE DE5PUES OCURR!O, ENTRE 

LOS AD1"1JNJSTRAOORES DE LAS HACIENDAS Y LAS MAEAS DEL EJERCITO V FUE 

LA BASE DEL SURGIMIENTO DE UNA NUEVA fllJRGUESIA. POSTERIORMENTE, A 

ES'íE GRUPO SE SUMO OTRO: EL OE l OS AGENTES ENRIQUECIDOS POR LA VENTA 

DEL ALGODON V EL GANADO QUE EL EJERCITO VILLISTA OBTENIA COMO PRO-
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DUCTO DE LA EXPLOTACION DE LAS HACIENDAS lNTERVENIDAG AS! COMO DE LA 

COMPRA DE ARMAS Y PROVISIONES A ESTADOS UNIDOS PARA LAS NECESIDADES 

DE DICHO EJERCITO (491. 

ESTA NUEVA BURGUESIA, A MEDIDA QUE SE FUE CONSOLIDANDO, SE DIFE

RENCIO DE LA BASE PLEBEYA DEL EJERCITO VILLISTA, ADOPTANDO POSICIONES 

CONSERVADORAS SIMILARES A LAS DEL CONSTITUCIONALISMO. SE VIO FORTALE

CIDA ADEMAS < ••• POR OTROS DOS GRUPOS SOCIALES .•. EL PRIMERO DE ELLOS 

ERA EL DE LA BUROCRACIA ESTATAL ... LA EXISTENCIA DE GRANDES POBLACIO

NES Y CIUDADES, EL GRAN DESARROLLO EN ESTA REGION DE LA ECONOl1IA MO

NETARIA, LA PRESENCIA EN ESTA REGIGrJ DE NUMEROSOS EXTRANJEROS Y COl1-

PAílIAS EXTRANJERAS Y, FINALMENTE LA LARGA FRONTERA CON LOS ESTADOS 

UNIDOS, TODO ELLO IMPUSO LA NECESIDAD DE ORGl\IU ZAR Y MANTENER UNA IN

MENSA BUROCRACIA GUBERNAMENTAL> <50>. POR ULTIMO, SE SUMO UN GRUPO 

LIGADO A LOS HACENDADOS DE SONORA Y COAHUILA QUE NO SE HAblA VISTO 

REPRESENTADO Y TENIA DIFERENCIAS CON CARRANZA¡ LOS PRINCIPALES REPRE

SENTANTES DE ESTE ULTIMO GRUPOS FUERON EL GOBERNADOR MAYTORENA V LOS 

HERM/\NOS MADERO <:SU. 

OTRO RASGO PECULIAR DEL VILLISMO Fut QUE A EL SE INCORPORARON VA

RIOS DE LOS MAS IMPORTANTES FUNCIONARIOS 11ADERISTAS1 MANUEL BONILLA, 

MIGUEL SIL'JA 1 FEDERICO GDNZALEZ GARZA, MIGUEL DIAZ LOMBARDO, FELIPE 

ANGELES, TODOS ELLOS PARTICIPANTES MADERISTAS DESDE EL COMIENZO DEL 

MOVIMIENTO INSURRECIIONAL 1 V JUNTO CON OTROS COMO ROQUE GONZALEZ 

OARZA Y SILVESTRE TERRAZAS, REPRESENTANTES DE LA MEJOR Y HAS HONESTA 

TRADICION MADERISTA. COMO LOS JEFES NATURALES MILITARES DEL VlLLISMO 

DEDICARON PREDOMINANTEMENTE SU ATENC ION A LA CUESTION mLITAR, LA 

ELABORACION DE LA IDC.OLOGIA VILLISTA RECAVO PRINCIPALMENTE EN ESTE 
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GRUPO, ASI COMO UNA PARTE CONSIDERABLE DE LA ESTRUCTURA POLITICA Y 

AOMINISTRAT !VA DEL VILLISMO l521. 

JUNTO A ESTOS SECTORES Y A ESTA INTELECTUALIDAD, ESTABA EL GRUESO 

DE LA OF!ClALlDl\D Y SOBRE TODO LI\ TROPA DEL EJERCITO VILLISTA. LA 

BASE POPULAR DEL t10VIHIENTO Eflí• LO QUE CONST!TUIA LA FUERZA ?RINCIPl\L 

DEL MOVIl11ENTO VlLLlSTA CUYA PRACTICA REVOLUCIONARIA m: EXPRESO FUN

DM1ENTl\L,1ENTE tcN SU CAPACIDAD MILITAR DESTRUCTIVA. SOLO PARCll\L~!ENfE 

SE PLJOO CONCRETAR Etl MEJORAS ESTRUCTURALES A LA SlTUilCIOf4 Ml\TERIAL DE 

LOS SECTCRES PCPULARES. ;, FE3AR CE Lf1S ACCIONES Q!JE LOGHARON LA Sl\

LlílA DE ALGUNOS DE LOS Pf.iltlClPAl_ES HWP!ETi'\RIOS 04 LA lfJNA DOMINADA 

POR LA OIVIS!OM !JEL NORTE, SOLO u~a; PARCU.L R.::t>ISTH!DiJC!ON DEL IN

GRESO Y MEJORAS ASISTEIJCll'·LES SE LOGR;:.RON DURl<NTE Ul ETAPA DE APOGEO 

DEL MOVIMIENTO VlLLISlA. LA [t-;C>1RNl\ClON DE UHA PRAC'flCI-\ FUE Li\ Fl·

GURA DE FRANClSCO VII.LA, EL JEFi~ W!ll~Cll! lt'LE i):i u; i>IVlSJOi·I DEL 

NORTE Y SOBRE EL CUAL LOS DJR!GENTES E HHELECfUALES 9UROUCSES LO 111\S 

QUE PODIAN llACER l:RA JMFLUIR PCílO NUNU\ CONTROLAR. 

LI\ PEf!SmU'.L!DAD ¡,¡,: VlLlft, '-iU t'UERZ>; nr:srnur:TIVA CONTRA ALGUNOS DE 

LOS f'R 1NC1 PALES Oi'HESORL~; ',' SU DE SED DE >•L l V: t'.t'1 LA S ITUAC ION DE LOS 

SECTORES Mris HUmLDES, REFLEJllOAN ~A l.LICH?t y LOS INlERESES DEL SECTOR 

POPULAR Nl:WORJTAR!C1 DE SU EJERCITO. LA D!VISION DEL NOHTE FUE ESTA 

HETEHOGENEA NEZCU• DE SECHlí<ES E IrHERESES. SU PRACTICA CONTRADICTO

RIA, EN LA flUE EN OCASIONES PREDOMJNi"1E<AN LOS INTERESES Y LA VlSXON DE 

UN SECTOR SOBRE LOS DEMAS, Y VlCEVEílSA, ERA LA MllNIFESTACION DE UNA 

PERMANENTE TENSlON ENTRE LA ACl!VIDAP E INICIATIVAS DE SlJ BASE POPU

LAR Y LAS POSICIONES Ml<S COolSERVADORAS, CERCmli'>S AL MADERlSMO, DE LOS 

SECTORES BURGUESES Y MEDIOS. ERA LA l'ISNA CONTRADICCION QUE SE ~ANI

FESTABA ENTRE LA PRACTICA MILITAR DEL. EJERC:ITO 'f LA ESTRUCTURA POLI-
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TICA Y ADMINISTRATIVA CONSTRUIDA EN SUS TERRITORIOS DOMINADOS Y ENTRE 

ALGUNOS DE LOS JEFES NATURALES CAMPESINOS Y LOS FUNCIONARIOS E IOEO

LOGOS VlLLISTAS, EL FIEL DE LA BALANZA ERA SIEMPRE LA FIGURA CARISMA

TlCA DE VILLA, QUIEN ADEMAS DEL ENORME PESO ESPECIFICO QUE SU AUTORI

DAD Il"IPONIA, REFLEJABA EN BUENA MEDIDA LA RELACION DE FUERZAS ENTRE 

LOS SECTORES E INTERESES DE SU MOVIMIENTO. 

LA ACTIVIDAD MILITAR Y POLITICA DE LA DIVISION DEL NORTE DESTROZO 

UNA PARTE DEL PODER ECONOl't!CO OE LAS CLASES DOMINANTES Pe: LA REGION Y 

ADEMAS DE HABER SIDO DENTRO DEI. CONSTITUCIONALISl'IO LA PRINCIPAL 

FUERZA PARA DERROTAR AL REGIMEN CENTRA!..., CREO UNA ADMINISTRACION ES

TATAL PROPIA EN LOS TERRITORIOS POR ELLA DOMINADOS. EL VILL!Sf10 ORGA

NIZO LA PROOUCCION Y LA EXPLOTf\CION DE LAS RIQUEZAS MATERIALES DE SU 

ZONA Y CREO SU PROPIO CUERPO BUROCRATICO, SU GOBIERNO Y UN APARATO 

JURIOICO-ADMINISíRATIVO QUE, EN CONJUNTO, CONSTITUYERON UN ESTADO Vl

LLISTA.ESTE ESTADO SE DIFERENCIO DEL CONSTITUCIONALISTA Y DEL ZAPA

TISTA, AUNQUF TENIA ALGUNAS SIMILITUül:S CON AMBOS. EN SU COMPONENTE 

BIJRGUES SE ACERCADA AL CONSTITUCIONALISKO, AUNQUE ESTE ULTIMO TENIA 

MUCHO HAS DEFINIDO Y ESTRUCTURADO SU PROYECTO. PARCIALMENTE SU PRAC

TICA CAMPESINA LO ACERCABA AL ZAPATlSMO, AUNQUE TAMBlEN AQUI LE QUE

DABA A LA ZAGA. ESTA ERA LA PRINCIPAL D€BILIDAD DEL VILLISHO, QUE SE 

QUEDADA A MEDlU CAMINO ENTRE LA REVOLUCION AGRARIA RADICAL DEL ZAPA

TJSMO Y EL PROYECTO BUF<GUES CONSTITUCIONALISTA. POR ELLO, A PESAR OE 

SU PODERIO MILITAR, LA DIVIS!ON DEL NORTE ESTABA CONDENADA A OSCILAR 

ENTRE UNO Y OTRO O A DESINTEGRARSE, DEPENDIENDO DEL RESULTADO DEL EN

FRENTAMIENfO ENTRE LOS DOS PROYECTOS CONTRAPUESTOS. 

POR LO PRONTO EN 1914, HASTA ANTES DE LA DERROTA FINAL DEL HUER

TlSHO '{ DE LA CONVENCION, EN EL VILLISMO SE HAB!A DESARROLLADO ESA 



PRACTICA CONTRADICTORIA QUE PERMlTIO, EN EL ASCENSO DE SU PODERIO, LA 

CONSOLlDACION DE LA SEGUNDA FIGURA DEL VILLISHO• EL BRILLANTE MILITAR 

FELIPE ANGELES, QUIEN, A PESAR DE TODO, SIEMPRE ESTUVO SUBORDINADO A 

LA JEFATURA DE VILLA <531. 

CON TODO, ES lt1f'ORHlNTE SlJOFHWAR nui:z EN LOS TEílR!TORIOS DOMINADOS 

POR EL VILLISMD, SE REALIZARDtl ALGUNAS REFOHMAS !\tHES DE LA RUPTURA 

CON CARRANZA, DE. LA CONVENC!ON Y DEL r-.CERCAHlUITO EIHRF. EL VILLISMO Y 

EL H\PAT l SMO: LOS RECURSOS DF. L.A HAC 1 EN DAS ílDM 1 NI SHIAOAS POH EL ES

TADO VIL.LISTA S!RVlEROtl rio SOLO Pl'.RA SOSlENff< LA ESTRUCTURA MILITAR y 

ADHINlSTf<AT !VA Y COt\O Pf.LArlCi\ 01:: Aí;U."1UU\C lllN ;-·;,¡¡(\ SUS t'\Dt1IN!STl11\DO

RES, SINO TAMBIEN PARA ELEVi\fl EL snumrn EEill f;S: l.OS TRADAJl\DORES y 

ABARATAR ALGUNOS [Jé LOS PF<INCIPf\L~.S (\f· ~!CL'LOS D!:: CONSUMO f'OPULAR 

(54l. Hm IJN PFRIODu o:::sr1PAREClO EL DESEMFLEO ('.):'j) 1 A lNSTAt~crns DE 

VILl_A SE A[lRIERON ESCUEU.S, fJRFf:U;lATOS V ll!Vt:RS/\5 MC:OIOAS OE ASIS

TEN- ClA SOCIAL 1561. 

ESTOS ERAN, A GRANDES RASGOS, ALGUNOS OE LOS ELEMSNfOS QUE CONS

T ITUYEf;ON LA Pf<ACT!CA DEL VILLISMO HASTA ANTES OE LA CONVENCION. LA 

COMPOSICION SOCIHL, LA PUESTA EN JUEGO OE LOS INTERESES DE CADA UNO Y 

OE LOS INSTRUMENTOS DE QUE DISPONlAN DIERON OíHGF.N A QUE EN LA LUCHA 

CONTRA HUERTA SE CONFORMARAN TRES ESTADOS DlFERENC!AOOS. LA DEFlNI

ClON DE SUS RELACIONES INTERNAS Y UN INTENTO DE HED!AC!ON SE LLEVA

RlAN A CABO EN LA CONVENCIOtl. 
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CAPITULO 3. LA IDEOLOGIA OE LAS CORRIENTES REVOLUCIONARIAS. 

EL OBJETO DE ESTE CAPITULO ES ANALIZAR LA IDEOLOGIA DE LAS CORRIENTES 

REVOLUCIONARIAS EXPRESADA A TRAVES DE SUS MANIFESTACIONES OFICIALES& 

PLANES, PROCLAMAS, LEVES, MANIFIESTOS, CORRES?ONDEllCIA ENTRE ALGUNOS 

DE SUS JEFES, ETC. EN EL LHPSO QUE VA DE 1911 HASTA LA CONVENCION DE 

AGUASCALIENTES. 

SIN ABORDAR EXHAUSTIVAMENTE LA CUESTION, UTILIZO co~o REFERENCIA 

LA DEFlNICION DE ADOLFO SANCHEZ VAZQUEZ, PARA QUIEN LA IDEOLOGIA ES < 

UN CONJUNTO DE IDEAS ACERCA DEL MUNDO V DE LA SOCIEDAD, QUE RESPONDE 

A INTERESES V ASPIRACIOtlES DE UNA CLASE SOCIAL V QUE GUIA O JUSTIFICA 

UN COMPORTAMIENTO PRACTICO DE LOS HOMBRES ACORDE CON ESOS INTERESES, 

ASPIRACIONES O IDEALES ... POR SU CONTENIDO ES UN CONJUNTO DE ENUNCIA-

DOS QUE APUNTAN A LA REALIDAD V A PRODLEl1AS REALES V ENTRAÑAN IH?Ll-

CITA O EXPL1ClTAl1ENTE UNA VALORACION O~ ESE REFERENTE REAL. ESTE CON-

TENIDO NO ES NECESARIA O TOTALMENTE FALS01 PUEDE SER VER[}ADERO O CON-

TENER ELEMENlOS DE VERDAD ••• tEN ESTE ULTIMO CASO> COMPRENDE JUICIOS 

. DE VALOR, RECOMENDACIONES, EXHORTACIONES, EXPRESIONES DE DESEOS, ETC. 

EN EL CASO QUE NOS OCUPA, CADA UNO DE LOS.MOVIMIENTOS SOCIALES 

QUE DIERON FORMA Y ALIMENTARON A LOS 3 EJERCITOS REVOLUCIONARIOS, DIO 

FORMA A UNA IDEOLOGIA PARTICULAR, COMO UN CONJUNTO DE IDEAS -NO NECE

SARIAMENTE SISTEMATICAS V AL NIVEL DE ELADORACION QUE FUERA-, SOBRE 

SOBRE SI MISMOS, SOBRE SU SITUAC!ON V SOBRE SUS ASPIRACIONES, QUE LES 

<•> ADOLFO SANCHEZ VAZQUEZ . .: ENSAYOS HARXISTAS SOBRE FILOSOFlA E 
JDEOLOGIA. >. ESPA~A. EDICIONES OCEANO-EXITO, S.A., 1983, p.p. 145-
l4b. 
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SIRVIO COMO !NSTRU11ENTO PARA DESARROLLAR -JUNTO CON OTROS INSTRUMEN

TOS-, SU PROVECTO DE CLASE. 

TANTO EL VILLISMO, COMO EL ZAPAT!SMO Y EL CONSTlTUClONALISHO ELA

BORARON UN CUERPO DE IDEAS !JASICAS, CENTRALES, QUE ORIENlAhOll SU AC

TIVIDAD V QUE NUNCA FUERON CONTRADICHAS POR ESTA MISMA. SON ESTf•S 

IDEAS BASICAS 1\ LAS QUE ME REFIEF<O CONO l.A íllECLUGlA m=: ~.115 CORRIEN

TES QUE PARTIClPAflON EN LA REVOLUCION. 

CONVIENE si:;,;11.>1R QUE ts ¡E. C1W 11 ULO' SOLO f'OR CUES Tl ONES DE ESPA

C lO y PARA NO r.•. r.liGl\R DHli\•JJAOO h. ANTERJOH HI\ TENll)(] QUE SE SEPARADO 

DE EL. AHBOS Di.\N Cl!ENIA OE l.D QUC CONSTITUYO EL SEH 50Cl>"lL Y LA PRAC

TICA DE LAS Cül\fUElHES f(LvDLlJCIONMHl\5 HJ\STA MHES llE U\ CONVENCiml. 

l\Sl, LA lDEDLOGIA DE ELLAS ES v1srn CO:'\ll UNI\ P1l.nTE ESf'ECIF!C:A, FERO 

INTEGRADA A LUb i)í::l~A::; l\SPFr.TOS: EL MILITAR, El. POUTlCO, EL SOCIA!... 

ADEMAS, LA MANERA SOME.kA EN l.IUE 5E LA l\!lOf<Dli TIENE OTRf\ LIMI rnc1c::: 

SE REFIERE UNIC:AMENTE A LA EXPOSICION Y AL ANALJS!S DS J'\lGUNAS DE Ll\S 

PRINCIPALES EXí'RES!ONES IOEOLOGICAS OF 1crnu;;s DE LAS COfif~IENIES. NO 

CREO QUE LA IDEOLOGIA DE uri MOVIMIENTO bDClr,L CE RFDUZCA A sus MANI

FESTACIONES OFICIALES. SIN ErfüARGU, EL Dl\R CUENfA CA&Fll. GE Lf1 WEOLO

GlA DEL VILLISMO, EL ZAPIHIS110 '{ EL CONSTI TUCIDMl\USMü JHPLlCARlA UN 

ESTUDIO MAS AMPLIO Y EXHAUSTIVO DE HUCHAS OTHAS FUENTES, DE 1ESTIMO

NlOS DE Lf\ BASE SOCIAL DE LOS EJEF.CITOS QUE POCAS VECES PUEDE EXPRE

SAHSE DIRECIAl1ENTE Y TRASCENDER, Y CUYOS PUNTOS DE VISTA MUCHAS VECES 

SE PIERDEN Y LLEGAN A NOSOTROS SOLU PARC!f\UlENTE 1\ TRAVES DE ESCRI

TOS, RELIHOS, TRADICIONES, CANCIONES, ENTREVISTAS HECHAS POR OTROS A 

PARTICIPANTES, OC. EL ANALIS!S NECESARIO PARA REUNIR Y TRATAR DE 

C011PRENDER ESTOS fESTJMONIOS EXCEDEN LOS LIMITES Y LOS OBJETIVOS DE 

ESTE TRABAJO. 



HECHA ESTA ACLARACION, CONSIDERO, POR LO D€11AS, QUE Sl UNA FORMA 

PARTICl.A..AR DE PERCIBIR LA REALIDAD, DE RACIONALIZARLA V ACTUAR SOBRE 

ELLA PARA TRANSFORMARLA CONFORME A UNA SERIE DE: OBJETIVOS DE CLASE 

MAS O 11ENOS PRECISOS, CONSIGUE ASUNIR EL CARACTER DE IDEOLOOIA OFI

CIAL, CONSTITUYE POR ELLO UN HECHO OBJETIVO QUE AYUDA A DEFINIR A UN 

MOVIMIENTO SOCIAL, AUNQUE NO LO AGOTE. ESTAS EXPRESIONES IDEOLOGICAS, 

NO DSTANTE Q!Jt SON MEDIACIONES ELABORADAS EN BUENA PARTE POR LAS DI

RECCIONES V LOS INTELí::CTUALES, SON REPRESENTATIVAS EN HAVOR O MENOR 

GRADO DE LOS HOVIMIENTOS QUE LES DAN ORIGEN V SUSTENTO; AUN EN EL 

CASO EN QUE SE ENAJENAN, SON REPRESENTATIVAS DEL MOVIMIENTO SOCIAL 

QUE LO PERMITE, Y POR Tí>NTO TAHB!EN LO DEFINEN. CON TODO, LA IDEOLO

OIA OFICIAL EXPRESA UNA CIERTA CORRELACION DE FUERZAS Y UNA HtOEHONIA 

QUE SE ll1PON€ A TAAVES DE ENFRENTAl11EtHOS V TENSIONES AL INTERIOR DE 

UN 110\IIMIENTO SOCIAL. AS! PUES, EN ESTE CAPITULO CONSIDERO QUE LA SI

TUACI0/111 LAS ASPIRACIONES Y LA LUCHA DE LAS CLASES Y SECTORES QUE 

CONSTITUYERON A LOS EJERCITOS DE LA REVOLUC!ON, SE EXPRESARON, EN MA

YOR O MENOR MEDIDA, EN LAS TOHAS DE POSICION, DEFINICIONES Y MEDIDAS 

ADOPTADOS POR LOS DIRIGENTES Y CUERPOS ESPECIALES GENERADOS Y ACEPTA

DOS POR AQUELLAS. ESTE ES EL OBJETO DEL CAPITULO. 

LAS FUENTES QUE He: UTILIZADO SON LOS PLANES, PROGRAMAS, LEVES, 

DECRETOS, MANIFIESTOS, INSTRUCCIONES Y CORRESPONDENCIA ENTRE ALGUNOS 

DE LOS PRINCIPALES PROTAGONISTAS. 

1:>8 



Al LA IJ)EOLOGIA ZAPATISTA 

LOS CAMPESINOS HORELENSES QUE SE INCORPORARON A LA REl/OLUC!ON EN 1911 

Y QUE CONSTITUYERON EL MOVIMIENTO ZAPATISTA SE LEVANTARON EN ARMAS 

BAJO LA DANDERA DEL PLAN J)E SAN LUIS, PARTICUW'.Rl1ENTE, SIGUIENDO EL 

AIHICULO TERCERO DEI.. MISHO, QUE ESTABLEClA LA OEVDUJCIDN DE SUS TIE

RRAS A LOS PUEBLOS QUE HAlJlAN SIDO DESPOJADOS DE ELLAS A Cí->IJSA DE LAS 

PRACTICAS DE EXPROPICf\CION Y CONCEHTRAClON !)E LA T !ERRA LLEVADAS A 

CABO CON PARTICULAR FUERZA EN EL POf1:F lRIATO ( 1 i. NO QDSTMíTE, LA l>E

MANDA PRINCIPAL DE RECUPERACION DE SUS T!EílRAS, NO FUE S<HlSFECHA POR 

EL REGil'IEN DE TRANSlCION PRODUCTO DE LA REllUNCIA DE DIAZ Y U\S NEGO

CIACIONES oi=: CIUDAD JU/\HE! !?l. r..NTE ESTO, LOS CP.l1PESWOS MORELENSES, 

DESPIJES DE TENSOS Y FALLIDOS INTDHOS DE NEGOCIACION Y DE FRICCIONES 

Y ENFRENTl\MIENTOS CON LAS FUERZAS FEDERALE:S CONTINUARON EXIGIENDO EL 

CUMPLIMIEtHO DE SUS DEMANDAS AGRARIAS, SIN ENTREGAR LAS ARl1AS, LO QUE 

PROVOCO LA RUPTURA DEFINITIVA CON MADERO Y LA CONST lTUGION DEL 1APA-

TISMO COMO lJNA CORRIENTE PROPIA, DIFERENCIADA V CONTRAPUESTA AL 11A-

DERISMO. 

LA RUPTURA CON EL MADERISMO FUE UN PROCESO QUE: COMENZO A HAtUFES

TARSE HACIA AGOSTO DE 19111 AL EXPONER LAS CONDICIONES BAJO LAS CUA

LES ACE.PTMIAN El. LICENCIAHIENTO, ZAPATA HACIA ENFASIS EN QUE SE 

RESPETARA LA SOBERAflJA ESTATAL, QUE SE SEPARARA AL GOBERNADOR MORE

LENSE Y QUE ESTE FUNCIONARIO FUERA DESIGNADO < DE ACUERDO CON LAS AS

PIRACIONES DEL PUEBLO Y PRINCIPALES JEFES DE MI EJERCITO, PARA QUE 

SEA UNA &AAANT1A DE LOS PRINCIPIOS QUE HA DEFEl'lD!PO Ul REVOLUGION 

o9 



>¡ TAl1BIEN PEDIA QUE LA SEGURIDAD PUBLICA NO FUERA EJERCIDA POR EL 

EJERCITO FEDERAL SINO QUE SALIERA DE LAS FUERZAS ZAPATISTAS V FINAL

MENTE, EXIGIA QUE LAS AUTORIDADES LOCALES CON LAS QUE NO ESTUVIERAN 

DE ACUERDO LOS PUEBl:.OS, FUERAN DEPUESTAS V DESIGNADAS CONFORtlE A LA 

VOLUNTAD DE ELLOS HISHOS <3>. 

POCO DESPUES ZAPATA SINTETIZAUA LA SITUACION PREVALECIENTE1 e SI 

LA REVOLUCION NO HUBIERA SIDO A MEDIAS V HUBIERA SEGUIDO SU CO

RRIENTE, HASTA EL ESTABLECIMIENTO DE SUS PRINCIPIOS, NO NOS VERIAHOS 

ENVUELTOS EN ESTE CONFLICTO ~<4>. AUNQUE FORMALMENTE TODAVIA NO SE 

PRODUCIA LA RUPTURA, LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR LOS SURIANOS IMPLI

CABAN UNA PROFUNDA SEPARACION DE QUIENES CONSIDERAEIAN QUE LA REVOLU

CION HABIA TRIUNFADO, SOBRE TODO EN TRES ASPECTOS CONECTADOS ENTRE 

SI1 LA NO ACEPTACION DEL EJERCITO FEDERAL, SU SALil>A DEL TERRITORIO 

ESTATAL V SU SUDSTITUCION POR EL EJERCITO REVOLUCIONARIO¡ LAS AUTORI

DADES LOCALES QUE NO GARANTIZARAN EL CUl1PLIHIENTO DE LOS PRINCIPIOS 

REVOLUCIONARIOS SERIAN DEPUESTOS V SUSTITUIDOS POR AUTORIDADES ELEC

TAS POR LOS PUEBLOSf LA RECUPERACION DE SUS TIERRAS V LA REALIZACION 

DE LA REFORMA AGRARIA ERAN LAS CONDICIONES INDISPENSABLES V PREVIAS 

PARA CUALQUIER POSIBLE ENTENDIMIENTO. EL FONDO DEL PROBLEMA LO RESU

HIA LA CARTA DE ZAPATA: < SI LA REVOLUCION NO HUBIERA QUEDADO A ME

DIAS >, PARA MADERO LA REVOLUCION HABIA CONCLUIDO CON LA SALIDA DE 

DIAZ V SU PROPIA ASCENSION AL PODER. PA~A LOS CAMPESINOS MORELENSES 

POR EL CONTRARIO, MIENTRAS LA TIERRA NO FUERA REPARTIDA, NO SIGNIFI

CABA TRIUNFO ALGUNO. 

EL ROMPIHIENTO NO ESTABA LEJANO. TODAVIA MADERO FUE AL ESTADO DE 

MORELOS V PROMETlO SOLUCIONAR LAS PETICIONES ZAPATISTAS EN EL MISMO 

INTERINATO DE LEON DE LA BARRA, PERO LAS F'ROMESAS NO FUERON CUMPLI-
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DAS, EL LICENCIAMIENTO NO SE: PRODUJO Y LOS l10RELENS€S MANTUVIERON SU 

LUCHA <5>. 

ELECTO CONSTITUCIONALMENTE MADERO, LOS SUR!ANOS AGREGARON UNA HAS 

A SUS CONDICIONES: DEBER!A DARSE UNA LEY AGRM!A PARA MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE LUS TRA~AJADORES DEL CAMPO (6). SOLO HACIAN EXPLICITA 

SU VIEJA Y PRINCIPAL DEMANDA PERO CON EL RANGO DE LEY, PARA QUE NO 

QUEDARA CONDICIONADA A COMPRONISOS PART!CULARtS O A LA VOLUNTAD DE 

LAS AUTORIOAOES. 

EL EJERCICIO DEL PODER PRESIDENCIAL POR HAOERO NO ALTERO LA Sl

TUACION: EXIGIA EL RENDIMIENTO !NCONDICIOW'<l.. OE LOS 110RELENSES Y EL 

ABANDONO DE SU CAUSA. LOS ENFRENTl\Ml EIHOS Hlll TAAES HITRE lR.¡Q Y OTRO 

BANDO SE AGRAVARON y EL ZAPAT!Sl'IO tuvo QUE OEFlNlR EN POSITIVO su 

PROYEClOs LA RESPUESTA FllF. EL PLAN DE AVALA. 

EL PLAN DE AVALA ERA UNA DECLARACION DE GUUU':A CONTRA MADERO Y, 

AL MISMO TIEMPO, UNA AFIRMACION DEL PROYECTO AUTONOMO DE REVOLUCION 

QUE DEFENDlAN LOS Cl\MPESINOS MOf<ELENSES. C011ENzr,M DETALLANDO LA 

TRAIC!ON DE Ml\DEllO: SU ALIANZA CON LOS SECTORES PORF!RISTAS, SU DE

FENSA DE LOS PRIVILEGIOS DE LAS CLASES POSEEDORAS Y SU COMBATE A LOS 

VERDADEROS REVOLUCIONARIOS <ARTICULO to.>. EN CONSECUENCIA, DESCONO

ClA A MADERO C0/10 JEFE DE LA REVOLUCION, COMO PRESIDENTE DE LA REPU

BL!CA, Y LLAMABA A DERROCARLO 1 ARTICULO 2o.l. NOMBRABA A PASCUAL 

OHOZCO - EL JEFE MILITAR MAS DESfACAílO EN LA ETAPA M1~DERISTA DE l.A 

REVOl.UCION -, COMO EL LIDt.R DEL MDVIHlEN rn N1'\Cl0t<AL CONTRA MADERO Y, 

EN CASO DE QUE E¡jTE NO ACEPTARA, EHILIANO ZAPATA ASUMIRIA LA JEFATURA 

( 3o. l. REIVINDICABA CONO SUYOS LOS PRINCIPIOS DEL PLAN DE SAN LUIS, 

ADICIONADO CON SUS PROPIOS Pf<lNCIPJOS 1 'lo). A DIFERENCIA CON EL l'IO

VIMIENTO MADERISTA, LOS ZAPATISTAS ESTABLEC!AN A LAS CLARAS SU COM-



PROMlS01 NO HARlAN e TRANSACCIONES NI COMPONENDAS POLlTICAS ~ CON LOS 

ENEMIGOS DE LA REVOLUCION V LUCHARIAN HASTA CONSEGUIR EL TRIUNFO DE 

SUS PRINCIPIOS. 

EN ESTOS ARTICULOS APARECIAN VA ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS CENTRA

LES DE DEFINICION DEL ZAPATISM01 SE PROPONIAN CONTINUAR CON LA REVO

LUClON TRUNCA MADERISTA, ESTE REGlttEN, EN TANTO QL€ TRAIDOR, DEBIA 

SER DERROCADO POR LAS ARMAS A TRAVES DE UN PROCESO A CUYA CABEZA PO

NIAN A UNO DE LOS REVOLUCIONARIOS MAS PRESTIGIADOS V, PREVIENDO ALGUN 

IMPREVISTO, ZAPATA ASUMIRIA LA JEFATURA DE ESTA REVOLUClON QUE NO SE 

QUEDARIA A MEDIAS. EN CONJUNTO, EN ESTOS CINCO ARTICULOS APARECIA LO 

QUE PARA LOS ZAPATISTAS NO ERA LA REVOLUCION¡ LO QUE SI ERA NO LO HA

BIA CUMPLIDO EL MADERISl10, PERO NO SE AGOTABA AHORA ESTE MOVIMIENTO 

CON SER UNA REIVINDIGACION CONSECUENTE DEL MADER!SMO: IBA MAS LEJOS. 

EL PLAN DE SAN LUIS NO ERA SUFICIENTE PARA DEFINIR EL CONTENIDO DEL 

l10V!MIENTO DE LOS CA/1PESINOS MORELENSES V DEBIA SER ADICIONADO. ESTAS 

ADICIONES FUERON LA APORTAC10N PARTICULAR V LA DEFINICION PROPIA COMO 

CORRIENTE REVOLUCIONARIA DEL ZAPATISliO. 

EL ARTICULO bo., QUIZAS EL HAS IMPORTANTE DEL PLAN, ESTABLECIA 

LOS POSTULADOS POSITIVOS DEL PROVECTO ZAPATISTA: LOS PUEBLOS V LOS 

INDIVIDUOS RECUPERARIAN LAS TIERRAS DE LAS QUE HABIAN SIDO DESPOJA

DOS POR LOS HACENDADOS, CACIQUES V e CIENTIFICOS >, ENTRARIAN EN PO

SESION INMEDIATA DE ELLAS V LAS DEFENDERIAN CON LAS ARMAS EN LA MANO. 

DESPUES DEL TRIUNFO DE LA RéVOLUCION, TRIBUNALES ESPECIALES RECIBI

RIAN V RESOLVERIAN SOBRE LAS RECLAMACIONES DE LOS HACENDADOS Y TERRA

TENIENTES QUE SE CONSIDERARAN CON DERECHOS SOBRE DICHAS TIERRAS. LA 

IMPORTANCIA DE ESTE ARTICULO HA SIDO DESTACADA PARTICULARMENTE POR 

GILLV: NO SOLO IMPLICABA TRASTOCAR LA ESTRUCTUnA DE LA PROPIEDAD POR 



UNA VIA REVOLUCIONARIA VIOLENTA, SINO QUE INVERTIA LA JURIDICIDAD 

BURGUESA C 7 > • 

LOS ARTICULOS 7 Y 8 ESTABLECillN LA EXPROPIACION -PREVIO PAGO- DE 

LA TERCERA PARTE DE LOS LATIFUNDIOS, PARA DOTAR DE TIERRAS A LOS 

EJIDOS Y COLONIAS, ASI COMO LA NACIONAL!ZACION DE LOS BIENES DE LOS 

ENEMIGOS DEL PLAN DE AVALA PARA DESTINAR 2/3 PARTES DE ELLOS A LAS 

VIUDAS Y HUERFANOS DE LA REVOLUCIDN. ESTO IMPLICABA LA CONFISCACION Y 

LA INTERVENCION DE LOS BIENES DE PRACTICAMENTE EL CONJUNTO DE LAS 

CLASES DOMINANTES, PUES AL MOVIMIENTO ZAPAT!STA SE OPONIAN NO SOLO. 

LOS HACENDADOS MORELENSES, SINO TAMBIEN LAS CLASES DOMINANTES DE LA 

CAPITAL QUE SE ESCANDALIZABAN DE LAS PRACTICA~ ZAPATISTAS, ASI COl10 

EL GOBIERNO CENTRAL, REPRESENTANTE DE ESTAS, QUE, A TRAVES DEL EJER

CITO FEDERAL DURANTE LAS 3 ULTIMAS ADMINISTRACIONES <DIAZ, DE LA BA

RRA, MADERO>, SE HABIA OPUESTO FEROZMENTE AL ZAPATISMO, EL OBJETIVO 

CLARAMENTE SEÑALADO ERA1 SE EXPROPIARA A LOS ENEMIGOS DEL PLAN DE 

AVALA, ES DECIR, AL ENEMIGO DE CLASE, SIN CONTEMPLACIONES. LA PRAC

TICA DE LOS CAMPESINOS Y DEL EJERCITO ZAPATISTAS FUE AUN MAS LEJOS 

QUE LO ESPECIFICADO EN EL PLAN DE AVALA. NO ES POR TANTO EQUIVOCADO 

EL JUICIO DE GILLY CUANDO CALIFICA AL ZAPAT!SMO COMO UN MOVIMIENTO 

CAMPESINO CON UN CARACTER ANTICAPITALISTA EMPIRICO CBl. 

EL SIGUIENTE ARTICULO HACIA REFERENCIA POR SEGUNDA OCASION A UNA 

INFLUENCIA IOEOLOGICA QUE APARECIA COMO Ul~A CONSTANTE EN HONTAl<Oa SU 

REJVINDICACION DEL JUARISMO Y EN GENERAL, DE LA IDEOLOGIA DE LA RE

FORMA, DE LA CUAL TOMABA ALGUNOS EJEMPLOS COMO JNSPIRACION, EN PARTI

CULAR, LAS LEYES DE DESAMORTIZACION DE LOS BIENES ECLESIASTICOS. 

LOS OTROS DOS ARTICULOS IMPORTANTES DEL PLAN ERAN EL 12 Y EL 13, 

QUE ESTABLECIAN EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCJON DE LOS PODERES PU-
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BLICOS DE LA REVOLUCION. LA TRANSFOR11ACION SOCIAL AGRARIA CONTENIDA 

EN LOS ARTICULOS 6, 7 Y B ERAN LA 84'\SE PARA LA ELECCION DEL PODER 

POLITICO CENTnAL DE LA REVOLUCICN. EL PODER POLITICO NO TENIA SUS

TENTO SIN LA BASE REAL DE LA REVOLUCION CAMPESINA DESDE ABAJO. 

EN CONJUNTO, EL PLAN DE AVALA ERA UN PROGRi\MA EN EL QUE SE FUNDA

MENTABA UN PROVECTO CA11PESINO HADICAI. INDEPENDIENTE. LOS CAMPESINOS 

TOHARIAN LAS TIERRHS POR LA FUERZA V LAS l)[FENDERIAN CON LAS ARMAS¡ 

LOS PRINCIP1.\LES FUllCIONARIOS DEL GOB!ERf{O OE LA REVOLUCION SERIAN 

NOMBRADOS POR ELLOS MISMOS, A TRAVES DE SUS JEFES V REPRESENTANTES 

MILITARES DE TODOS LOS ESTi1[dJS, LGS C1~HPESINOS 111.\NTENDfllr\N EN SU PO

DER LAS ARMAS, ESfA ERA LI\ GAHANTIA DE 6U Pí~OVECTO, QUE ASU11IA POR 

TANTO LA FORl"IA DEL PODER liE Utl PUE!li.0 ftj AílMf\S QUE CONSCIENTEMENTE SE 

PROPONIA ACAMfl CON EL REBlHEtJ DE PROPIEDAD AGRARIA EXISTENTE EN EL 

t•AJS Y EXPROPIAR LOS UIENES DE QUIENES SE Of'USIERA!J A ELLO. CON ESTO 

ALIF.RAE!l\N SUSTAtlCil\LHENTE LAS RELACIGNES EIHRE LAS CLASES Y LA FORMA 

DEL GOBIERNO, QUE SER!t'\ EL REPRESENTANTE O!;L PUEBLO EN ARHAS. LA GA

RANTIA DE TODO LO ANTERIOR ERl\N El.LOS MISMOS CON SUS PROPIOS RECUR

SOS: SUS ARNAS, SUS OF<GllNILACION!::S, SU EJERCilO, SUS DIRECCIONES. NO 

OBSTANTE, LA VIA PARA LA CONSOLIDAClON WSTITUCIONAL DEL PODER DE LA 

REVOLUCION ERA LA TRADICIONAL !>E LA ELECCION POR VOTO UNIVERSAL. 

COMO SE HA SEnALADO EN REPETIDAS QC(.1S!Ot1ES, LAS AUSENCIAS EN EL 

CONTENIDO DEL PLAN DE AVALA SON OBVIAS "y CONTUNDENTES1 EL PROBLEMA 

OBRERO Y DE LOS DEMAS SECTORES EXPLOTADOS, LA RELAC!ON ENTRE ESTOS 

SECTORES Y LOS CAMPESINOS REVOLUCIONARIOS; LA OEFINICIDN HAS C011PLETA 

DEL CONTENIDO DEL PODER POPULAR Y LAS TAREAS Y COMPROMISOS DEL GO

BIERNO REVOLUCIONARIO; EL HACER EXPLICITA LA IDENTIFICACION DE LOS 

ENEMIGOS COMO EL CONJUNTO OE LAS CLASES PROPIETARIAS Y NO SOLO LOS 
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TERRATENIENTES. PERO A PESAR DE SUS LIMITACIONES, EL PLAN DE AVALA 

ERA EL PROVECTO SOCIAL V POLITICO HAS AVANZADO CON FUERZA MATERIAL, 

ARRAIGADO EN UN SECTOR DEL MOVIMIENTO CAMPESINO QUE ESTABA HACIENDO 

LA REVOLUCION V QUE SIRVIO PARA QUE ESTA NO SE DETUVIERA V CONTINUARA 

SU CURSO HACIA ADELANTE. GRACIAS A LA PRACTICA ZAPAT!STA LA REVOLU

CION NO TERMINO CON EL TRIUNFO DE HADERD V r,DQUIRIO UN CONTENIDO HAS 

RADICAL <9>. 

EL PLAN DE AVALA SIRVIO PARA DAR LEGITIMIDAD, ANTE LAS MASAS DE 

CAMPESINOS DEL PAIS, AL MOVIMIENTO ZAPATISTA QUE SE LEVANTABA EN AR

MAS CONTRA EL REGIMEN DE MADERO. EN LOS MESES INMEDIATOS A SU PROMUL

GACION, PUDO EXTENDERSE NO SOLO AL RESTO DEL ESTADO Dt MORELOS, SINO 

A LAS ZONAS COLINDANTES, TENIENDO COMO ílESPUESTA DEL GOBIERNO FEDERAL 

LA IMPLANTACION DEL ESTADO DE SITIO EN MORELOS, TLAXCALA, GUERRERO V 

MUNICIPIOS DE LOS ESTADOS DE MEX ICO Y PUEBLA <10>, PERMITID AL MIS/'IO 

TIEMPO CONSOLIDAR LA OIRECCION DEL MOVIMIENTO EN LA JUNTA REVOLUCIO

NARIA DE VILLA DE AYALA V, PARTICULARMENTE, EN ZAPATA. 

HACIA EL FINAL DE 1911, LOS ZAPATISTAS DIRIGIERON UN MANIFIESTO A 

LA GENTE DE LOS PUEBLOS, PARA DARLES CONFIANZA: « OFREZCO A USTEDES, 

QUERIDOS PUEBLOS, CUIDAR DE SUS INTERESES V DE SUS VIDAS, CUANDO POR 

FORTUNA ME TOQUE ESTAR EN ALGUNO DE ELLOS, PARA CUYO OBJETO ME OCUPO 

DE lllSCIPLINAR DEBIDAMENTE A MIS SOLDADOS >1 CON ELLO BUSCABA TAM

BIEN DESMENTIR LA IMAGEN DISTORSI0.'11.~DA QUE LA PRENSA ESTABA PROPA

GANDO SOBRE EL MOVIMIENTO < 111. 

DURANTE EL AÑO DE 1912 LA REBELION ZAPATISTA, CON ALGUNOS ALTIBA

JOS, SE CONSOLIDO V CRECIO. LA OCUPACION DE TIERRAS POR PARTE DE LOS 

PUEBLOS, EN LOS LUGARf:S EN QUE LA CORRELACION DE FUERZAS LO PERl11TIA, 

SE FUE HACIENDO SOBRE LA MARCHA <12l. EL FINANCIAMIENTO DE LOS GAS-
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TOS DE LA REVOLUCION, DESDE LOS COMIENZOS DEL MOVIMIENTO, BUSCO OES

CARBARSE NO EN LOS PUEBLOS, SINO EN LAS HACIENDAS, A LAS QUE SE LES 

EXIGIAN PRESTAMOS FORZOSOS 113>. 

EL GOLPE DE ESTADO fURTISTA '/ EL APO'IO BRINDADO A ESTE POR PAS

CUAL OROZCO HIJO, NO ALTERO UN APICE LA D€CIS!DN ZAPATISTA DE CONTI

NUAR LA LUCHA Y REC!-l'IZAR CUALQUIER TIPO CE NEGOCtr.CION CON EL NUEVO 

REGH'IEN 114>. EN UN 111\NtFIESTO DADO A CONOCER EL 30 DE l'\A'IO DE 1913, 

REAFIRHABl\N LA DECLAHACIOll DE GUERRA AL REGIMEN DE HUERTA - QUE EN 

LOS HC::CHOS NUNCA Hl\BIAN A!lPflDONl\DO- Y N0.'1HH\Bt\N A EMILIANO ZAPATA 

COMO EL JEFE NACIONAL !iE Lf\ RE'JOLUC ION QIJE ENMBULADA EL PLAN DE 

AVALA, ANTE LA DEFECC ION DE OHOICO 115>. 

UNA CONSTANTE EN EL 110V!MIUlTO Zl\?>)Tl5TA ERA EL IR APLICANDO LOS 

PRINCIP !OS DEL Pt.AN DE l\YALA EN LOS LUl:'AHrn EN QUE FUERE SIENDO PO

SIBLE. DENTRO DE ESTE IENürt 5E ENCO:lT!":fl!ll'~I L'\S tNSTRUCCIOllES DADAS 

POR EL CUARTEL GEtlERAt. A LOS OFICIALES DEL EJERCITO LIBERTADOR PARA 

QUE FUERAN C~Bll\NDO A LAS AUTOl11Dl\DES LOCALES, RESFETANDO LA VOLUU

TAD DE LOS PUEBLOS, Y D(INI)O A ESTOS APOYO Pl\R~\ LLE'JAR A CABO LAS RE

CLAMACIONES DE 'ílERRAS Y EL REPARTO AGRAR lO < 16>. DEL MISMO r!ODO IN

SISTIAN EN QUE U\ ALlHENTACICN DE l-AS TROPAS P.EVGLUCIONARlAS Y OE LA 

POBLACION HAS NECESITADA CORRIERA A CARGO DE LOS RECURSOS QUE SE OB

TENIAN POR LAS CONFISCACIONES Y PAGOS FORZOSOS A LOS HACENDADOS V CO

MERCIANTES, TRATANDO DE PROTEGER AL HAXIMO LAS VIDAS Y LOS ESCASOS 

BIENES DE LOS SECTORES POPULARES 117>. 

HENCION APARTE MERECE El MANIFIESTO ZAPATISTA DEL 20 DE OCTUBRE 

DE 1913. EN EL HADIA UNA !OENTJFICACION DEL ENEl1IGO DE CLASE MAS 

PRECISA: YA NO sr::: MENCIONAD>) SOLO A LOS TERRATENIENTES srno A LA BUR

GUESIA, Y NO SOLO ESTA, SINO EL GOBIERNO, LAS LEYES, LOS JUECES, Y EL 
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EJERCllO QUE ERA EL PRINCIPAL SOSTEN DE TODO LO ANTERIOR. ESTA lOEN

TIFICACION ERA VALIDA TANTO PARA EL PORFIRIATO, COMO PARA LOS REGIME

NES MADERISTA Y HUERTlSTA, V LOS LLEVABA POR TANTO A CONCLUIR QUE ERA 

llECESARJO •- ílEFORr1AR Lr•S INSTITUCIONES ->, SIN LO CUAL NO ERA POSIBLE 

REALIZAR LAS ASP!RAL:!UNE.S DE LA r;EVOLUCION. LA LUCHA ENTONCES, NO ERA 

SOLO CONTRA HUERTll, SHIO CONTRA " TODO:; LOS GOBFHNA!HES V CONSERVADO

RES ENEMIGOS DE LA HUESTE REFORMISTA ,. C 10>. 

LA RENUNCIA Y llUlDI< llE HUERTA Y EL AVANCE DE LAS FUERZAS CONSTI

TUCIONAL!STAS VCLV!CF:ON UflGEtHE LA CONFlR11ACIOtl OC LA POSTURA U\PA

T!S"JA: Li\ r,L•.GLUCIGN 110 111\BIA TrntiNFADO AUN ., U\ UNICA GAíll'-.NllA DEL 

lRlUNFO SER!!\ LA 'JICTUfilf\ DEL 110Vlt'llEN10 ZAPl"l"i!STA V LA (\PLlCl\CION 

DEL PU\U DE A'IALA. POR ESAS FEClll\S FUE IUll lF !Cf<DO EL PLAN DE 1'.\VALA. 

EN EL ftCTA !JE Rr1l !FlCACIOtl EL U.PATlStlO SE DESl.INOftBA NO SOLO DE LOS 

RESTOS ()EL HUERTISMO, SINO lf\t1illt:.N DEL CGNSllTUC:OW',L!SHD; SS OPON

DRIAN .: 1\ LA INFAME PRETENS!llN DE REDUCIRLO TODO 1\ UN SIMPLE-. CAMBIO 

EN EL PHiSUNAL DE 1.U!J GOHERNl<NTES -.. 

l.A REVOLIJC ION, iJEC ll•N, ERA ECCJNOMICA V l<USC.A&.i U.\ MEJORIA DE LI\ 

CR<"\N MiWOídA DE LOS ViEX!Cl"\NOS. EN EL DOCUMENTO <;rnuIAN f<ElVINDICANDO 

AL PLr.tl OE ¡;r,M LUIS, cu·,o .: CUl1PLEl1ENTO y ACLAl<ACION INDISF"EN'.11\[ILE 

>, ERA EL PLAN DE l\Y1\L1\¡ '/ HAC !A!~ HAS EXPLlf. l TO SU OBJETIVO DE GO

BlEF\NO: U\ hLVOl.UCWN IJ~L SUi< t:ONT lNUARIA 111\STA ~ llllE SE ESHoBLEZCA 

UN UN G08!E.t'N0 COl1PUfCSIO f\E HOMUHES ADICTOS AL PLl\N OE AVALA, QUE 

LLEVEN DESDE LUEGO A LA Phl\CI IC~"\ L.1\S REFDfiMAEi .~C!\f>f111\S, 1151 COMO LOS 

OEHAS PR INC 1p1 os y r l"<Cl·1E[j¡\S INCLU l DOS EN EL :>; LOS PR INC 1 p !OS r)GRA-

R 1 os DEB li\N ELE'JAHSE (,L f\ANGO DE PR 1NC1p1 os LT1N~; T1 ruc IONALES ( 19) • LA 

FOSICION Zl\F'IHISTA, UWi VEZ MAS, ESTABA CU\flA l\NTE LOS VENCEPOHES 
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CONSTITUCIONALISTAS Y r•NTE LA POBLACION, QUE ERA LA QUE HAS INTERE

SABA AL MOVIMIENTO ZAPATISTA. 

SOBRE ESTAS BASES SOSTUVIERON LAS NEGOCIACIONES CON LOS < AGRA

RISTAS > DEL CONSTlTUCIONALISHO, ANTE. QUIErlES SOSTUV!EROI~ LA INTRAN

SIGENCIA DE SU POSICION: LO IMPORlANTE ERA i~SEGUl<AR U; REALIZl\CION 

PE LOS PRINCIPIOS F<E'JOLUCIONl\f,105 PLIR F.NClt\A DE lUIJO¡ El. cm~ST ITUCIO

NAL ISMO OEBlfl Sf111ETEHSl {\L F'U1N Df: AYALA Y COMh\RT lH CON EL MOVI

MIENTO SUIHANO EL E.JERC!Ll(J Di L PO[J!:R. A LA INTHriNSIGENCIA Zl\PATISlA 

SE OPONlíl OlHA NO MUlO~~ FIRME FUR Pl\RH: DE CARRANJ.I\¡ E>'l REALlDAll LO 

QUE OCURRHI EHfi Ui<A IHf:l.1.UNC IL liü.JIL 101\0 Y l\!ll (.GClN!5MCJ El-Hí<L SUS HE.S

PECT !VOS PROlECTOS <2l•). NI SlQUiFl<11 LOS ' AGf~ARISTAS > DEL CONS1 ITU

C10NAL15110 PDD!All COMPRENDEH Y ACEl'Jr,R LA f'051Uí<fl Zi\PATISTA. PERO 

AUNQUE LO HUBIERAN HECHO rm HAl.J!A CDNClLIACIOt• POSlllLE y NI SIQUIERA 

HUBO RUPTURA POHQUE t<UllCI\ HABII\ Hl)!'<lllll ACl:.t<CllKIEIHO. 

YA EN FIRH[ POLENICf\ CON EL CON5111UC!ONAUSHO, CON El. CUAL. HA

BIAN TENIDO YA LOS PRIHE'.l<OS ENrRENTAMllNTOS l\RMl\DOS - AUNQUE. EkflN 

APENAS CHOQlJFf, Ol AVA!HADI\;:, Y llUl.<IH<I\ SlllU 1>11 !CIL EN ESA Ef'OCA UN 

CHOQUE FkONTAL DE LOS DOS UERC\'fOS-, EL ZAf'l\T 151'10 PHtClSABA SU POSI

CION lDEOl_QCHCA ANTE E.L: ~ EL PAIS NO SE Ol1RA POí< S(1TIS~ECHO CON LAS 

T!MlDAS REFORMAS CANDOí<OSAHENTE ESBOZADf\S F'OR EL LIC. ISIDRO FABELA, 

MINISH<O DE RELACIONES DEL GOBIERtfü CARRANCISTA, QUE NO TIENE. DE RE

VOLUCIOUAR!O HAS QUE. EL NOMOí<E. •• NO SE CONFURl1ARA EL PAIS CON SOLO LA 

ABOL!C!Otl DE LAS TIENDAS DE fiAY;~ 51 LA EXf-L.Oíi1CION Y EL. FRAUDE' HAN DE 

SUBSIST!H BAJO OTRAS FOHMAS¡ NO SE SA1 !SFAhA CON LAS LIBERTADES MUNI

CIPALES ••• CUANDO FALTA LA BASE PE LA INDE'.f·ENOEtlCIA ECONOMJCA, Y MENOS 

~·ooRA HALAGAí<LO UN MEZQUlr<O Pf<OGRAMA DE. HEFOl;M.~S A LAS LEVES SOBRE. 
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IMPUESTOS A LAS TlERRAS, CUANDO LO QUE urmE ES LA SOLUCION RADICAL 

AL PROBLEMA RELATI VD AL CULTIVO DE ESTAS > < 21>. 

LA PílOPllESTrt OE LA CONVEHCIDN DE .JEF<:S FEVIJ\.l!ClONAHIDS, QllE HA-

Dlf\N 11~1NE.JADD DESDE EL PUIN DE •WALA, COBRABA NUEVA VIDA EN ESTA 

PAR LA PhE;,¡ orne 11\, s 1 NO 50f1El rn;;E A U\ ELESC ION MAS DEMOCRATICA DEL 

PODEf< CENTRf•L POR LOS HEVOLUCIONAIHDS OE TODO EL PAIS 122>. 

UN PASO l11i'OfHf,NTE EN 1.A CONSOLJOACIDN DE LA IDEOLOGIH REVDLU-

CIDNAíllA DEL ll\PATISMO, FUE EL COMENZAR A DE!>POJAHSE DE PARTE DE U\ 

IDEOLOGJA DE LA fiU:ORMl-4 QUE ESTACA CONTENIOA Ell SU REIVINDICACION DEL 

PLAN DE SAN LUIS. t.tl FSIE ~ENflOO, COúRABI\ AUN 111\S Ir-\POl<TAtJCIA BU f~-

DEFIN!CION RESPECTO í\ U\ CfJNST!TUClON DE 1857, A CAUSi'I !JE SU POLEMICA 

EN ESLlS MOl1ENlOS LUN EL CllNST l IUL:lürlAL l~olMO. Er~ U\ Ff<t1US(1 C1\RTA DE. ZA-

PATA AL PíiESIOENTE ESH\DOUN!DtrlSE WILSON, Uo r:ONCElJIA COMO UN OBSTA-

CULO: ..... EL PUF.81 O '..iE HI\ llEl:HU .llJST?Cli\ A Sl 11ISMD, YI\ OUE LA LEGtS·-

LAClON NU LU H\VUht.Li:' IUG11 •1[l tlüf_ U\ CljNSllluC!ON \'IGOHE ES Mr.s 

BIEN UN ESíDfi!JrJ QliE UNA DEFENSA O lJW\ Gt'\RANTl1\ Fl\RI\ EL i'UEBLO TBAEW•-

JADOR ! , :j•)bRE TílOD, Phhl\ EL FUt:BLO C?1HFLSINO > (23) 

U\ CONH,iJNf!,ClllN CON F.l. CllN5TITUC!Otff•Ll'3HO OúL!Gu l•\HHIEN A LOS 

DAD LA LINEA QUE LOS Slf'Af<ll!JA. El. 8 DE SEPTIEMBRE IJE 1'114 EMITIERON 

EL DECRETO Ot: NAClllNl\UU.CION DE BIENES DE LOS El<EHIGUS DE LA REVOLU-

CIDN, A THAVES lJE:L CUAL NIJ 'i(Jl.O NAClO!~UZABAN Ll\S PHOFlEDADES RURA-

LES SINO fi)!1BIEN Lf<S UHEJf,NAli. U\~1 Pf<IMERl\S SE f)ESTlNAF<IAN PARA DOTl\R 

DE ELU•S A LUS PIJ[l:L.us (~LIE 1-l() r·osEYEf<i\N TlERF-:r.s ··Y tm SOLO A LOS QUE 

HUBIERAN ~'IDO DESPUJl\DDS-, Y t') LroS VIUDAS Y HUE'<F(1NOS DE LA REVOLU-

CION. Ll\S SEGUNDAS < SE DESf lNl\Rlí\N A U) FílRl1flCl!.íN DE INSTITUCIONES 

"l'' f\'l"[if~ 
11.~ t :¡~·•u' 
~ t · • ...'.1 .. v~ 

~!BUúlECA 
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BANCARIAS DEDICADAS AL FmlENTO DE LA AGRICULTURA> <24). CON ESTE DE

CRETO SE HACIA MAS EXPLICITO EL RADIO DE ACCION CONFISCATORIO DEL MO

V!HIENTO ZAPAT!STA Y SE DIRIGIA TAMDIEN EXPí<ESAMENTE CONTRA LAS CLA

SES PROPIETARll\S CllAOit:AS. SIN EHBl\HGO CONTINUl\í<(• LA AUSENCIA DE UNA 

TOMA DE POSIC!ON í<ESf•ECTü (1 LOS SECTORES Vi<OLElARlOS Y EXPLOTADOS DE 

LAS ClUDADES. ESTA lNCOMF'f<ENSIOM DE LA PROBLEHl\T !CA URBANI\ SERIA UNA 

CONSTANTE EN LAS MANIFESTACIONES IDEOLOG!CAS DEL ZAPATlSMO Y TENDRIA 

HONDAS f<Ef'H<CUSIONES EN EL DESAf<ROU.O POSTERIOR DE LOS ACONTECIMIEN

TOS, PUES SOLO LOS INCLUIA IMPLICITAl1ENTE. EN rnmo SECTORES « POBRES 

>, SIN ALCANZN1 AUN A COMPHENOER SU ESFEC!FICIDAD Y DELINEAR EN CON

SECUENC 1 A UNA T f1CTI Ci-1 PAf~A l NCORPORAF<Lüf; O RELACIONARSE CON ELLOS 

COMO ALI AOOS. 

EN RASGOS MUY GENERALES ESTE W\!JIA SIDO EL DESARROLLO DE LA IDEO

LOGIA ZAPATISTA HASTA EL SEGUNDO TERCIO DE 1914, ANTES DE LA CONVEN

CION. COMO HE DICHO, n; ELU'. se VEJA EXPRESl\DI\ HL'r.!-iO HAS QIJE EN LAS 

OTRAS DOS FACCIONES, L.A PRACT !CA AGRARIA RADICAL DE LOS CAMPESINOS 

SUR!ANOS, QOE CON SUS ORGANIZACIONES DE LOS PUEBLOS Y EL EJERCITO Ll

BEí<TADOR, CONSTllUIAN LA ESENCIA DEL MOVIMIEN10 lAF'ATISTA. NO OBS

TANTE QUE U\ E.LABORl\CION Y MMJJFESTACION IDE!JLOG!C>) POR FUERZA f!ECAYO 

EN UN CUERPO DE ESPECIALISTAS -LOS INTELECTUALES-, LAS PRINCIPALES 

IDEAS, ORIENTACIONES V PRINCIPIDS VENIAN DE LI• PRACTICA DE ABAJO Y DE 

LA POSTURA DE LOS JEFES NATUf<ALES ZAF'ATISTAS. LA IDEOLOGIA ZAPATlSTA, 

EN SUS RASGOS BASICOc;, SE HABIA DEFINIDO YA CON MUCHA PREC!S!ON HACIA 

LOS COMIENZOS DE 1914 EN QUE SE INCDí<PORARON ALGUNOS IDEOLOGOS PROVE

NIENTES DE, O CON f<ELAC!ON CUN LA CASA DEL OE•RERO MUNDIAL. PERO NO SE 

OBSERVA NINGUN CAMBIO IMPORfANTE CON SU !NCORF'ORACJON. LAS POSICIONES 

NO SE VUELVEN MAS flADICALES, NI MAS 81TEH•'\T ICAS, Y MENOS AUN SIGNIFI

CARON UNA SUPERAC!ON DE L(•S LIMITACIONES QUE TENIA EL MOVIMIENTO. 



TAMPOCO, A PESAR DE LA TRADICION ANARQUISTA, SE PODRIA AFIRMAR QUE 

111PRIMIERON ESTE SESGO IDEOLOGICO AL ZAPATISMO E INCLUSO -COMO SE PO

DRA OBSERVAR MAS ADELANTE- LA RADICALIDAD DE LA PRACTICA ZAPATISTA 

SUPERABA LAS POSICIONES IDEOLOGICAS DE ESTOS DIRIGENTES. 
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Bl LA IDEOLOGIA CONSTITUCIONALISTA 

POR LAS CARACTERlST!Cl\S Pr<OPlAS DEL CONSl !TUClONí,LlSMO, OE HABER SIDO 

UN MOV!M lENTO AL TAME.NTE CENTRAL! ZADO Y COtl FUERff CONTROL F'OH PAHTE 

DE LAS ESTffüCTLJH{1S INST ITUC 1 ON»l.ES Slil)RE Ll\S Hl\NIFcsrnc IONES INDEPEN

DIENTES DE LA BASE POPLJl (1R DEL EJERCITO, fol l\Niil.ISIS DE SU IDFLOGJA 

TIENC MUCHO flUF VER CON LA !DElll OGlA Pi\fil!ClH Ar< [)[ nus JlTFS Y, PM<-

l lCULAHMENlE, CUN LA DE CARf<í\~U •• m:SlJE LUEGO llü SE f<~.DUCE A ELLA, 

PErm, COMO HE Sl:Ñí\U\00, EL FUfk!L f-•ESO LSPlClFJCO or LI\ FIGURA DE CA

RRANZA DENlkO DEL COtlSJ 11UCIONALISMO, LE lMf'!HHIO UtJ SELLO Cí\RACTE

RlSTJCO HUY CONSEHVl\DOH AL MOVlNIEtllO. LOS ASE!>ORES MAS CERCANOS E 

INFLUYENTES EN CARRANZA -SOBRE TODO LUIS CABRCHI\, PERO TAHBIEN INTE

LECTUALES CUMO FELJX PAU\VICINl, LUIS Mf<NUEL F<O.TAS, LUIS N. MACIAS E 

INCLUSO PASTOR ROUAI X-, QUE tlMllAN JlJGl\00 UN f•pf·Lcl. 1MPDl1TAN1E DENTRO 

DE LI\ LEGISLATURA MADERISTA, CONTHIBU'IERON tt~ lllJOIA MED!Dt! A DAR UNA 

FORMA ELABORAD!\ A LA IDEDLOGirt DEL MUVJMIENro. ELLOS y EL MISMO CA

RRANZA FUERON f;EPRESENTANTES DE LOS lNTERFSES DE UN SECTOR BURGUES 

QUE TOMO LAS RIENI>AS DEL MOVIMIENTO DESDE EL PRIMCIPlO. JUNTO A ESTE 

SECTOR HA!llA OTRO DE JEFES MllllAF-ES IMPORTANTES COMO LUCIO BLANCO Y 

ANTONIO l. VILLARREAL., COI~ UW'\ POSJCION MAS PROGRESisrn, QUF. EN DIFE

RENTE~; MOMENTOS TUVIERON OH LF:ENCIAS, ENFF<ENTt~MlENTOS Y RUPTURAS CON 

CARRANZA, PERO QllE MIEtHfiAS PEHMAtJF.CIERON DENTflD DEL CONSTITUCIONA

LISMO SIEMPRE ESlUVIEHON SUBORD!tií\ODS A LA F'OSICION OFICIAL DE LA 

DIRECCION Cl\RRANCISTA. ESTA ULTI11r1, SE CO~JPHENl>E, NO SE EXPRESABA LI-

' NEALMENTE Y SIN OPOSICION. POR EL CONTRARIO, SIEMPRE FUE A TMVES DE 

8:? 



UN PROCESO DE CONFRONTACIONES, NEGOCIACIONES, CONCESIONES Y MANIOBRAS 

COMO PODIA FINALMENTE MANIFESTARSE LA PARTICULAR VISION QUE TENIA LA 

DIRECCION CARRANCISTA DEL PAIS Y DEL RUMBO QUE TENIA QUE TOMAR LA RE

VOLUCION, AS! COMO DE LOS PROBLEMAS PRACTICOS QUE SE LE IBAN PRESEN

TANDO EN EL TRANSCURSO DE LOS ACONTECIMIENTOS. 

INDUDABLEMENTE, EL ELEMENTO CENTRAL DE DEFINICION EN LA IDEOLOGIA 

CONSTITUClONALISTA LO CONSTITUYE EL PLAN DE GUADALUPE. EN ESTE PLAN, 

COMO ES SABIDO, SE DESCONOClA AL REGIMEN HUERTISTA, SE LLAMABA A LA 

LUCHA PARA DERROCARLO Y, EN CASO DE TRIUNFAR EL HO'JlHIENTO INSURRE

CIONAL, SE RESTABLECERIA LA LEGALIDAD INTERHUViPIDA¡ ESTE ULTll10 ERA 

EL OBJETIVO CENTRAL DEL MOVIMIENTO, CUYA JEFl\TURA CORRESPONDIA A CA

RRANZA, QUIEN, AL OCUPAR LA CAPITAL DEL PAlS, ASUMIR!A LA PRESIDENCIA 

INTERINA DE LA REPUBLICA Y CONVOCARIA A ELECCIONES PARA EL TOTAL RES

TABLECIMIENTO DEL REGlMEN CONSTITUCIONAL < 1 l. 

LA FALTA DE CONTENIDO SOCIAL DE ESTE PLAN, PROVOCO LAS CRITICAS Y 

LA OPOSICION DE UN SECTOR DE LOS JOVENES OFICIALES QUE S€ ESTABAN IN

CORPORANDO EN ESOS PRIMEROS MOMENTOS, PERO, A PESAR DE ELLO, LA PO

SI CION DE CARRANZA, CONTRARIA A LAS REFORMAS - QUE ES UNA CONSTANTE A 

LO LARGO DE TODA SU TRAYECTORIA V QUE LO DEFINE-, SE IMPUSO 12), 

QUEDANDO EL PLAN CON ESE CONTENIDO ORIGINAL DURANTE TODA LA ETAPA DE 

LA LUCHA CONTRA EL HUERTISHO. SOLO EL CURSO MISMO DE LOS ACONTECI

MIENTOS IHPUSO ALGUNAS MODIFICACIONES QUE SE LE HICIERON CASI DOS 

AÑOS DESPUES, CUANDO TUVO LUGAR LA LUCHA ENTRE LAS FACCIONES REVOLU

CIONARIAS 131. 

EL PLAN DE GUADALUPE, EN ESENCIA, SOLO ERA UN LLAMADO A RESTABLE

CER LA CONSTITUCIONALIDAD DEL MADERISMO ABRUPTAMENTE ROTA POR EL 

GOLPE DE ES1ADO HUERTISTA. NO REIVINDICABA EL CONTENIDO F'OF'ULl\R QUE 



HABIA TENIDO EL MOYIM!ENTO MADERISTA QUE HAB!A DESENCADENADO LA REYO

LUCION Y NO HACIA SUYOS NI SIQUIERA LOS PRINCIPIOS POLITICDS DEMOCRA

TICOS LIMITADOS QUE LE HABIAN DADO AL MADERISMO UN APOYO DE MASAS 

REAL. LA UNICA PARTICULARIDAD QUE REl'JIND!CABA ERA LA DEFENSA DE LAS 

INSTITUCIONES LEGALES DEL GOBIERNO MADERISTA, Y NO EN TANTO QUE MADE

RISTAS, SINO POR CUANTO ERAtl LAS INSTl1UC!OtJES LEGALES. ESTA REl'JIN-

DICACION DE LA lNSl!TUC!ONALIDAO -DE LOS PODERES FEDERALES Y LOCALES, 

DE LAS LEYES Y PHOCESOS·-, HACIA ENFASIS EN LA DEFENSA DE LA CONSTITU

CION VIGEtflE -Y NU El< sr,LDE DE AH! DERIVA su NOMDí<E EL MOVIMIENTO-, y 

DURi\tHE TODA LA PRIMERA ETAPA ESTE MARCO CCJNSTI TUCIONAL. SERll UNO DE 

LOS INSTf!UMENTOS UTILIZADO" POH LA DIRECC!Otl DEL. MOVIMIENTO PARA HAN

TENEH A ESTE Elf)J(I ~;u CONlhOL.. SOLO LAS NECESIDADES PllSTERIORES DE LA 

EXPANSION DE LA LUCHA POPULAR COtHf<A EL tlUERTIS~\l1, LA INCORPORACION 

DE OTROS SECTOílES Y Ln RADICAL l ZAl.lílN A NIVEL NACION.'\L DEL MOVIMIENTO 

CAMPESINO IMPONDRAN A LOS JEFf:.S COllSTllUCJONr.usrns LA NECESIDAD DE 

PLANTEAR UNI\ MODIFICACION DE LA CONSTITUC!ON DEL 57 14>. 

srn EMBARGO, UllA CARACTER!STICI\ DECISIVA EN LA !lE"FINIC!ON DEL 

PROYECTO CONST!TUC!ONALISTI\ EXPRESADO EN EL PLAN DE GUADALUPE ERA 

ESTA TOMA 0€ POSICION EN CONTRA DE LAS REFORMAS SOCIALES. CON ELLA 

LA DIRECC!ON DEL MOVIMIENTO ADQUIIHA UNA POS!CJON DE FUERZA DESDE EL 

PRINCIPIO PARA MARCAR LOS LIMITES DEL MOVIMIENTO Y EVITAR UN POSIBLE 

DESBORDE. INDUDABLEMENTE H1'BIA APRENDIDO ESTA OIRECCION DE LA EXPE-

RIENCIA M,;DERISTA V TOMABA DESDE EL. PRINCIPIO LA INICIATIVA. TENDRIA 

BITO EN l.I\ MEDIDA EN QUE, NG OBSTANTE QUE TENIA NECESIDAD DE RECU

RRIR A LA HOVIL!ZACION DE MASAS PARA HACERSE DEL PODER, PUDIERA CON

TENERLAS DENTRO DE UN MARCO ESTRICTAHCNTE LEGAL. LA HISTOF<IA DEL 

CONSTITUCIONALISMO ESTA MARCADA POR LOS INTENTOS DE RESOLVER ESTA 

CONTRADICCION INTERNA ENTRE Ul<A BASE POPULAR Y UN PROYECTO Y UNA DI-
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RECCION BURGUESAS. SALVO LA RUPTURA CON VILLA Y LA GUERRA CIVIL CON

TRA LA CONVENCION, EN QUE ESTUVO SERIAMENTE EN CUESTION LA HEGEMONIA 

DE ESTE PROYECTO, LA D!RECCION CONSTITlJCIONALISTA NUNCA PERDIO EL 

CONTROL DE SU MOVIMIENTO, NI SIQUIERA CON LAS CONCESIONES DE REFORMAS 

LIMITADAS QUE SE vto OBLIGADA A ACEPTAR y LAS CUALES, CON TODO, NO 

TENIAN NINGUNA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. 

EL DESCONOC 1N1 ENTO DEL llULHT l SNO Y CL LLr..MADO A DERROCARLO PARA 

RESTABLECrn LA LEGALIDAD IMPLICABA urm DECLARACION DE GUERRA HACIA 

LOS FUNCIONl\RIOS DE U\ AmlINISTRf,CION HUERTISTA Y HACIA EL EJERCITO 

FEDERAL, LOS CUALES ERAN cor~sIDrnADOS COMO TRAIDORES y USURPf)DOHES DE 

LOS PODERES LEGITIMDS. SIN E11l!f1liGD, SOLO LOS D.lílECTAMENTE IMPLICADOS 

Y LOS RESPONSMlLES DEL GOLPE MI U Tl\R SER If\N DEPUESTOS Y CASTIGADOS, 

LOS DE MAS FUNC IONAH 105 Y OF 1C11\LES t1ENORES CONSERVAR 1 Atl SUS PUESTOS 

<51. ESTA POSTUHA Ti\MOIEN, SOLO LA MODIF I Ci'\ílt\ ULTERIORMENTE EL DESA

RROLLO Y RílDICl\LI~l\C!ml DEL i·t"PUO ~tOVIM!FtHO POPULAR i\NTIHUEHTISTA; 

ENTONCES LA D!RECCION CONS f l"l UCIUNA~ IS fi\ ACEPTr',!lA LA OE:SttPARICION DE 

LA ADNINISrnAr:lON y DEL EJEHCITU f'EUEílALES rn su TOTt~L!UAD y su SUDS

TITlJClON F°Oll l.OS ORGANOS Y HEFH:SENT,VITES DEL MlJVIHIENTO REVOLUCIONA

RIO. 

EN LA PRIMERA ETl\PA DEL CONffflTUCJONALISMO, LA EUENSJON OE LA 

REllELION y LA rncDRPORAClON -SlJEJOROINl\DA- DE LOS NUCLEOS REVOLUCIO

NARIOS DF. SONORA, CHIHUAHUA y ornas ESTl\DOS DEL NORTE DEL PAIS, PLAN

TEARON LA NECESIDAD DE DARLE FORHA, UNIDAD Y DISCIPLINA AL !10VI

MIENTO. LOS DECHETOS UE <:f\RRANZA DURANTE LOS PF<!;1F.:ROS MESES DEL EJER

CITO CONSTITUCIONALISTA, ERAN ~lE!l!DAS SOBRE EL >',PRDVISIONAMIENTO DE 

SUS FUERZAS, LA Clí<CULACJON fOH70SA DE t·tONEDA CONSTlíUClONALISTA, LA 

IMPOSICION DE PRESTAMOS A SECTORES PUDIENTES¡ ADEM;~S l\DQUIRIA14 F'ARTI-
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CULAR IMPORTANCIA LOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIDN REGIONAL CENTRALl

U.OA DEL EJERCITO CDNSTITUCIDNALISTA Y LA CONSTITUCION DE UN APARATO 

ADMINISTRATIVO Y POL.lTICO ENCf\RGADD DE LA CONOUCCION INSTITUCIONAL 

DEL PROCESO <6>. 

OENTfiO DE ESTE CONJUNTO DE DECRETOS Y OISPOSICIQrJES EMITIDOS POR 

LOS JEFES CONSTI"IUCIONALISTAS DF COt1HUILA Y SONURI\ EN LOS PRIMEROS 

ME.SES IJE SU REllEl. ION CONTRA EL fiUEllT !SMO DESTACAN DOS ASPECTOS. EL 

PRIMERO OE ELLOS t.•; LA AUSENCli\ IJE REIVINDICl\C!llNES íJ<: CAPACTER SO

CU>L; r10 SE u1r:ur.ri11<IU.J EIJ NINGUlfü DE ELLOS CONSIG~i;.s, OfUEl!Vm; DE 

l.LCHA, PUNíl:JIMlFrHOS f"llf: flEFLEJ•1Rf\N l11S f\SF'll<AC!ONES OE NEJOfiAS MA

TER!At.H; m: L05 Gl?UPü:. sr::::ir.u:~:, DEL. NúRIE DEL. f'f\IS; ESTf\ AUSENCIA LES 

RESl ADA UNA COWi IDERf\f:JLE BASE DE APO YÜ PtJPULAt<, PUES í Ul:Hil DE LA PA

GAS POH [ljRDLAhSE AL EJEflCITO COllST 1 fUCICNf\l.ISTA, LOS 5ECTom:s POPU

LARES NO TEIUAN Nül IVU f\LGUNO PAHI\ INCORPORAf<SE AL tlOVIMIENlO C7>. 

TAMBIErJ Efi{, Nulm<IA LA AUSENCIA DE F:EIVINDICACJDNES DEWJCHATICf\S, 

LLAMADOS A A~IPLI roR LA H\iH l C 1 Pf\C ION POLI TI ('.1\ O MEJORl'of< U\S 1 NST ITU-

C JONES 1 ETC.' CtJMSifüiliS ¡'¡ L(¡S nuE LA~; Cli\5E5 MLOIAS TRADICIONALMENTE 

til\BJAN SIDO MUY SEN3llJU ~; y rn,:,s f.\F LAS ClJl!l.ES E!I 'J1if!!f\S OCASIDtir:.:s SE 

HADIAN F'RECIP!TADO, DANDO LUl.if1R f) IMPOHTl<iHü; M()VHIIENTOS. HABIA, POR 

LO TANTO, EN Ll\S PhOCUiMA~; CONSTITUC!üNi\LISTf¡S DE LO'.:l Píil'1Ef<OS MESES 

~NA MAHCAOA GENEí<ALIDAD QUE El·1,\ t.I. M!Stlü TIEl1Pll SU FUERZI\ Y SU LIMI- · 

T/lClON. FUEf<ZA EN TAPl1Q QU[: EL LLl\t11\ll0 1\ SOLO DET.:f<OCAR LA DICTADURI\ Y 

RESTABLECER LA LEl'ALI Df"ID RDTI\ Ml\DER l srn PERJ-1 iT lf\ LA CONVERGENC 11\ DE 

DtFERENTES GRUrDS SOCIALES IJE"IRAS l\E UJJ MlViMIEtHO L.EGl\LISTI\ EN EL 

CUAL, ANTE: U\ Fl>U A DE lJNI\ DEF 11>1CC1 ON PREC 1 SA SOBRE LOS ODJE:TI VOS 

Pl\RTICUl.f\HEE DE Lt~ LUCHA, LOS Gr<L'f>úS V SECTORES lNCOf<PORAOOS LO PO

DIAN HACEfl A SU MOi.JO Y POR SUS INTERESES ESí,EC!FICO!;. AS!, LO HI1:IE

RON LOS l\NTIGUOS 'I FIELES Nl\DERISTAS A LOS CUALES INTERESABA SOBREMA-
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NERA EL RESTABLEC !MIENTO DE LAS INSTITUCIONES V OEL ORDEN USURPADOS; 

JUNTO A ELLOS SE LEVANTARON GRUPOS CAMPESINOS E INDIGENAS CUYA INCOR

PORACION TENIA QUE VER CON LA SOLUCION A SUS VIEJAS DEMANDAS AGRA

RIAS. TAMBIEN SECTORES UflBANOS DE CLASES llEDIAS E INTELECTUALES, ASI 

COMO CLASE MEDIAS RURALES lJUE 11AS ilUE EL AFAN DE REIVll~OICAR Lí) LEGA

LIDAD MADERISTA VEJAN EN EL MOVIMIEtHO LA POSWILllll\0 DE OBTENER BE

NEFICIOS PERSONALES DE PROMOCION SOC!r.L. Pr.R ULTIMO V NrJ POR ELLO t1E

NOS IMPORTANTE, ADEMAS DEL EMPLEO CON Ut-:A f'AGP• t1AS O MENOS SEGURA QUE 

OFREC I A EL EJERC 1 TO CONST l TUC I ONl\L 1 STA EN LOS [5 T AOOS A LOS QUE SE 

IBA EXTENDIENDO, SIGNIFI~~BA Pl\RI\ TODOS LOS FARTlCIPANTES UNA POSIBI

LIDAD DE MOVILIDiiD socrnL. LA DFfJILID,",f) OE LA f,tfü!GUEDAD DE Ll'\S rrm-

CLAMAS CONSTITLJClOflALISTl\S CON!3IST!A EN L!\ Fl\LT1) DE HOMOGENEIDAD Y 

DE COHESION INTERNl\S, QlJE PEHMI Tll\N Lo'\ EXISTE1lCli\ DE VARl>)S POSICIO

NES QUE A MENUDO CHOCAOl\!1, Y POí< LO TANTO, t.:N11 LUCHA INTERNA PERMA

NENTE EN U\ QUE U\ DlRECC!ON CONSTITIJ•~IONf1Ll'HA TEtllA QUE RECURRIR A 

DIFERENTES MEDIDAS y MMHUDflAS Pl\fltl FIJ::lEfl cc:JSERVAR EL CONlROL y LA 

SUBORDINAClDN, O, EN EL f·'EOP OE UJS r-•SOS, LJ\ NEUif<AllDALl De LAS PO

SICIONES cmHRARll\S A Ll\S !ilJ'/(\5, LOS DESGl'lhRi\MIENTOS y RUPTUR1\S TE

NIAN AS! UN BUEN t:l\LDO DE CULT lVO P1IRA OESAliHlJLL•\f·«iE Y DE HECHO, ASI 

OCURRIO CON EL ROMPIMIENTO DEL ALA 11QUIERUI\ OEL CONSTITUCIONALISMO 

REPRESENTADA POR DLl\NCO, ELILAL to G\JT IEHREZ V LOS COLABORADORES E" IN

TELECTUALES CONSTITUCIUN;;LISTAS DEL PRIMER GOBIERNO DE LA CONVENCION. 

EL SEGUNDO ASPECTO QUC: LLA11A LA •HENCION DE ESTOS DECRE ros y DIS

FOS ICIDNES DE LA F'í<l~IERA ETl\Pi'I ES SU Cl'.Rl\CTER M.íRCADAMENTE ADNINiS

TRATIVO. COMO H/.\ Cl\Rl\CTERIZADO l'iGUILAF< CAMIN A ESTA ETF1PA DE LA HEVO

LUCION CONSTITUCION~ILISTI\ -1\UNf)l.'c ::OL LO í<E.FJEr;E EXCLUSIVAMENTE AL 

ESTADO DE SONORA-, SE TRATA8A DE Uti1:\ "' f<EVOLUC!ON f1Dt'IIMISTRADll "'· EL 

TERMINO LE QUEDA BIEN Al RESTO DEL 110Vl111ENTO CONSTITUCIONALISTAt SE 
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TRATABA DE l'l•'\NTEtlERl.O DENTRO DE LA LEGALIDAD, lMPONER EL ORDEN, EVI

TAR EXCESOS POPULl\RES EN INCAUTACIONES DE BlE~lES Y PROPIED>iDES, DE

SAUTOR!ZAfl f,;CPAr~lOS AlJr<(iídOS, Gl\Rl\NT!ZAR EL RESPETO 1\ LA GRAN PROPIE

DAD DE llACIONALES Y EXTRANJEROS, ETC., TODO ELLO EN LI\ MEDIDA DE LO 

POSIBLE. ¡";ros ~·f<QPOS!TOS SE ADVIERTEN TAMBlEN CON CLAHIDAD EN LOS 

Dli;;CUi<sm- DE CAf\f;(,NU\ DE UI EPOCf\, y EN su CONOCIDO CONFLICTO CON EL 

AGR>•RISMO DE LUClü BLANCO Wl. 

LO'; Ol•JETJVQ'.; Lll.IE SE MUESTRAN EN LOS DECRE1DS Y PROCLAMAS DE ESTA 

ETAPA SE RESUMl'_N EN 1 L FORfl\LECHllEIHO DEL MOVIMIENTO LEGIT !MISTA, 

DIHEN!GJDll LOS lif.cur,~;CJs IJEf.ESARld(i E lt1í'ONIENDO UN ORDEN ESrnICTO EN 

EL, DENTíiO DE F S TE Ml\HCO, MERECE LI\ PENA COMENTl'\fl EL DECRETO POB EL 

CUAL, EL 14 DE Hl'.YO tlE 1913, C•\fifit'llZI; f'ON!A EN V!Güf~ Lf\ LEY Jlli"1REZ 

DEL :2!:, DE JUNIO DE lfl62. ESTI\ L[Y ESTA8LEC!l1 LI\ PENA DE MUERTE PARA 

CASTIGAR A QUIENF.S HUBIERl\N Cur1ETIDU DELITOS CONTRA "'LA NACION, EL 

ORDEN, U\ PflZ PUBLICA Y IN> GARl\Nl IAS !ND!VJOUf,LES ... JUAílEZ LA HA

BlA EMF'LH1lJll CllHO lNSH<U~iErHO EN U1 TURDULEtHA GUERRA CIVIL DE U:\ RE·· 

FORMA y TAMBIEN EN LA m:r-ENSA DE Sll GOB!Ef\NO LEGITIMO CONrnA LA IN

TERVENCIOIJ Ffü,NCESA '{EL lMFERIO. EN LA NUEVA SITUl\Cl(IN, CAHf<?1NlA LA 

PONIA EN 'JIGOR PAí<t~ criSl IGi\H A LC15 HUERTlSTAS Ell VIRlUD [JE LA TRAI

CIOIJ QUE HAb!AN CO~IET!DD ESTOS CONTRri LAS IMSTllUCIONES Y CONTRA LA 

LEGALIDAD, DE LAS CUl\LES EL Y SU MUVIHl¡,NTO SE CONSlDEílf1BAN LOS UNI

COS DEl'OS I TAR 1 us. s w EM!lARr,o t LOS ALCAtlCES DEI. DECRETO SON HUCHO MAS 

AMPLIOS Y AL SF.í< PUESTO EN V!GOI\ EN SU TOT1,L!DAD, TAL Y COMO ESTABA 

REDf,CTADO POR EL GQIJJERl<U JUl\RlllTA, SEf'lV!A Pl\fü\ HAt.:ER UW\ liEFENSA EN 

GENEflAL DE LI\ LEGl\UDAD Y EL ORDEN E.STAflLECIDD. POR H1NTD, AL SER CA

f;flANZA Y SU MOVIMIENTO LOS UNICOS f'lEPRESE.fHANTES Y DEPOSITARIOS DE LA 

LEG1'1LIDAD, LA DESLEGITIMACHJN QUE ESTAf>LECIA LA LEY .JUAREZ ABARCABA 

NO SOLO A LOS FUNCIONARIOS, POLIT!CUS, MILITARES Y COLABORADORES 
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PRINCIPALES DEL REGIMEN HUERTISTA, SINO QUE QUEDABAN INCLUIDOS TAH-

BIEN TODOS (•QUELLOS QUE SIN SER HUERTISTAS ATENTl\RAN CONTRA EL CONS

TITUCIONALISMO Y PENDii\ TAMBIEN COMO ESPl\OA DE DAMOCt.ES CONTRA CUAL

QUIER POSIBLE REBELION EN SUS PROPIAS FILAS. EN ESTE SENTIDO ERA NO 

SOLO UN ARMA HAS CONTRA EL llUERT!SMO, SINO UNA CONSOLlDACION DEL PO

DER DE LA D!RECCION CAR•1NCISTA Y UNA PREVISION CONTRA POSJBLES FRAC

TURAS INTERNAS QUE ATENTARAN CONTRA EL MONOPOLIO DE LA LEGALlOAD QUE 

CARRANlA ESTl\BLECIA CON EL DECRETO. COMO SE DEMOSTRO POSTERIOR11ENTE, 

HADR!A DE SER UNA ARMA UTILIZADA CONTRA EL VILLI'.:"'.'.C, ~· Zl\PATISMO. V 

TAMBIEN CONTRA LOS UDERES DE LA HUELGA GENERAL REALIZADA EN LA CIU

DAD DE MEXICU EN 1916 t9l. 

PERO NO HAY QUE EXAGERAR LOS ALCANCES DEL DECRETO. MUCHOS DE LOS 

JEFES CONSTITUCIONALISTAS NO CONOCIAN SU CONTENIDO, NO SABIAN COMO 

APLICARLO V ADEMAS, LA REGLA GENERAL ERA QUE AL SER CAPTURADOS JEFES 

O SOLDADOS HUERT!STAS, TANTO LOS CONSTITUCiür•ALISTAS, COMO LOS Vl

LLlSTAS O ZIWAT!STAS FIJSILl\PilN A LOS OFICIALES Y OEJAOAN EN LIBERTAD 

O ! NCOHPOflAfJAN A LA 1 ROPA, S lr< QUE HUfJ !ERA MUCHA O 1 f'Eí<ENCl A EN SU 

IRAIO cor1 LOS PldSIUNlf<OS ü SE ,')tl!)tJV!ERAN CON Mir,l'.M!ENTOS DE CUBRIR 

UNA ClEliTA l.EGAl.lDAD. LD QUE AQU! SE lff< QUERIDO SUDRl\VAR ES UNICA

MENTE QUE CON EL DECRETO EL CONST!1UCIONAL!SMO REFORZABA SU MONOPOL.IO 

DE LA LEGALIDAD Y TENIA UN lNSlRUMENTO LEGAL PARA JUZGAR Y CASTIGAR A 

SUS ENEMIBOS. 

EL 16 DE OCTIJrJRE DE 1913, CUANDO YA LA REVOLUCJON CONTRA EL UUER

TISHO SE HABIA CONSOLIDADO V EXTENDIDO, CARRANZA EMITID EN SONORA UN 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE CREABA UNA ADMINISTRACION ESTATAL, CON B 

SECRETARIAS ADSl:RITAS A LA PR !MERA JEFATURF1. ESTAS SECRETAFllAS ERAN 

EL PR!MER EMBRION DEL GOBIERNO CONSTITUCJONALlSTA Y SE ENl:ARGAR!AN DE 
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ORGANl ZAR Y OESP11CHAH TODOS LOS ASUNTOS DE LA AONINlSTRAClON PUBLICA 

CONS!DEl~ADOS NECESARJOS. 8M1CAMENTE ERAN U1S MISMAS ílUE HA81AN 

FUNCIONADO CON MADH<O y t<O !NCOHl'ORAB(,tl tHtJGUNA NOVED~.o A LA on-

GAN 1 ZAL ION DE LA ADH 1NlSTRAC1 OtJ PUBL! CA SCGU IDA POR LOS GOD l ERNOS AN

TER !Clr<ES. LOS 1-'Filll<l.EMAS LA[•ORALES y AGf1Af<! O'; lfü MErn:c ll'N ATENC !UN ES-

PEC l AL V SOLO El<AN l\ffliflUC!ONES p¡;RTJCUU\RES, CN EL frdHEF< CASO, DE 

LA SECf<ETARlA DE tiOE1Ef<Nf1ClON, Y EIJ EL SLGUNDl.l, rn: LA DE FUMENTO (10). 

POR LO DEMAS, S1'\EHr.tJZ11 f,F CUIDO DE NOMBR>IR NO SECHCH•l<IUS DE ESTADO, 

SINO SUDSECHE'l l\filtléi 1 [!<GIFGi\DOS DE DfSP~•CHO, CONSf.EVr1:mo CON ELI [) UI~ 

CONTf<OL PEhSON1•t. l'IMI 'L l fJ SIJf•l·'E LOS r.suNTOS D[, f.Sff•DO, QUE, COMO AT ltlr\

DAt<ENTE SE LO ¡;¡{{ r1et.h0!-l POUJ IJ[srufc.S VlLLISTAS y ZAF'l\l!SfAS, ATEtfü!A 

Cí1RRANU0 DE MANFJ,,; li!SCHE·~.!OW<L. EN LOS HECHOS, EL GlJl!lEHNO CONST!TU

CIONALISHI ERA UN PllllEH QUE CAf<HANZA EJERClA DE t1ANCl<A PEHSONi\L, 1\ 

TRAVES DE DISPOSICIONES V CECRETOS. 

PARA FINALES DE 1913 LA REVOLUCION POPULAR CONTRA EL HUERTISMO 

HABJA AVANZADO V CONT~L1LAl31'1 U\ Ml\YGR Pl\flTE DEI PAIS. EL MOVIMIENTO Y 

EL EJEnC!TO CONST!lUCIQN::iLISTt'\ SE HABrnN FORTALECIDO V DENTf<O DE 

ELLOS SE HAfJ!A CONSOllDAfJÜ LA JEFATUI'(\ DE cmmtiNlA. fN CONJUNTO TODO 

ELLO HABrn !DO CONf'Oí<~iANDO UN PfW\'EC 1 O SCC!r1L. QUE, f·OR LO QUE SE RE

FIERE A LA CULSTJllf.I ES1ATl\L, SE EXPhESAíJA [N LA PíH\CTlCA EN LA CONS

TRUCCION DE UN ESTADO FUrnTE, crnnrnurnoo, CUYI\ 8í1SE iJE SUSTENTACION 

ERA LA LEGAl_1lJAD. EN ESTI\ Cüt4CEPCION AS! EXPí<E5f1D;1, !.OS It<DlVIDUOS 

DEBIAN SUBOí<DiNARSE AL E:.STA!JO Y NO IMPONERLE CONDlCIOl~[f;. EN LA PRAC

l'ICA, El. EJERCICIO DEL PDDEf< DE Cllfií<ANlll, EN UU!EI~ SE ENCARNADA MA

YORMENTE EL ESTADO CUNSl 1 rtJCIDrlAL![il(1 DE:.MOSfof\UA QUE Lr.s r<E:.FOHMAS SO

CIALES NO TENIAM CAfllOI\, Y flUE SüLO ANTE Pí<[~;IUtJES FUEHTES NO DE !M·

DlVIDUOS, SINO !JE M1'\SAS, LO MAS QUl PO!JIA Hi'\CER ERAIJ CONC.FSIONES 

DESDE EL PODER Y UN!CAMENTlo, COMO ES NATURAL, PARA FORTALECERLO Y 



S l EMPRE '{ CUANDO LAS V l AS PARA SU FiEALl ZAC ION FUERAN LAS LEGALES. LA 

LEGALIDAD, POR SUPUESTO, ESTABA DEFINIDA POR ESE MISMO cSTADO. LA SO

LUClON DE LAS lit:.Mt:INDA:, Nr> ;:'C.illA SER LLEVADA A CABO POR LOS PROPIOS 

GRUPOS SCCJALES Y MUCHO 11ENOS INDEPENDIENTEMEtHE DEL APARATO ESTATAL. 

ESTA CONCEPCION DEL ESTADO DURGUES FUERTE, CENTRALIZADO Y AUTORITA

RIO, MUY ARRAIGADA EN CARRANZA, FUE IMPONIENDOSE Y CONSOLIDANDO SU 

PODER EN EL SENO UEL MOVIMIENTO CONST ITUClONAL!STA Y HACIA FINALES DE 

1913 TENIA YA MUCHA FUERZA. 

POR LO QUE RESPECTA A orno DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES DEL 

CONSTITUCIONALISMO, EL DEL MOVIMIENTO Y LOS DIRIGEtHES SONORENSES, SU 

EVOLUClON HABIA SIDO EN ALGUNOS PUNTOS SIMILAR A LA DEL MOVIMIENTO 

MAS IZSTRECHllMENTE Vll~CULAllO 1\ CARRANZA. LOS JEFES SONORENSES -LOS 

PRINCIPALES FUMCIONARIOS ESTATALE(; Y l\LGUNOS DE LOS PRINCIPALES JEFES 

MILITARES FORJADOS EN l.A LUCHA cmimn EL OROZQUIS110-, SE HABIAN LE

VAIHADO CONTr<A EL m::GIMEN HUEJ1TISTA llEFENDIENOO AL 111SMO TIENPO LA 

Sü!'JERANIA ESlATl,L Y U'l f·:ESTrlllí<AClllN lll:. U1 LEGf1L!DAD t 11 l. ESTO 

TAMDIEN IMPLICl~EJA UN MUVl~llENTO DE llEDELION Y PARA FlllANCIARLO 

J1ECURR1ERON EN LA Fí<HIERr. ETAPA A 11'1rOt<fR Pl'ESTl\1105 FOf<ZOSOS A LOS 

GANADEROS DEL ESTfiDO A CAt1810 UEL COMl'H0:11SO DE HE.SPE11\R SUS 

PROPIEDADES, SUS Tf!Alll\JADOHES 'i LAS (,;[JrJDlC!ONES Pl\RA fJUE f'UDIERAN 

SEGUIR EXPLOTANDO SUS llERRAS Y HEAL!iANDO SUS NEGOCIOS. SIN EMBARGO, 

POCO DESPUES, A DIFERENCIA DEL CARRANCISMO, LOS JEFES SONORENSES SE 

VIERON EN LA NECESIDAD DE CONFISCAR LOS I31ENES DE LOS ENEMIGOS DE LA 

REVCLUCION, ASl COMO LOS DE AQUELLOS Pr<CPIETARJOS QUE SE AUSENTARAN 

DEL ESTADO (!2l. 

EN MAYO DE 1913 EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA CflEO LA ADMINIS

TRACION !JE BIENES DE f\USENTE.S, INSTANCIA QUE TOMABA EN SUS MANOS LAS 
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HACIENDAS, MINAS, RANCHOS, INDUSTRIAS E INMUEBLES DE LOS PROPIETA

RIOS QUE SE HUBIERAN AUSENTADO DEL ESlADO. NO ERA UNA EXPRDPIACION 

OEF1NlTIVf1 113>, PERO PROPORCIONO A LOS JEFES SDllORENSES UNA f"UENTE 

DE INGRESOS INFORTmlTE QUE LES F'Eí<t11TIO LEVANTAR EL EJERCITO MEJQF¡ 

Of<GAl'H ZAOO DEL t-:ORTC EN E.SOS Hf1MENTOr.;, Y HUCHO Ml\5 FUERTE QUE Lf1S ES

CASAS TROPAS QUE Cl\f<f<ANZi\ HABIA PODIDO ORG•'.\NJ:AR EN CüAHUILA. NO OBS-

1ANTE, FUERA DE csrn OCUPACION '( >•Dl"llNlSTRriClOtl ESHITAL DE l\LGl!Nl\S 

Hl\CJENDAS y PROP!Ellt.OES DE U\ i\Nl !GUA CLASE TERr,r1TENIENTE, NO HUBO 

F·on PARTE DE LOS SONORENSES UNA llEFllHCION t1AS PRECISA DE. LOS OBJETI

VOS SOCIALES DE SU LUCHA, Y MEIJOS UllA ELl\BORAC!ON f'RDGRAMM!Cfl <14J. 

RESPECTO A LA CUESTI ON 11Gfo!t{ ¡ ,-, , QUE l NDUD!ll:iLEMEtll E DE[<! A Hl"\ElER 

PESADO EN LOS NUCLEOS DC PODLACION LIOl"\OOS A U1 T!EF<RA QUE SE UNIERON 

AL NOVIMIENTO, HUElO TAMlllEN LIUA AIJSENCI~' NOTA!JLE DE RElVINOICACIOM 

GENERAL, Y SOi O EL CASO AISLADO DE LA INCORPORACION DE ALGUNOS GRUPOS 

DE YAQUIS OBTUVO DE LOS JffES SOl<ORENSES LA PHUHESA DE DAR SOL.UCION 

A ESTE PROBLEMA ANCESTRAL DE LA TRlllU; SIN EMBARl;Q LA SOLUCION NUNCA 

LLEGO ( 15!. 

ALGUNOS MESES DESPUES, CUANDO EL GOBERNADOR HAYTORENA -QUE HAB!A 

PEDIDO L!CENCU. PARA AUSErHARSE- REGRE50 A Hr.CERSE C()RC!O DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO, M8DIFICO MEDIANTE UN DEC~;ETO LA CONFISCACION DE LOS !lIE

NES DE AUSENTES QUE SE Hf.,lll1'\ LLEVADO A CABO. EN SU LUGAR ESTl\f<LEClA 

UN IMPUESTO Foraoso QUE !_OS HACENDADm;, A CAMBIO DE LA DEVOLUCIDN DE 

sus l'ROPIEDADE"S, [J[fJJAtl r·;,c;r,R l"IL ESTADO. LA MEDIDA Ef!A MUCHO MAS cor~

SEF<VADOR1' QUE U\ AMTEíllDR, HODIFICA!iA El. PAPEL OE GE"~TOR DIRECTO DE 

LA ECONOMll' DEL ESTADO, Flll< EL DE UN SIMPLE í<ECALlllADOR DE UN IMPUESTO 

QUE NO ERA FIJO, SINO VARIABLE. TODAVIA MAS, EN DICIEMBRE OE 1913 

CAMBIO EL IMPUESTO FORZOSO POR UNA CONTRlfJUCiotl ADICIONAL <lbl. 
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'{ AUNQUE EL DESARROLLO DEL MOVIMIENTO ANTIHUERTlSTA SONORENSE HA

BlA SEGUIDO UNA DINAHICA PROPIA, FORMALMENTE SE lNCOí<PDRO AL CONST!

TUCIONALISHO DESDE t\UV TEMPRANO, Y POCO A POCO FUE SIENDO ABSORVIDO 

POR LA DIRECCION Y POR f'l RUllEIO !HF'UESTO POR EL CARRANCISMO. EN 

AGOSTO DE 1913 LA LEGlSLATUílA DE smmRA, LA Li"l!Cf\ ELECTA CONSTITUC!O

NALl1ENTE QUE FUNC!GNAbA E.tl EL h-d~l, l\FRO!JO FORMALMENTE EL PLAN DE 

GUADALUf'E Y RECOtlDClO A CARRANZA COMO EL UNlCO REPí<ESENTANTE DE LA 

FEOEFiAC ION < 1 7 l • 

DESCONTANDO LA CONF1SCl\C!ON DE BIENES DE l\USENTES, POR LO OEl1AS 

11UV Lil1lTr1DA y SIN PERSPECTIVAS ilE cm~vrnrrnsE EN RFFORHA AGRARIA, EN 

TODOS LOS DEMAS DECf,t:TO~>, DlSPOSlC![lf<ES Y MEDI_Dl\S DE LOS JEFES SONO

f<ENSES SE ADVlERTE UN•'i GHAN Sl11ll.lfUD CON l..0 PUESTO EN PRACTICA F'OR 

CARRANZA, AUNQUE CON SUS Pl\RT!CULARlDADES. EN CONJUNTO, UN f\ÑO DES-· 

PUES DE IJADER ll~!CIADO UN t\DVIH!EtHO SOCIAL U\Jc FUE TC~.'\NDO FUFRlA, 

HACIENDO RETROCEDER i'IL E.J(f(Cl TO l'Ellf:RAL '( F\Vf\NZANDO HACIA LA c,;r!Tl\L 

DEL PA!S, LOS JEFES CONSTl TUC lUtlALIS fl\S '( sus rnuIPQS DE ASESOHES QUE 

OPERADAN EN lL NGRi'E DCL P.•'!!S NCl HAE1!,'.\N t-HOOUC!DO NIMGLlll TlPO DE DE 

DEFHHCION IOEOL.OGICr'< QUE ll';f'LICAR(I UIJ(, ,,1.JF'ERAC!lJN DEL NADERISl10. 

FUEF:f; DE LA SAT!SFACC!ON DE !tlTERESES Wt1Eúlí\10S Y DE LA l\SPIHí;C!ON 

DE í\ESTABLECEF< U\ LEGALIO.~D t\1'\DEf<!STA, LOS GRUPOS DEL CONST!TUC!OllA-· 

LI5110 NO HABIAN SIDO [¡'\P;\CES flE JUSTIFICAH E.N TERM!NOS CLAROS '! PRE

CISOS LOS MOTIVOS DE SU hEl3EL!ON '! ERA M\J'I DECISIVA l.A AUSENCIA DE 

DE11AllDt'.1S DE. TRlillSFORMAC!lJN AGl<í11'!A O POL!T!CA. POR l_O MENOS EN LO QUE 

RESf'ECTA r. sus Dlf•ECC!UNES, r.?ABEClA SOL(IMENTE COMO UNA REBELION 111-

LITAR EN CABEZADA PC'H CIVILES Y GRUPOS ARl11-\00S INDEPENDIENTES DEL 

EJERCITO F[OERAL. 
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ESTO NO SIGNIFICA QUE AL INTERIOR DE SUS FILAS NO HUBIERA INDIVI

DUOS Y SECTORES QUE TRATARAN DE DARLE UN CONTENIDO SOCIAL A LA LU

CHA, QUE VIERAN EN EL MOVIMIENTO PRINCIPALMENlE LA íOSJBILIOAD DE ME

JORAR SU SITUACION MATERIAL EN EL CAMPO, Y EN ESTE SENTIDO, LOS IN

TENTOS DE LA GENTE COMO LUCIO BLANCO QUE QUISIERON DM COMIENZO A UNA 

MODERADA REFORMA AGRARIA, TENIAN ECO Y Ef<AN REPRESENTATIVOS DE LA 

BASE PLEBEYA DEL EJEí<CITO CONSTITUCIONALISTI\. SIN EMfü".\><GO (;1:\RRANZA Y 

LOS PRINCIPALES GENERt\LES, DIRIGENTES Y ASESORES CONSTITUCIONALISTAS 

LOGRARON HACEí< PHEVALECER SU PU!Hü DE. VISTA, PREDOMINANDO LA LUCHA 

MEr<AHENTE H 1LI1 Aí< cnNrnA LA o 1 Cl ADI ff;¡) y flEU:GANDíl LAS MEDIOAS DE 

TRANSFORM?1CION SOCIAL. ESTA FUE LA snur1CION ounArnE TODO EL PERIODO 

DE LA LUCHA CONSTITUCIONALISTA CONTflA EL HUEflTISHO. 

ESTO NO QUIERE IJECIR TAMPOCO QUE EL CONSTITUCIONALISMO NO TUVIERA 

lDE:OLOGIA. POR El CONTRARIO, LA AUSENCIA DE PU'INTEAl11ENTOS DE TRANS

FORMACION SOCIAL ERA LO QUE DEFINll\ CON Pí<ECISION SU CARACTER CONSER

VADOR. LA IDEOLOGIA OFICIAL DEL CONSTITUCIONl\LJSHO ERA CONTRARIA A 

LAS REFORMAS, TRATAUA DE MANTENER EL ORDEN DE COSAS ESTABLECIDO, NO 

QUERIA ACABAR CON LA GRAN Pf<OPIEDAD, NI f,EF'ARTIR LA TIERRA ENTRE LOS 

CAMPES l NOS DESPOSE lOOS O MEJORAR LAS CONO 1 C IONES DE V llJA DE LOS TRA-

BAJADORES ASALARIADOS. EN SUMA, NO ERA UNA IDEOLOGIA REVOLUCIONARIA. 

LA CONCEPCION GENERAL Y LA CONSIGUIENTE APLICACION PRACTICA DE ELLA A 

TRAVES DE LAS TOMAS DE PUSICION, PRDNUNCIAJ'IIENTOS Y HEDIDAS DE LA 

DIRECCION CONSTITUCIONALISTA ERAN LA EXPRESION DE SECTORES BURGUESES 

QUE HABIAN SIDO DESPLAZADOS O NO HABIAN TENIDO ACCESO AUN AL PODER 

POLITICO Y SE PLANTEABAN COMO OBJETIVO EL OBTENERLO. DESDE LUEGO, 

ANTE EL GOLF·E MILlTAíi y Lti INSrnurrncION OL LA DICTADURA HUERTISTA, LA 

UtHCf1 MANERA DE RESTABLECER LA LEGfll lDAD BURGUESA Y EL. ORDEN PACIFICO 

ANTERIOR SOLO F-0011\ LOGRARSE APELANDO Y COMTANOO CON UNA MOV ILI ZAC ION 
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DE MASAS QUE LE SIPVIERA COMO llASE DE APOYO. PERO LA C:ONDICION DE SU 

EXITO DEPENDIA !JE QUE PUDlEfü\N CONTENER A ESTE MOVIMIENTO DE MASAS 

DENTRO DE LOS LlMilES "' LEGALES ,. DICTADOS POR LA lllRECC!ON. POR 

TANTO, A PESAF DE LA IMPOl;Tl\NTE BASE PLEBEYA llEL l.ONST !TlJCIOtlALISNO, 

ESTA Htllí\ MUCHf\ ll!FlCULTi10 TANTO PAf'''' EXf··RES1;R'iE CDl'10 PMH\ HACER VA

LER EN LA Pl<fiCT iCA sus ASPlRActm;Es E INTERESE~;. Pl\R1~ QUE FUDIERA HA

CERLO lEtHA QUE f\W.tHl\f< MAS LA REVOLUCIQN EN OTROS LAOOS Y AFECTARLA 

l Nl CRNA11EtHE. 

EN ?'.L t'\r";O DE 19t4, U\ OC:UPACIIJN lfüRTEl\MEHICANA DEL PUERTO DE VE

RACRUl OBLIGO A LOS DIFEí,ENíES GRUPOS f\EBELDES '/ f'\L MISMO f\EGHIEN 

HUERT!STA /\ Utll\ TOMA DE POSIClON f\L HtSPECTO. li ;•,!;.NUDO SE HA PROCLA

MADO QUE LA PUSTUHI\ N~U111DA H1R crlí<Rf1NZA FUE L.A lJIHCA CCNSECUENlE EN 

CONDENr•RLA. EN REAL l UHÜ. cmi o lfTf<EMC 1 AS n<: MH T lZ. LAS D ¡ VER5(<5 co-

RR l ENTES AOOPTARON UNA ACTl 1\lll s IM!U1R, srn !\A~ER CAUSA CONUN CON EL 

HUERTISMO Nl Al!A!<UONl\B LA LUCHA CONíkA EL, Y CONlJENF•NOO SOLO DE MA

NERA VEHBAL LA 1N1ERVLNCION r!DRff{\M'-.HlCANA. NiriGUNf\ DE ELl.AS CONBATlO 

A LOS NOHíEAMU,!CANOS M!Ulflil'S DURO LA OCllf'l\CION Y EN NOVIEMUf\E, 

CUANDO F!Nl\Lf'lEtHE EL GOEl[UiNIJ ESTADUUNIDEN~:E G'.C!OIO DEc;,\LOJt)R EL 

PUERTO, CAF<HllH(; CUlll'LIO FWHlJ,4U1ENlf: CON LAS EXIGENCIAS PED!LJAS: DE-

CLARAC 1 ON Í"Uf!Ll CA DEL NO c:;1s r 1 GO A LOS ME X¡ C•\NUS y L ,(lf,(;tlJEF<OS QUE 

HUfl!ERAN COU\l<llRAOO EN LOS ASUtHOS AD11!NISTHATIVOS DEL PUERTO DURANTE 

LA OCUP()ClON Y EL NO COIJRO DE LOS IMPUE.5íOS QUE YA HUBIERAN SIDO PA

Gt;OOS DURl\lllE LA MISMA <10>. 

ESE MISMO A;:¡o, LA INM!NEtlClA DE LA VICTORIA CONTAA HUERTA, LA 

AGUDHACION DE LAS DIFE.RENCH\5 CON EL VILLISMO Y, SOBHE rooo, LA DE

FINICIDN DEL ¡;uMBQ QuE SE DEE•Ellll\ DAR AL TnIUt~FO DEL MOVIMIENTO INSU

RRECCIONAL, OBLIG!\RON A UNA MAYOR PRECISIOt~ IDEOLOGICA DCL CONSTITU-



CIONALISMO. ES SIBNIFICATIVO COMO LA RUPTURA CON EL VILLISMO DEHOSTRO 

SER UNA LUCHA POR EL PODER ENTRE DOS GRUPOS Y DOS PROYECTOS DISTINTOS 

Y PRECIPITO PARA AMBOS LA ACLARACION DE LAS PUGNAS Y DISCREPANCIAS 

QUE HABIAN VENIDO ARRASTRANDO DESDE TIEMPO ATRAS <19l. DESPUES DE 

ESTA RUPTURA, ALGUNOS DE L05 JEFES CONSTITUCIONALISTAS, ANTE EL DESA

FIO VlLLISTA Y LA PRES!ON OE LA ftASE SOCIAL DE SU PROPIO EJERCITO, 

PARTICULl~RMENTE DESPUES DEL PACTO DE TORREON, TUVIERO!'l QUE TOMAR HE-

DIDAS DE SOLUC!ON A DEMi\NDAS SOCIALES: LOS GOBERNADORES CONSTlTUCIO-

NALISTAS DE LOS ESTADOS DE AGUASCALIENTES, SAN LUIS POTOSI, PUEBLA, 

TLAXCALA Y TABASCO, ENTRE AGOSTO Y SEPTIEMBRE EMITIERON DECRETOS SO

BRE DESCANSO OBLIGATORIO PAR1'.\ LO!> lRABAJADORES Y JORNADA LABORAL DE 9 

HORAS, ASI COHO LA ABOLICION DE LAS DEUDAS DE LOS PEOl<ES Y SALARIO 

HHHHO PARA LOS TRABAJADORES DEL CAMPO <20>. EL HAS IMPORTANTE DE 

ESTOS DECRETOS FUE EL DE EULAL.10 GUTIERREZ, GOBERNADOR DE SAN LUIS 

POTOSI, EN EL QUE ADEMAS DE ESTllBLECER EL SALARlO MINIHO Y LA JORNADA 

HAXIMA PARA LOS TRABAJADORES AGRICOLAS, LO HACIA EXTENSIVO PARA LOS 

DE LAS MINAS, HACIA EXPLICITO QUE EL PAGO DEL SALARIO DEBIA SER EN 

EFECTIVO Y, ADEMAS, CREABA POR PAhll:: DEL GOBIH~NO ESTATPL, UN" DE-

PARTAMENTO DEL TRABAJO :., CUYA FUl~CION SERIA ,. CONOCER TODOS LOS 

ASUNTOS RELATIVOS AL TRABAJO, PROCURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CLASE 

OBRERA Y MUY ESPECIALMENTE EL QUE ESTA LEY SE HAGA EFECTIVA E INVES

TIGAR LA OFERTA Y DEMANDA DEL TRABAJO, A FIN DE QUE LOS TRABAJADORES 

PUEDAN FACIL HENTE ENCONTRAR TRABAJO Y MEJORAR SU SI TUACION :.. ADE

MAS, CONCEDIA ACCION POPULAR PARA DENUNCIAR A LOS INFRACTORES DE DI

CHA LEY <21>. 

LA INFLUENCIA DE LOS COMF'Rm1JSOS ADOUIRlOOS POR UN SECTOR DEL 

EJERCITO CONSTITUCIONALISTA CON EL VlLLlSMO ES EVIDENTE PERO NO LA 

UNICA. TAMBIEN EL CONOCIMIENTO Y EL CONTACTO CON EL ZAPATISMO HABIAN 
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JUGADO UN PAPEL lM.?ORTANTE PARA QUE, AL FINAL DE LA LUCHA POR EL DE

RROCAMIENTlJ DE LA D!CTAOUR>\, EL SECTOR QUE ESTABA MAS PROXIMO A LA 

DASE SOCll\L DEL t:JERC!TO, QUE ERí1 HAS SENSIBLE A LAS DEMANDAS SOCIA

LES, ALGUNOS DE CUYOS MIEM[<ROS TEN!AN ANTECEDENTES DE PARTlCIPl\CION 

EN LAS F IU.S 11iiGmHSTAS, PUD!EHAN HACER Olk CON MAS FUERZA SU VOZ 

DENTRO DEL CDNST!TIJCION(;L!SMO. ERA u~ PRIMEl'A VEZ DESDE DEL SURG1-

MIEN10 DE ESTA COHRlENTE, QUE. ALGUNOS DE SUS MIEMBfiOS TOMAt<AN ~1EDlDAS 

GENEr<ALES SC8flE LOS l'f<Ol<LEMr.s llE LOS tr;¡:,f!¡'.\j(\QQRES D~ LI' CIUDAD y EL 

CAMPO. GUNGiUE ESTOS DECRETOS Y DISPOSICIONES TEN!AN UN CAHACTER LOCA!_ 

Y ES POR LIJ 11ENOS IJUDOSO QUE SE HUD!ERl\~4 l\PL!CADO DURANTE ESE A;:;o Y 

EL SJGUlENlE, COl~STllUll\N UNA lúllr1 llE POSICION lMi,ORTANTE SOBRE 1\SIJN

TOS LABORALES Y AGRARIOS JUSTO i\NTES DE LA CON;JENCION. 

A Gl~ANOES RASGOS ESTA HA&lA 51110 LA FVOLUC!Oi~ !OEOLOGlCA DEL 

COll5T rrur.: !ONl\Ll 5'10 HASTA EL MOMENTO EN QUE SE .~oR ¡A UNA NUEVA ETAPA 

EN EL PROC~.50 f'EVOLUC!i)Nl\RIO. CQtl ESTOS lNSfRUMENTOS IDEOLOGICOS, 

HETEROcrnrns, CON CON!Rr<D!CCIONES INTERNAS [JLJE TOOAV!A NO SE RESOL

V!í.N, LLEGARON A AGUASCi\LLNTES. 
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C> LA IDEOLOGIA VILLISTA 

COMO HA SEi'<l\LADO KATZ, EL MílVIHlENTO f<EVOLUCIONAfdO QUE SE DfSARRDLLO 

EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA llESPUES V EN CONTRA DEL GIJLPE Df. ESTADO 

HIJERTlSTA, TUVO MULHOS ASPECTOS DE SE:.R Uti LEVAN~i'1MI(NTO POPLJU\H ES

PONTANE:.D CíllHR(i LA OL IOAf<QlJll'. DE LA REG!DN V cornr''' EL. REGIMEN, EL 

EJEf\CllO V LA ADM!Nl\~lilf1CHlll FEDEl<!\L. EL Vlll.l:JMO, rN SU PRIMEH1\ 

ETAPr1, FUE Ull MOVlM!FtHO !ü-iOICAL EN EL QUE CllNFLU'1'FRUN W1fllOS SEClO

RES V GRUPm; SOCTAl ES LIGAliOS A U\ l !Ehf<r, y (1SALARll'\llOS EN fl. QUE NO 

TUVIERON INJERENCIA LOS Hi1CENOADOS tH LOS MIEMBROS DE LA OL lu,\RQUIA 

LOCAL. LA DIRE'CCION A QUE OJO LUGAf< ESTE MOVIMIENTO ESTUVO COMPUESTA 

POR L!OERES CAMPESINOS [J DE GRUPOS MUY LIGADOS CON LABORES DEL CAMPO 

COMO VAQUEl(l)S, PEOllES, l\RRDWl1TMIDS O RANCllFROS U l. 

EL VILLISMO ESTlJ\10 SUl<Of<l)ltlAOO FURM1'1LMUHE OESlll:. SUS INICIOS AL 

CONSTlTUClONl\L.ISMO¡ SIN EMllllRGO, TAMBIEN L'E¡JOE EL PRINCIPIO UESl\RRO

LLO UNA GRAN INDE.Pl::NOENClr. E INIClATIVI\ QUE LO FUF LLEVANDO PAULATl

NAt1ENTE A DIFERENCIARSE DE LA OIRECCHiN Of'ICIAL DEL CONST!TUCIO!lA

LISMO. 

ESTAS DIFERENCIAS V AUTONOMIA SE HÓSTRARON EN LA PRACTICA MILITAR 

V POLITICA LLE.VADA A CADO POR EL VILLISMO V, COMO UN ASPECTO DE ELLA, 

EN SU lDEOLOG!A. EN ESTA PARTE DE.l TRABAJO VEREMOS EU RASGOS GENERA

LES EL DESl\RROLLO DE LA IDEOL.OCHA VILLISH~. 

EN !.OS MESF5 QUE. VAN DE MARZO A NOVIEt113RE DE 1913 LO QUE f'REOO

MINO EN L.A PRAC'flCA VILLISTA FUE EL ASPECTO MILITAH. LAS TAREAS DE 



ORGANIZACION, ABASTECl~IENTO Y TACTICA DE UN NUMEROSO Y CRECIENTE 

EJEHCITO, FUERON LAS QUE ORIENTARON SU f)CTIVIDAD, TENIENDO UN SINGU

LAR EXITO EN CONSTRUIR UNA PODEROSA MAQUINARIA MIL!Tf\fl QUE, A LOS PO

COS MESES DE SU SURGIMIENTO, ERA LA PRINCIPAL FUERZA REUELDE CONTRA 

EL HUERTISMO. 

LA PRIMERA MANIFESTACION PROPIA DE LA !IJEOLOGIA V!LLISTA, INDE

PENDIENTE DE LA EXPRESION OFICIAL CARRf\NCISTA, SE DIO EN EL MOMLNTO 

EN QUE LA O!VISJON DEL NOfdE TO!'IU EL CONTROL MlSOl.lJTO DF.:L TERRITORIO 

CHIHUAllUOJSE. VILLA, NOMBRADO GOIJERNl\DOR DEL f.STADO POR LOS PRHICIPA

LES JEFES MILI fi'iRES DL SU EJERCITO, TOMU POSESION EL El DE DICIEMBRE 

OE ¡r¡¡J <2>, Y EN Ll\S MElJIDAS Y DISPOSICIONe1 QUE TONO INl'lED!ATA

~li'JJTE, SE ENCUENTRA LI\ rrdM••;·,\ EH'OSJCION rom1.;L Dt Lü l.jlJE tlABlA IDO 

F'ERFILANOOSE COMO EL rnOYECro [)EL MOVIMIENTO VII.LISTA. 

ESTAS 11EDJOAS l'UEfüJil: WIA M1NIST!1) pr,RA LOS ENEl1IGOS DE LA CAUSA 

HEllELOEl~UE SE fl!NOIFfil\M; LA EHIJU:llotJ o¡, LGS ESPH,<OLLS HABITANTES DE 

LA ilJ''" y QUE flUBIF..rmN c:lll_1)8(Jf1AOD EN LA r:l\![•11 DE M«DERO V u; ASCEN

SION DE HUEl<rA; UNI\ DISl'OSICIDN PAhA QllE LA OCUPACIUN DE LOS liIENES 

í'ARl!ClJLl\fi'F'i DE LOS ENF.MlUJS DE l,,,\ CAUSf1 REl<ELOE Y LOS Pf(ESTAMOS 

FORZOSOS l'U[R(tl'I HECHOS h)J!) EL CON rnoL o !RECTO DEL CIJl'IRTEL GENEBAL DE 

,_,\ DlVJSION DEL NllflTE¡ UN DECfüoTü f'f\HA AJ'fiO'JIS!ONAR LüN C•1RNE llt~f;ATA 

A LA PORU\r:1m1 DEL ESTADO, u; r:uAL SE OBTENDRIA DEL •Jt1NAL•O DE LOS 

ENEMIGOS DE LA RE VOL UL TIJN (3 > • Tl)HB l EN D 1 SPUSll EL l\BARA TAM 1 ENTO DEL 

PAN y EL l~UE sus ·iOLDHDOS SE OCUPf1RAN UE LA REAU zm: ION DE o I VERSAS 

AC rI l/JOAOES PNüúUCTl VAS < 4 l • 

VILl.A DURO Url MES 11L FREMlE llF. Lf) fWNJNISTHACION ESTArl\L. DURANTE 

ESTE TIEMPO, LA MEDIDA t1t'S HIPOfif>'NTE DEL GOBIERNO VlLLISTA Y LA QUE 

MEJOR DEFINE EN ESTE PERIODO SU !DEOLOGIA, FUE LA CONFISCACION DE LOS 



BIENES DE LOS PRlNClPALES TERRATENIENTES Y OLIGARCAS DEL ESTADO. EL 

DECRETO E~I CUESl ION, OECIA A LA LETflA1 

< lo. SON CONFISCABLES, y SE CONrISCAN, EN BIEN DE SALUD 

F'UBLICA Y A FIN GARANT!lAH LAS PENSIONES A VIUDAS Y HUERFANOS 

CAUSADOS POR LA DEFENSf\ lJUE CONl RI\ LOS EXPLOTADOS DE LA 

AD11lNISTf<AC10N llA HECHO EL PUEllLO MEXICANO ••• LOS DIENES MUEBLES 

E 1NM1JE8LE5 Y DDCllt1EtHt1CIONES DE TODAS CLASES PERTEl~~:CICNTES A 

L!JS INDIVIDUOS TfRRAlAS EHIJOS, HET,MANOS CREEL, HEHHl\NOS 

FALOH m, JOSE Hl\í< 11\ SANCHE l , HERt1fülOS CU 1 L T Y, HERMANOS LUJAN, 

JOSE FHANC: 1 seo MOL! NAR y 1 UlJOS LOS i-i)H 1 u AF\ES DE. ELLOS y DEMAS 

COl1PUCES ••• 

2o. UNA LEY REGLAHENTr1RIA QlJE SE l>ICrnRA ílL TBIUNf-0 DE NUESTRA 

CAUSA, DETERl11NHf\A LO RELAT rvo A L>• EQUl fAT !VA DISTH[[IUCION DE 

ESOS BIENES, PENBlONl'INUU PR!l'.ERN1ENTE A LAS VIUDAS Y HUERFANOS 

CUYOS MIEMBROS HIWAN Dt'FENDIDO LA CAtlSI\ DE LA JUSTICIA DESDE 

1910t EN SEGUIDA SE TEtl[)f;AN ErJ CUENTA LOS DEFENSORES DE NUESTRA 

CAUSA PAf;A EL HEPAHTO HODI Cll OE ESOS TERf<ENm;; SE CUl1RIRAN AL 

ERARIO LOS FRAUDE5 COHEl IDOS POH LOS ltfü!VIDUOS CITADOS POR LA 

FALTA DE PAGO DE CONTR1BUCIONES ••• Y SE RESTITUIRAN TAHBlEN, A 

LOS LEGIT IMOS Y PRIM!T !VOS DUEl105, LAS PROPIEDADES QUE, VALIEN

DOSE DEL PODER, LES FUERON ARREBATADAS POH ESOS INDIVIDUOS ••• 

3o. TODOS LOS BIENES CONFISCADOS SERAN ADMINISTRADOS POR EL 

BANCO DE ESTADO ••• > l5l. 

ESE MISMO DIA, MEDIANTE orno OECRETO, INSTITUIA EL BANCO DE ES

TADO QUE TENDR1A, ENTRE OTRAS FUNCIONES, LA DE OTORGAR Pf<ESTAMOS A 
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AGRICULTORES POBRES¡ SU GARANTIA PRIMERA ERAN LOS BIENES CONFISCADOS 

POR EL DECRETO ANTERIOR (6). 

LA HEDIDA CONFISCATORIA ES DE EXCEPCIONAL IMPORTANCIA. ESTABLECIA 

EN LOS HECHOS UNA EXPROPIACION TOTAL, Y SIN CONF!SCACION, DE LAS 

TIERRAS Y DEHAS TIPOS DE BIENES DE U\S PRINCIPALES FAMILIAS DE LA 

OLISARQUIA REGIONAL -AUNQUENO HACIA REFERENCIA EXPLICITA A LOS 

PROPIETARIOS EXTRANJEROS Y COMO NO SE LES CI Tl\[lA, PODIA ENTENDERSE 

QUE LA MED!Do'.1 Eí<A SOLO CONTRA LOS NACIONALES-. SIN EMBARGO, LA 

AMPLITUD DE LA DISPOSlí.ION CONFISCATORIA ESfADLECIA UNA DIFERENCIA 

SUSTANCIAL riESPECTO AL PRllY!o.CfO CARRANCISTA, ENEMIGO DE LAS 

EXPROP 11\C IONES Y QUE, EN EL lJLT 1 NO DE LUS CASO~SOLO POD IA TOLERARLAS 

TEMPOr<ALMENTE. LA MEDIDA DE VILLA, AL MENOS POR ENTONCES, SE 

PRESENTADA COMO DE"'INITIVA. ADEMAS, Y AQUI EN DIFERENCIA CON EL 

ZAPAT ISNO, U\S TirnRAS Y DICNES EXPROPIADOS PASADl\N A SER 

ADf1lNISTRf1DOS DIRECTAMENTE POR EL ESTl\DO¡ DICHOS BIENES NO ERAN 

REU1RTIDOS limEDll\Tt~HENTE ENTRE LOS CAMPESINOS DE U\ PEGION NI ENTRE 

LOS HIEHüRtL OE LA n;•J!S!ON [)[L tmrnc, SINO QlJt i:l<liN (;!JHINISIRAOOS 

POR EL GO&ll=RNO VIU.l'JTA i UTILIZADOS F'OR ESTE PARA SOSTENER LA 

LUCHA REVOLIJCIONARIA; SOLO 01· . .oPUES OEL TRIUNFO DE LA r.EVOLUCION 

SERIAN f~EPAh l"IDOS EQUITATIVAMENTEPARI\ l<ENEFICIAR, EN PRIMER TERMINO, 

A LAS VIUDAS Y HUERF1<t<US DE LOS REVOLUCIONl\RIOS, NO SOLO DE LOS 

SOLDADOS VILLISTAS, SINO DE TODOS LOS REVOLUCJON1iRIOS CAIDOS DESDE LA 

l NSURRECC lilN MAOER 1 s r (¡; LUEGO -EN ORDE.N JERAm;¡u ¡ co-' SER 11'\N 

REPARTIDOS ENTRE LOS VETERANOS Vil.LISTAS; SERVIRIAN PAHA PAGAR AL 

ESrnDD LOS IMPUESTOS EVADIDOS ILICITAMENTEPDR LOS HACENDADOS Y, 

F INALHEf{fE, SERll'IN UTILI Zl\OOS F'AHA HESTITUIR SUS LEG! í!MAS 

PROPIEDADES A LOS !NOIVIDUDS QUE HUBIERAN SIDO DESPOJADOS DE ELLAS 

POR LOS ENEMIGOS DE LA REVOLUCION. COMO SE OBSERVA, LOS BENEFICIARIOS 
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DE ESTA REFORMA AGRl\F<IA POSTERIOR AL TRIUNFO SERIAN 2 GRUPOS1 EL DE 

LOS REVOLUCIONARIOS Y SUS FAMILIARES (INCLUIDAS LAS FAMILIAS DE LAS 

VICTIMAS CA!DAS UI Lt• LUCHA>, Y LOS GRUPOS O INDIVIDUOS DESPOJADOS 

INJUSTAMEtHE DE SUS BIENES POR LA OLIGAHQUIA LOCAL. í~UEDADAN EX

CUJIDOS LD'i CAMPESINOS y l.OS GRur·os QUE tlG POSEIAN TIEHkAS y QUE NO 

HADIAN SIDO DESPOJADOS, r1SI COMO OTROS GRUPOS N<lfW!N,"\OOS (7). 

CON LA coriFISCAC!ON, [11 LO INl'IEDIAlO, SE l\LíERABA LA ESTRUCTURA 

DE LA PROPIEDAD -PHINCIP1<LMENTE AGRARIA, PE"RO N!J UNICAMENTE-, EN EL 

ESrADO, AL r,Rí<fEH\TAíiSEll; A lOS f'l~INCif·AL!:.S DU[i<OS. PERO ESH• EXf'i(O

PIACION NCJ PASfWll uíí<ECU.HENfE A OTRAS ~!ANOS Pf<I~'ilO•~S, SINfl AL ES

TADO, QUE SE ENCM<GAF<ll\ nr· ADN!tl!STllllRLAS TRNJS!TO!'iJr.MENlE. COMO LOS 

!JESTIIJATAl<IOS rINr.LH. -LCS REVOLUCIDNlifdOS y sus FAHll.IrlS, LOS DESPO

_rnoos DE sus T!Ef<Hr1s-. SOLO PODRI11~i OF1TENEF<Ll\S DESPUES DEL Tr\IUNFO. 

EN LO INHEOIIHO, EL lJ!ilJflfüCTO ESlATAL l'E DICHl\S r·o~:ESIONES SIRVIO 

PARA ORGl\NIZl\R y Smllft!EH LI\ ESfílUCTUR?1 MILI rr.r; y BllflOCí<ATIGi 111-

LLISTA. EL Mt'\NE.TO ESTATAL DE ESIOS f;EClJRGOS, PERMITID UNA PRIMERA RE

DISTRIBUCWN DEL INGí<ESO A Tí<IWES DE LAS MElllllf\S OE ABARATAMIENTO DE 

PRODUCTOS Ili\C:lCt'lS " uh Pl•(,lJ SHLAfdAL A LO:; SULDAOOS DE LA DIVISION 

DEL NOHTE. PEf<(l ¡:,•_ HIS11l1 1 !EHPO Y ESTE ER1'\ EL PELIGRO f'nINCIPl\L POllIA 

CONVERTIRSE EN UN MECANISMO DE APROPIACID~l Y ACUt1ULACION PnIVAOA Pl\RA 

EL SECTOR DE LOS ADMIN!SrHADDRES ESTATALES VILLISHiS, QUE DE ESA MA

NERA, SI NO HAllIA UNr1 MECi\NISMO QUE CONTRARRESrARA DESDE ABAJO ESTI-) 

TENDENCIA, SE PODIAN CONVERTIR EN LOS SU~'iTJTUTm; DE LOS ANTIGUOS PRO

PIETARIOS. ocurmu:rwr< AMDr1S COSl45: POF< UN LADO, CON LAS HEDIDAS MEN

CIONADAS SE CONSJGUIO UN 1'\[•l\SIO SUFICIENTE Y !<ARMO PARI\ LA 

POBLAC rDN DE ESC.-1SOS REC:URSOS' ALT IF.Hr·o QUE LOS SUELDOS f'AGADOS l\L 

EJERCITO VILLISíA y UNli FAIHE DE.L &OT IN OüTEMIUO r·oR LOS BIENES 

EXPROP JACOS IBAN ll F'.:1RAR A LAS M.:\NOS DE ESTOS SOLDADOS Y DE SUS 



FAMILIAS. POR LA OTRA, SE OBTUVIERON RECURSOS PARA SOSTENER A UN 

NUMEROSO APARATO ADMINISTRATIVO Y BUROCRATICO CUYAS CABEZAS PODIAN 

CONVERTIRSE -Y LO FUERON-, EN NUEVOS PROPIETARIOS.LA UNICA FORt1A DE 

REVERTIR ESTE PROCESO, ERA LA RADICALIZACION DEL MOIJH::O:.NTO ne NASAS 

Y UN 11AYOR CONTROL DESDE ABAJO SOBRE EL PROCC$•! ~E ADMINlSTRACION Y 

EXPLOTACION DE LAS PROPIEDADES CON~ISCADAS. 

EL PRINCIPAL AUTOR DE LAS DISPOSICIONES ANTERIORES FUE SILVESTRE 

TERRAZAS, UN ANTIGUO Y NOTABLE PERIODISTA OPOSITOR AL REGIMEN PORFI

RISTA, A QUIEN VILLA HABlA NOMBRADO SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO 

ESTATAL 18>. 

DURANTE EL GOB!ERNO DE VII.! 1\, ;.._ iUUl\L QUE EN LAS OEliAS REG!ONES 

DEL PAIS EN DONDE EL MOVIMIENTO REVOLIJCIONARIOADQU!RIO FUERZA, HUBO 

TAMBIEN EJEf:UCIONES DE ALGUNOS MIEMBROS DE LAS CLASES DOMINANTES, 

IDENTIFICADOS COMO VISIBLES ENEMIGOS DE LA Cl\USA REBELDE. LAS 11EOIDAS 

VILLISTAS, MAS RAO!CALES QUE LAS APLICADAS POR EL CAf\RANClSMO, 

FUERON SIN EMBARGO ~\AS MO!tl;íi1<DAS QUE LAS APL!Ci\Dl\S Por; EL ZAPAT!SMO. 

NO POí< tLLO DEJARON DE SER IMF·ORTl\NTES, Y SIRVIEROl1 PARA FORHILECER 

EL IMPRESIONANTE APOYO POPUU\I< flUE ruvo EL VILLim10. MIENTRAS ESTE 

FUE EN ASCENSO, DESDE EL liOBIEFiNO SE INCllUH.RON 1/AR!AS TIENDAS 

COMERCIALES, SE EtHRCGAí<ON VlVEkES A PRECIOS PUF'ULARES, SE CREARON 

ASILOS, Oí<FELINATOS, SE cm1uizo LA CONSTRUCC!ON DE ESCUELAS y SE 

TENIA l'ROYE:.CH\DOREFORHAR EL SISTEMA EüUCATlVO ESTATAL l9l ALGUNOS 

DE LOS JE.FES VILL!STAS COMFnRTIAN COI~ VARIOS DE LOS DIRIGENTES 

CONSTITUCIONALISTAS SU FOBIA CONfRA EL CLERO DENTRO DE LA TRADICION 

LIBERAL JACOBINA, Y Tl\M!llE:.N EXPULSARON Y CASTIGARON A ALGUNOS DE LOS 

MIEMBROS PF<OM!NENTES DE P,QUEL; SIN EMBARGO, EN LOS TERRITORIOS 



DOMINADOS POR LA DIVlSION DEL NORTE SE DIO UNA MAYOR TOLEf.:llNCIA f1L 

EJERCICIO DEL CULTO RELIGIOSO !9). 

DESPUES DE UN MES DE EJERCER COMO GOBEf\NADOR DEL ESTADO, VILLA, 

POR ORDENES OE CAHRANZA SE VIO OBLIGADO A DEJARLA Y A OCUPARSE SOLA

MENIE DE LA JEFrdURA DE LA OIViSION DE\. NORTE. LO SUSTITUYO MANUEL 

CHAO AL rm:NTE GEL GOB!Elitm ESTAH\L, QUIEN TOMO POSESION EL 8 DE 

ENE.RO DE 1914 < 10). DOS DE LDS DLCRETl1S Mí<S IHPOIHNlTES OE ESTA SE

GUNDA ADMlNISTRACION VILLISíA, FUERON UN CONTROL DE PRECIOS SOl<RE LAS 

HERCANC I AS DE CONSUMO POPULAH Y LA DECOMI St\C l ml EN F IWOR DEL GOBIERNO 

DEL SISTEl'1A BAtlCF;RIO Y Lt'_ LUS BIENES PEHTEr<ECirnTES A LOS BANQUEROS; 

EL PROPIO GOBIEhNO Sl Hf,í\11\ cr.m;o DE U\ ADMINISH<ACION y FUNCIONA

MIENTO DEL SISTi::Mr1 Br.tlCARlO ( 11). 

TODAS ESTAS MEDIDAS DE CONFISCAC!DN E INTERVENCION ESTATAL, MAR

CARON UNA PROFUNDA DIFE'RENCIA Y SEPl\RAClllN CQN Li'1 PCLITICI\ Cl'\RRAN

CISTI\. LAS EXPROPIACIONES VILLISTAS FUERON MAS NUMEROSAS Y, AL HENOS 

EN ESTA ETAPA, E:.RAN CONSIDERf\DAS COMO l'EFIN!TIVAS E IRREVOCABLES 

!12l. ESTE ES EL AR1°Ff:To PLElJEYO UC:L VILLISMO. PEhD lAMBIEN EXISTIA 

EN EL UN ALA MODERADA, REPRF.SHHADA FUNOi'\t1ENfAU1ENTE POR LOS INTELEC

TUALES VlLLISTAS. LA MAYORll"I DE LOS INTELECTUALES QUE SE INCORPORARON 

AL VlLLISMO PROVEIHAN DEL MADH<ISHO Y HAlllAN DESEHPENADO IMPORTANTES 

CARGOS OFICIALES EN EL GO!l!Ef<NO MADERISTA: LOS HEF<l1ANOS FEDERICO Y 

ROQUE GONZALEZ GARZA, MIGUEL OIAZ LOMBARDO, MANUEL SILVA, Y, LA FI

GURA MAS l"lFLUYENTE DE TODOS ELLOS TANTO EN VILLA cmio EN EL 

CONJUNTO DE LA DIVIS!ON DEL NORTE, FELIPE ANGELES !I3>. LA lDEOLOGIA 

DE ESTE SECTOR Ef<A 11UY REPí<ESENTATlVA DE LA DEMOCRACIA LIBERAL 

MADERISTA. PEfiO ERA MAS SENSIBLE Y ESTf\BH SUJlTA A UNA MAYOR PRESION 

POR PARTE DE LA BASE PLEBEYA VILLISTA. UN EJEMPLO DE LA MODEí<ACION 
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DE ESTE SECTOR SE ENCUENTRA EN LA EXPLICAC!ON DADA POR SILVESTRE 

TERRAZAS AL CAMBIAR EL NOMBRE DE LA OFICINA GENERAL DE CONFISCACIONES 

POR EL úE l\DHINISTRACION GENEí<AL DE LAS MISHl\S: SEGUN EL, EL C1íMDIO 

FUE ~ ••• PARA HACER VER QUE SOU\HEtnE IBA A ADMINISlRf\R LOS USUFRUCTOS 

Y NO A ATENTl\R CDNTHA LAS PRDl-'IEDl\DES EN liE.NEHl\L: Pr<!JNTA~IENTE FUERON 

DEVUELTOS t1UCHOS ll!ENES IN.JLJSil\t1ENTE INTERVENIDOS ••• QUED>1NDO AFECTA

DOS Nl\DAMAS LOS !J!ENES DE LAS PERSONAS NOTORIAl1ENTE ENEMIGAS DE LA 

RE\IOUICION ~ ( 14>. 

NO ODSTANTE, HUCHAS PROPIEDADES FUEHON CONSERVADAS. EL SOSTENI

MIENTO DE ESTA CONF !SCí\CION, LA Cf!EACION Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

OFICINA ESPECIAL, FU!:RON SOSTENIDAS !:N CONTRI\ DE LA VOLUNTAD DE CA

RRANZA, QUIEN QUEIHA QUE DICH?•S PHOPIE.DADES FUEr<AN CUMTHOLADAS POR 

LA OFICINI\ llE HACIENDA ESTATAL <15>. 

Pr1RA MEDIADOS DE ¡9¡.¡ EL VILLISMO CONTROLABA MILI íAHMENTE Y ADHl

NlSTRAOA U\ NIWLJR PAHTE DE LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA Y DURANGO Y SE 

AFFcSURAl<•) r. TOMN1 zr,c.-.1rr:;1S. llABIA cnu.oo UNA ADH!NlS!RACION PUBLICA 

PROPIA Y, EL i\t)SGO r:>,,:s1mUFiCIH!l/O DE su POLlTicr. LO CDNSTITUIAN 

LAS EXPF<Or u.e 111Nt-:'i ~ir.51 \'.~S. L/;J CUNF l ser.e IONES DE H'\C !CIJDl\S. Bl\NCOS 

Y OlRAS PECl'IEDnllE:i DE U\S CLASES DOt1INANTES, QUE FUEl<ON 

••DMINISTR1<ú•~S 1'1UTONm1,,f'lENTE POR EL C:STADll VILL!'ófA. ESTE ESTADO, A SU 

VEZ, ASUN!I\ SU COMPROMISO CUt; LOS SfCTORES POPULARES E IMPLEMENTABA 

UNA SEH!E üE REFORMAS DESDE (•Rí<IBA EN FAVLlR DE DICHOS SECTUf<ES. 

QUIZAS LO Mí\S IMPORTAIHE FUE l"UE COMO CONSECUENCIA DE LAS VICTORlttS 

MILITARES VILLJSTr.S Y DE SU DOMINIO EFECTIVO SOBRE LOS TERH!TORlOS 

OCUPADOS, EMPELO A Fl<OVDCAR UN!\ Mflll!FIC"C!ON EN Ul EsrnUCTURA DE LA 

PROP !EDAD, EXPULSf.NlJO A UN1< P1~f<TE DE LAS CU\SES DOWNAIHES 

REGIONALES, AUMENTl\NDO LOS NIVELES DE VID?\DE LA POBLACION Y 
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ESTABLECIENDO UN/\ MAYOR LIBERTAD PAr,A LOS DE ABAJO AUNQUE FUERA BAJO 

LA FORMA DEL CAUDILLISMO PATERNAL DE VILLA, QUE f.l Cl\NZABA A 

lMF'REGflAR TAMBIEN El. F.JERCJCIO DEL POüEf< ESl1\Tl1L. 

ESTOS ELEMENTOS, SUFICIENTES PARA DIFEf~ENCIAR COMO PROYl:.CTO SO

CIAL AL VlLLISMll üE.L CONST1TUCIONt1L!SMCl, SE vum• FDIHALECIDOS POR 

LA CONSOLlDACIOtl EN SU INTER!Of< DE UN Gi-l 'f'D LE INTELEC fUf.\LES 

ORGANICOS, Y UN Vl\SlO APARATO DE ADMIN!SIRl\DORES Y FLJ!iCIDNARlOS 

ESTATALES QUE FUERC.itl DESftRhL'LLANDO INTERf-SES PíWPI05, DIFEf\ENCIADOS 

TAHOIEN DEL CONSTllUC!OtlALISMO. LA l\UTONDMI!\ RF.'LATIW.\ QUE. HADIA 

CARACTER l ZAOO AL V ILLISMO SE HAfJ!A 1 DO OfSIS;f<OU ANDO MtlS, Y HACIA 

MEDIADOS DE 1914, - HABll\ l'lr\DIJHADO AL Gí<AOO DE H<ESlNIAF<'c:E COHO 

UNPROYcCTO Pf;OP 1 O, SEP?1Hl\OO Y Cf\U: 1 EtHLHEIHE CON ¡¡,;,f'Ul'S 1 ll t'\L 

CUNSTITUCIONAL!SMO. ESTO tó> LO QUE EXFLICA SU f;Uí'1URA POCO DESPUES, 

QUE ASUMJO NECESARIAMENTE LI\ FORMA DE UNA LUCHA F'OR EL PODER. 

OUh..:.NTE lODA ¡_.; PRIM<:nr. MIT/\D DE 191~ SE !JlO LA CONFHONTAClON EN

TRE LOS INTENTOS CENlf<ALI Zl\DORES DC CARRANZA PAR.'. SOMETER BAJO SU 

CONTROL A LA DIVISJOtl Y L1) HESISTENCIA DE Lílf. JEFES VILLl:ifl\S, OEFEN·

DIENOO su IN!Cil\l lVA y AUIONOHIA. Lll QUE' pf,rCJPI ro LA RUPTUR(• FUERON 

LAS CONOCIDAS ORDENES DE CARRAIW\ PARA Qf•Sl>1CULIZAR EL í1VANCE HACIA 

EL SUH Y LA CONSOLIDACION DE LA DIV!SION IMF'IDIENDO QlJE. HJM(.1RA ESTA 

LA CIUDAD DE ZACATECAS (lb). LOS JEFES DE LA DlV!SlON DEL NORTE, AL 

NEGARSE A FRAGMEIHAf\ SUS FUERZAS, INSUBORDINARSE A CARR!<NZA Y TOMAR 

POR SU CUENTA LA PLAZA EN CUEST!ON, PUDIERON AF!f\Hr1R EN f'OSJTIVO SU 

PROP JO PROYECTO, 1 NDEF'END ff NTE DEL CONST ITUC 1 ONALI SMO l 17> • 

FUE ESTA INSUloCJF;DINACJUN DE LOS JEFES DE LA DIVISlON DEL NORTE LA 

QUE PERMJTIO Cl\Hlll7Afi U\ MADURAC!Otl DEL PROYECTO Pf<OPIO DE LA DIVl

SlOM DEL NORTE. Et 30 DE HAYO, Utl MANIFIESTO DE VlU.A EMITIDO EN 



TORREON EXPONIA QUE, ANTE U1 INMINENCIA DEL TRIUNFO F<EVOLUCIONARIO, 

EL OBJETIVO DE LA DIVISJON DEL NORTE ERA < CGNTHIBUIR AL ESTABLECI

MIENTO DE UN GOBIERNO llEMOCílATICO, JUSTO, EMANADO DE LA VOLUNTAD DEL 

PUEBLO Y QUE LLEVE A CABO LAS HEFClRllJ-15 QUE SUN NECESAR!kS FWiA CIMEN

TAR UN NlJCVO REGIMEN SUIJRE Lt"\ BASE OE U\ IGUt,LOAD DE DEF<l•-110S PAf<A 

TODOS y DEL BIEW':Sfl\R DE LAS cu.srs DESHEHEDADAS .. <18). A PESAR DE 

QUE cL MAN ff l FHI O EXf'i<ES?11Jí1 UN LLAMADO A CON3ERVAR LA UN l DAD DENTRO 

DE LAS f-'IU<S COtlSTJflJCIONALISTAS, SU TOMA DE P1"\hTIOO POR UN F.EGJl"IEN 

OEHOCRAT ICO Y POR LAS í<EFDRMAS, IBAN COMENZANDO A SEFiALM UNA D!FE

BENC!A EXPLICITA CON EL CONSrl IUClONALISMD. 

POCO DESPUES, CON EL CONFL !CTU POH H\CATECAS LA !NSUBORD!NACION 

ES 1\&SOLUTi'.\. Sltl EMllARGO El DESLrnllE DE LA DIVISlürl IJll!CAMENTE 

E~PRESAflA qlJE r.Aí<RAN7A HAB!A " DEFRAUDADO LAS ESPEHANZAS DLLPUEBLO 

POR SU ACTITUD DJCATl\TOí<IllL, SU LABUfl DE DESUNIUN EN LOS !"HADOS Y 

SU DESACIERTO U< LA l)fh·ECCION DE t<U1':5"1ROS ASUNTOS EXTICHIOfiES :. (19). 

ESTA C<Pl!CACION ''EN!o• !!NA 0 r!JILIOAD: nl!NQUE SU RUPflJí<A íEM!A POR 

CON íEN IDCI LO QUE ~E F.STABA llf1C IENDll CIJ~lO hEVOUJC 1 ON YEL fUJMBD QUE 

SE lllTENTAR!A IJAR ,-,r_ PAIS UMil 'JEZ TOMl~DO EL PODt.R, SliLO ~)h\RECU1 EN 

EL Ui Cid r: u. AL l<U r úR 1 T i\R !SMO DE LA D lf<cCC HJN CHRR(,NC l s fA. AL 

1Jll.LISMO LE l"ACIF< F1\LTI"\ l'.UN l'l~ECISl1R O:N TEFiNINOS rt!OGHAMAf!COS LO QUE 

CORRESPONDIA ASU PRi)CTICA. APENAS ERMJ LOS PRI11Erms PASOS PARA 

SACUD!HSE LA HEGEHONJA CON:HtTUCIONl\L !STA. 

Ui PRECIPITí<CICIN DE LOS ACONTEClHlENTOS V EL COtlTl"ICTO ENTRE LAS 

DIFERENTES FACCIONES ACELERO EL PROCESO. ANTE LA VIRTUAL RUPTURA, 

ALGUNOS JEFES CONSTJTUCIONAL!SfAS í'f<OPUSIE.RON UNAS NEGOCIACIONES PARA 

EVITAR EL ENFfiENT11111ENTU QUE 1-lJERON ACEPTADAS POR LA DJVISION. VILL1'i 

A SU VEZ, INVITO 1'1 ODREGON PAHA QUE TAMBIEN PARTICIPARA EN ELLAS 



120l ,PUES r.SJGNAE<A GHAN IMPORTANCIA A LAS MISMAS. EN LAS CONFEREN

CIAS DE TORREON A LAS QUE SE LLEGO, LOS REPRESENTANTES DE LA 

DIVISION LOGRARON QUE LOS DELEGADOS DEL EJEHCITO DEL NORESTE 

ACEPlAR(•N LA MAºiORli'• DE. sus r-·Ror·uE.STAS PARA E.VITAR EL CONFLICTO. LO 

MAS IMPORTANTE QUE CONSIGUIO EN ELLAS LA DIVISIONFUE LA LIMITACION 

AL PODER t.UTORI TARIO DE CARRANZA QUE 111\0IAN CRIT !CADO ANTERIORMENTE. 

EN EFECTO, OBTUVIERON EL CONSl'IHIMIENTO DE SUS INTERLOCUTORES 

CONSTITUC:IONAUSTAS PARA, EN LOS HCCHQS, MODIFICAR EL PLAN DE. 

GUADALUPE: CARRANZA lOMARIA POSESION COMO PRESIDENTE ltHERINO, 

NOMóRAf'dA GAl1JNE1L DE ENrnE u;·j(\ LISTI\ DE DISTINGUIDOS PERSUNA.JES DEL 

VlLLISMO V DEL CUNSTITUCIONALISMO, CUtWOCARIA A ELECCIONES FEDERALES 

Y E.STATl\LES, ND PODRll\ CONTEN(•rn C0110 Cf•NDIDATO A LA PRESIDENCIA 

CONSTITUCIONAL EN ELLAS. A TUDAS LUCES, C>10I\ U~lO DE l.OS PUNTOS 

ANTERIORES ERA UNI\ LIMITACION AL EJERCICIO PERSONAL DEL PODER 

EJERCIDO POR CARRANZA HASl 1\ E.SOS MOMENTOS. ADEMAS, SE ACORDABA 

TAMBIEN LA El.ABOHACIUN DEL l'RüGkHMA D~- bü!JIERNu DE LA REVOLUCION POR 

UNA CONVENCION MIL.ITAR ELECTI\ !JESDE ABAJO; ESTE. PHOGF<AMA DEHIA 

CONTEMPLAH U\ INSTNJRACION DE UN REGIHHl DEtlOCHATICO '! BENEFICIAR A 

LOS CAMPESINOS -A TRAVES DE UNA Rff0Ri1A AGRARIA- ~ A LOS OHHEROS. 

NAlURALHENTE LA EF~CTIVJDAD DE ESTE PROCESO QUE SE DELINEABA, SOLO 

TENORIA REALIDAD SI SE GARANl IZABA LA DESAPARICION DEL EJERCITO 

FEDERAL V SU SUSTITUCIOtl POR EL CONSTITUCIONALISTA <INCLUIDA LA 

DllJISIONDEL NORTE> 1 ESTE CO~IPí<OMISO SE HACIA EXPLICITO C21l. 

FINALMENTE, AMBAS PARTES CONVINIERON EN ATACAR LOS PRIVILEGIOS DEL 

CLERO C22l. 

POR ESAS FECHAS -VERANO DE 1914-, EL VILLISMO INSISTIA MUCHO EN 

DOS PUNTOS: LA NECESlllAD DE UN GOEllERNO DEMOCRATlCO Y LA IMPLANTACION 

DE UllA REFORMA AGRARUt. DENTRO DEL CONSTITUCIOl~ALIS~IO, EL OBSTACULO 
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PARA EL LOGRO DE AMBOS OBJETIVOS ERA LA DIRECCION CARRANCISTA, POR LO 

QUE, JUNTO CON EL CONFLICTO POR EL PODEf'l, SE PnODUJO LA RUPTURA DEl'l

NIT IVA EN SEí''lEMllRE, A FESAR DE LOS INTENTOS COr<JUNlOS DE Vil_LA Y 

OliREGON PARA CONVENCER A CAílRAtJZA DE QUE CUMPLIER•"\ CON LOS ACUERDOS 

DE TORREON Y DE CHIHUAHUA, LüNTRAIDOS ENTRE LAS DOS COí<RIEIHES <23>. 

ERA No1TURAL QUE LA !NSISTENC!i'I V!Ll.ISTA E.N DAH SOUJCIOIJ A LOS 

PF,Of\LEMAS AGRARIOS TUVl'chr. UIJA COINCIDENCIA y UN ACEJ.:c.~r·1IENTO REAL 

CON LOS ZAPAT!srns ('.:'.f). LA GOH\ FINo1L IJUF DERRAMO Et. VASO DE LAS 

TENSIONES Y DIFEílEr<CIAS F.NTF,C EL VILLISMO Y EL CONSTl1lJCION•'lllSHO SE 

DIO !JESPUES !JE LA INFRUCTUUS11 VISJT,:1 DE OBREGON A CHIHlli\HUil Y LA AGU

D!Z.,CICJN OE LOS Er<FRENhlMl[NTll'.i Ei<H<E L·'iS FUEíUr.s •IAYHJi El•!STrlS y CA

RRllNC¡STA& EfJ LA p,;RTE NOrlE (j[ SONORA •• -.rnE LA JUNIA CONVOLí\Of.\ POR 

CARRANZI\ EN LA CIUDr,¡; DE MEXICO, LA DlVISlllN DEL Nllr<lf LL 22 llE SEP

TIEMBRE HIZO F'UBLICA SU DfflSlflN lJE. NO CUNCURR!f1, r.RGIJl1FNTANDO QUE. 

DICHA JU~JTA NO ERA LA HISl'.A A LA QUE SE HABIAN CDMPROMETIDO EN TO

RREON¡ LA CONSIDERABAN POCO DEMOCRATICA, SUJETA CONF'LETAMENl E AL CON

TROL Cl\RRANCISTA y 'QUE NO Gi<Rt".Nl IUIDA u• SOLu~: ION l!EL F'l•OHLEMA AGl~A

RIO. EN POSITIVO PLANTEABA!< QUE EL OBJEí 1 vr• OE LA Cotl'.'ENC ImJ DEDIA 

SER CONVOCAR A ELECCIONES PARA ESTABLECER EL GOBIERNO DE LI\ REVOLU

CION MEDIANTE EL VOTO POPULAR E IMPLANTAR LA RHOF<MA AGRARIA¡ SOLO SI 

SE CUMPLIAN ESTOS OBJETIVOS, ASISTIRIA LA DIVISION llEL NORTE A LA 

CONVENCION <25l. 

COMO CARRANZA CotffESTO SUSPENDIENDO LAS COl1UIHCACIONE5 Y EL TRAN

SITO FERROCARRILERO EN AGUl\SCAL!t::NlES, PARA IMPEDIR EL AVANCE DE LA 

DIVIS!ON HACIA EL SUR, LOS JEFES VIL.LISTAS f<UMPIERON DEF INll IVAMENTE 

CON EL CONST!TUCIONAL!S~IO. EN UN MANIFIESTO ANUNCIARON SU DE::iCONüCl

MIENTO DE CARRANZA, ARGUME'HANDO f-'ARA ELLO LA NEGATIVA DE ESTE PARA 
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ACEPTAR LA REAL! ZAC ION DE UNA CONVENC ION QUE CUMPLl ERA CON EL PRO

GRAMA REVOLUCIONARIO, AS! COMO EL ESTABLECIMIENTO DE UN GOBIERNO DE

MOCRATICO. RECHAZABAN TAMEtlEN EL EJERCICIO O!CTATOR!AL DEL PODER HE

CHO POR CARRANZA Y LLAMABl\N AL PUEBLO A SUMARSE A ELLOS EN SU LUCHA 

POR DERROCARLO 12bl. 

ESTE ROMPIMIENTO PERMITID QUE LA IDEOLOGIA Y LA PRACTICA VILLISTA 

SE REAFIRMARAN Y COMENZARAN A PLANTERASE MAS CLARAMENTE EN POSITIVO. 

Pt\RA ELLOS /\HORA ERA L!NA NECESIDAD LA SEPl\RACION DE CARRANZA DEL PO

DER. ESTA FUE LA EXIGENCIA QUE PLl\tHERON A LOS MIEMBROS DEL COMITE 

DE PACIFICACION, QUE A SU 'JEZ HACIAN EL ULT !MO LSFUERZO PARA EVITAR 

LA GUERRA ENTRE AMBAS FACCIONES. EN ESTOS TEm1JtlD5 SE LLEGO AL 

COMPROMISO FINAL DE CELEDl1AR EN (1GUl\SCl\LJENTES UNA CONVENCION DE 

JEFES MILIH\RES, SOBRE BASES DIFEfiENTES A LA JUNTA Cf\RRANCISTA DE LA 

CIUDAD llE MEXICO¡ A ESH\ CONVENCION SI l'IS!STIHIAN LOS DELEGADOS DE 

AMBAS FACCIONES¡ ENrRE TANTO Lr~ DIVJSION DEL NOHfE NO CONTINUARIA SU 

AVANCE HACIA LA CIUDAD DE MEXJCO Y LOS HIEM8ROS DEL CDMITE DE 

PACIFIC..'ICION IRll\M {) L{) JUNrn CAHRANC !STA A COINFNCER A LOS DEMAS 

JEFES CONSTITUCIONALISTAS DE CONCURRIR A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES 

<27). 
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LA IDEOLOGIA AGRARIA VILLISTA 

ANTES DE ENTRAR DE LLENO AL ESTUDIO DE LA CuNVENCION DE AGUASCALIEN

TC::S, CONVIENE DETENERSE A VER CON HAS DETALLE EN Q\JE CONSIST!A LA 

S!STEMATIZACION QUE POR Efil•'' Dl1;,, ESTAllA HACIENDO El. VILLISMD -UNA 

VEZ QUE SE HABII\ t IBRADO f:tcl •t TUTELA COtjST! TLJC IONALI STA-, DE SUS 

IDEAS AGRARIAS. ESTF ES UN i)SF'ECTO IMPORTANTE Ff)R1) COMPRENOEH Lr1S 

CONDICIONES EN LAS r:ur.i FS ESTE EJrncI ILl CONCl.JfiRIO r1 LA CONVENClON DE 

AGUASCALJENTES Y A'r;JDA, ADEMS, A fENER UNA C>IHA:TEhlZAC!UN MAS COM

PLETA DEL VILLJSMO. 

HACIA FINALES DEL VERANO DE !91•l, t11ENTRAS Vlll ¡"\ Y LOS PR!NCIPI\·· 

LES JEFESOE LA DIVISION DEL t!ORTE SE ENCONTRAD•·N TRATANDO DE HALLAR 

SOLUC ION A LOS CONFLICTOS CON EL CONST ITUC l ONl\Ll SMO, UN SECTOR DE 

SUS FUERZAS SE ENCAHGADA DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS 

TEHHITORIOS DOMINADOS POR EL EJERCITO VILLISTA. UNO DE LOS ASPECTOS A 

LOS QUE EL GOBIERN'l VILLISTA COMENZO A DAR HAS IMPORTANCIA, FUE EL 

AGRARIO.A FINES DE SEPTIEMllRE, LA COHISION AGRARIA ESTATAL, ORGA

NISMO EN CUYA D!RECCION SE ENCONTRAE<A [L INGENIERO MANUEL BONILLA 

(281, DIO FORMA A UN CONJUNTO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE LAS CUESTIO

NES AGRARIAS. GLOBALMENTE, SON UN MATERIAL MUY ELABORADO, QUE INCOR

PORA MUCHO TRADAJU ACUMULADO Y REVEL.A C:ON MUCHA CLARIDAD LA CONCEP

CION QUE UN SECTOR DEL VILLISMO TENIA SOBf<E LOS Pf<OBLEHAS AGRARIOS. 

EL PRIMERO DE ELLOS ES EL < PRO"IECTO DE LEY SOBRE EXPROPIACION 

POf< CAUSA DE UT !LIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA J. EN EL SE DE-
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CLARABAt~ DE UTILIDAD PUBLICA ., Pr1RA CONSOLIDAR LA PAZ NACIONAL Y EL 

DESARROLLO DE LA AGRICULTURA DEL PAIS ~LOS TERRENOS NACIONALES < QUE 

SIENDO SUSCEPTIBLES DE CULTIVO, PERMANEZCAN INCULTOS > < ARTICULO 

to.>¡ LOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDi\OES INDIGEtlf\S QUE HUBIERAN SIDO 

DESPOJADOS< 2o.>; LOS NECESARIOS F'ARA í<EALIZAR DURAS OE RIEGO, DRE

NAJES, ETC. <3ol. ASIMISMO LOS NECESM<IOS • Pf,JiA FUNDAR HABITACIONES 

DESTINADAS A LOS COLONOS AGRICULTOBE.S • <'1ol; Y LAS AGUAS NECES11RlAS 

PARA El RIEUO <Sol. ESTAS EXF'ROP!t"\CIUNES SE ll.EVARIAN A CADO POR 

ELESTADO « PRE.VII\ !NOEMNIZACJON • BASADA EN EL ARTlCUUl 27 DE LA 

CotJSTlTUCION DE 1857, Y EN UNA LEY f<EGLl\MENTl\RIAQUE EXPEDJH!A EL 

PROPIO Esrnr.o. LOS TEílf<ENOS EXPRlJPIADUS ND PODR!AN SEH vumrnos, 

ARREtlDADDS O HIPOTECMlDS. LA EXi-'ROP!ACION SEfl!A DEFINITIVA EN FIWOR 

DEL ESTADO Y SOLO PODHll\tJ í<ECUPEHAH é>U DOMINIO LOS ANTIGUOS DUEÑOS 

SI, TRANSCURí'1DOS '.) Ai<OS, EL ESTF1DO NO HABIA TRANSFERIDO AUN su USU

FRUCTO A PARTICULARES. AH! MISMO SE ESlllBLECll'IN Ll\S flASES IJE LAS EX

PROPIACIONES: SE PUOUCARIA LI\ LISTA DE LOS UIENES EXPROf'lf'.\BLES Pl\RA 

QUE LOS AFECTf•DOS, PREVIO AVl'\LUO,PUSIEHAN PRECIO A SU f'f<OF'IEDAD; SI 

Ll\S AUTORIDADES ACEP!AUl\N EL ~·'hECJO, GE PRCcrr.rnrn DE INME!JIATO A 

LLEVAR A CABO LA EXPROPIACION; EN CASO OE CONFLICTO EtHRE LOS 

AVALUOS DE LOS PERITOS DE UNA Y OTRA PARTE, EL ESTADO PAGARIA LO 

ESTABLECIDO EN EL PATRON FISCAL DE CONTRIBUCIONES. nDEMAS, NO SE 

EXPROPIARIAN AQUELLOS l"ERHENOS QUE FUERAN í-Rf\CCIONADOS VOLUNTARIA

MENTE POR SUS DUEÑOS EN LOTES NO ~1AYORES A LOS LEGALES, SIENDO NECE

SARIO QUE Nll l·UERA r1DJUDICADOMAS DE UN LOlE POR PERSONA Y QUE SE 

CONTEMPLARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS NECESARIAS t29l. 

ESTE PROYECTO DE LEY ERA UNA CONTINUACION DEL DECRHO DE CONFIS

CACION DE BIENES DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR, QUE LO 

COMPLEMENTABA Y DEFJNIA CON MAYOR PREC!SION. SI AQUELLA ERA UNA 
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EXPROPlf'.;CION TOTAL Y DEFINITIVA DE LOS PRINCIPALES TERRATENIENTES, 

ESTE NUEVO PROYECTO TENIA UN CARACTER MAS GENERAL. SIN EMBARGO, TENIA 

OBVIAS LIMITACIONES RESPECTO AL ANTERIOR: SOLO SE EXPROPIARIAN LOS 

TERRENOS EXCEDENTES, QUE NO FUEí<AN CULTIVADOS POR SUS PROPIETARIOS. 

EL OBJETIVO PRIMARIO ERA, ENfONCES, QUE NO HUIJIERA r!ERRAS OCIOSAS; 

DE HABERLAS, EL ESTADO LAS EXPROP!ARIA PARA FBACCIONARLAS Y PONERLAS 

A TRABAJAR. NO SERIAN EXPROPir1CIONES MASIVAS Y SIN PAGO, SINO -MUCHO 

MAS CONSEINADORAMEtHE QUE EL DECRETO ANTERIOR, Y DESDE LUEGO, 

TOOl\VII'\ Ml)S ATRAS QUE LA Pf1ACT !CA ZAPAT 1srn A ESTE RESPECTO-, ESTAS 

SERIAN PAGADAS RIGUROSAMENTE A SUS DUEÑOS, QUIENES, ADEMAS, PODIAN 

FIJAR SU PRECIO; SOLO EN EL CASO DE QUE SE EXCEDIERAN EN EL IWALUO, 

SE FIJARIA EL PRECIO POR UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL. LOS l)UTORES DEL 

PROYECTO TENIAN AUEMA::i LA ILUSIOI~ DE PENSAR ··CDrl ltJGaJUIDl\D EN EL 

MEJOR DE LOS CASOS-, QUE LOS PROPIETARIOS PODRIAN FRACCIONAR 

VOLUNTAR!(lMENTE SUS TIERRAS. POíl SI FUERA POCO, NO SE EXPLICITABA 

QUE LOS TERRENOS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DESPOJADAS REGRESARIAN 

A MANOS DE ESTAS, ASI COMO T1IMPOCO LA FORMA F.N QUE -EN CASO OE QUE 

EL ESTADO CONSIDERARA NECESARIU EXPROPIARLAS-,PODHIAN HACER USO OE 

ELLAS. UNA COSA SI ERA 3EGURA: EL ESTADO NO SE QIJEDARIA CON LAS 

TIERRAS EXF-HOPIADAS, SINO QUE lRANSFERIRIA SU f'OSESION A LOS 

PARTICULARES¡ AUNQUE ESTE ULTIMO PROCEDIMIENTO TAMPOCO SE PRECISABA. 

ALGUNOS DE ESTOS PUNTOS SE DESARBOLLABAN EN OTRO PROYECTO, DENO

MINADO «PROYECTO DE LEY AGRAHIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA >. A TRAVES 

DE ESTE SE INSTITUIA LA DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, QUE ATENDE

RIA TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA TIERRA, ENTRE ELLOS: 1) LA 

ADQUIS!ClüN Y DlSíR!llUCION DE TIERRAS Y AGUAS PARA EL FOMENTO DE LA 

AGRICULTURA PARCELARIA; 2l LA !NSPECCIDN DE LOS FRACCIONAMIENTOS DE 

LOS LATIFUNDIOS HECHOS POI~ SUS PiWPIOS i'ROPIETARIOS¡ 3> OBRAS DESTI-
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NADAS AL BENEFICIO DE LA AGHICULTURA. LA DlfiECCION NO srnrn FEDERAL, 

SINO QUE DEPENDEF:IA IJEL GOBIEHNO DEL ESTADO. ENTRE SUS FUNCIONES IN

MEDIATAS ESTABA LA IJE INVES T IGAf< CUALES Ef<í;N LOS lERREtlOS ltlCUL TOS V 

POR LO TANTO, EXPfiCiPIABLES¡ MEDIANTE ESTUDIOS, Hl\HIA UNA ZONIFICACION 

DEL ESTADO DE AC\JEr<DO A SUS CAkN:TEr<ISTICl\S f\G«A"IAS. EU\BORARIA 

PROVECTOS DE INFRl\ESTRUCTUHA PAí<A EL DESAf<Rm.LO DE Ui t.GRICUL TURA 

<PRESAS, HIDBOELEC1H!CAS,CARHET[Rf\Sl, PH<O ESll\5 OBRA'.. ND SEfllAN 

EJECUTADAS POf\ [L LSTl'll1J, SlNU •PBEFERErll<-~lr:.tHE POH Et1f.'BlSAS PARTl

CULAHES, MEDIAN1E CONVOCA10Rlf, y •"L MEJOR POSlüf¡, y :;n•_o EN CASOS DE 

SUMA URGEt<Clf\ Y Pur,· FAL 1A ABSOLUTA DE FR.Of·uESfl\S, SE CONSTRUIRIAN 

POR LA ADMINlETf\AClüN PU&LICA>. 

í:'.L ARTICULO ·¡ !e( ESTE PHUYECHl ESH\lll EC!A QUE LAS TIERRAS V 

AGUAS SE AOQUIRIRIAN ron EL ESTADO A TRAVES DE DIFERE.:NTES MEDIOS: 

Ei.PROrlA:.:ION <VA e ITADU EN EL PROYECTO IJE LEY ANl ER!llR) ¡ POR ADJU

DlCAClON DE LAS TlU<í<AS y AGUAS NAC!ONILES r,ul f'OR Ll:{ COf\RESPONDlAN 

AL ESTADO V, FINALM[NTE, POR CO~lfHA. ESTE ULTIMO PHOCElllMIENTO SOLO 

SE LLEVARH\ ACABO CIJANf'D LAS T l f.f<f,AS 'Hllfl!EPAtl SIDO SOLIC lTAIJAS 

PREVH\MENTE POR UN NUMEhU DE Ll\8RADORE.l; CUN ELEMDHOS PROPIOS, TAL 

QUE GARANTICE U\ SU!JSECUENTE REf·ARTICION DEL TEf<RENU EN PARCELAS>. 

LUEGO, DE ACUERDO A Ut CAL! DAD DE LA TIERhA <QUE POR OlflA PARTE SOLO 

ERA DE DOS CLASES: DE RIEGOO HUMEDAD Y DE TEMPOf1ALl, FIJABA LOS LI

MITES DE LA PEQUE,<A PROP!Eílt\O: DE 3 A 5 H[CTAREAS LAS PRIMERAS V DE 5 

A 20 LAS SEGUNDAS; ESTl\5 PAf<CELAS Dl::B!Ati BASTrtR PARA LA SUBSISTENCIA 

DE UNA FAMILIA. 

CUALQUIEí< HABllANTE DEL ESTADO POOll\ SOLICITAR V TENER DERECHO A 

SOLICITAR TIERRAS, QUE PAGARIA EN ABONOS CON UNA TASA DE lNTERES 
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ANUAL. LOS CRITERIOS QUE LA DIRECCION DE AGRICULTURA UTILIZARIA PARA 

LAS ADJUDICACIONES, ERAN, EN ORDEN JERARQUICO: 

I. AL QUE TUVIERA ELEMENTOS PROPIOS DE TRABAJO; 

Il. AL NATIVO DEL ESTADO POR SOBRE EL AVECINADO, Y A ESTE POR 

SOBRE EL FORANEO; 

111. A LOS QUE HUBIERAN e PRESTADO SU CONTINGENTE A LA REVOLU

CION •; 

IV. AL QUE TUVIERA MAS FAMILIA SOBRE EL QUE TUVIERA HENOS, Y A 

ESTE SOBRE EL SOLTERO¡ (ARTICULO 16>. 

LA PROPIEDAD AS! ADQUIRIDA SOLO PODIA TRANSFERIRSE A FAMILIAS ME

DIANTE TESTAMENTO, Y LOS BENEFIACIARIOS ADQUIRIAN LA ODLIGAClON DE 

PAGAR LAS ANUALIDADES RESPECTIVAS Y LA DE CULTIVAR LA TIERRA <EN CASO 

DE NO PAGAR LA ANUALIOAD,SE LES CONFISCARIA EL PRODUCTO EQUIVALENTE; 

SI LA DEJABAN DE CULTIVAR POR DOS AÑOS CONSECUTIVOS, PERDIAN LA PRO

PIEDAD>; DEBIAN ADEMAS CONSERVAR Y DEFENDER LA TIERRA. 

SOLO HASTA EL ARTICULO 27 CDE UN TOTAL DE >5>, SE MENCIONABA A 

LOS AGRICULTORES POBRES QUE NO CONTllfJAN CON RECURSOS PROPIOS1 HABRIA 

UNA LEY QUE DISPONORIA LA MANERA DE AUXILIARLOS Y, EN CASO DE SER 

CONCEDIDO -PREVIA SOLICITUD- DICHO r1UXILIO, PASARIAN A LA PRIMERA CA

TEGORIA DE SOLICITANTES. EL SIGUIENTE ARTICULO ESTABLEC:IA QUE, PARA 

DEFENDER SUS INTERESES, LOS AGRICULTORES DE UNA REGION PODIAN CONS

TITUIR « CAMARAS AGRICOLAS :., ORGANIZACIONES QUE NO QUEDABAN DEFINI

DAS, PERO QUE TENORIAN CARACTER OFICIAL. 

NO F'ODIA FALTAr. EN EL PHOYECTO LA REFERENCIA SOBRE LAS COLONIAS 

1'1GRICOLAS, HERENCIA 1\ LA QUE LOS AUTORES NO RENUNCIABAN: EL ESTADO 

115 



FAVORECERIA LA FORMAC!ON DE COLONIAS AGRICOLAS FORMADAS POR PROPIETA

RIOS O MILITARES, LAS CUALES DEBERIAN DE SUJETARSE A VARIAS CONDICIO

NES, ENTRE LAS QUE DESTACAl!f\ LA SEGUNDA, QUE PROHIBIA EL QUE TALES 

PREDIOS ADOPTARAN EL REGJl'IEN OE í'RüPJEDAU COMUNAL, AUl<QUE PERMITIA 

QUE LA LABHANZA, UI RECDL.ECC!CN Y LA VEtlTI\ DE PRODUCTOS SI PUD!ERAt~ 

HACERSE EN COMUN¡ OTHAS CONDICIONl\NTES EBAN QUE NO PODIAN tlONOPOLlZAR 

Pí<ODUCTOS AGRICOLAS, NI ENCAfiECEfl LOS PRODUCTOS DE Pí<lt1EHA NECESI

DAD. EL MINIMO P(lf'A FlJNDf\f, lJrll\ COLONIA EHAI, 10 PARCELAS¡ DE CONSTI

TUIRSE COMO TALES GDZl\Rll\N DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL 

ESTílDO: ESCUELAS l'.tGRICOLAS, ESTACIONES AGR!COLf)S EXPERIMENTALES Y 

OTROS. 

EL PEtfüLTIMO ARTICULO Ef<A TOlllNIA MAS TAJANTE CONTRA LA PROPIEDAD 

COMUNAL: < NINGUNI\ EXPROPJr.CION DE TlERRl<S U"BOHl\BLES SE HARA PAf<I\ 

QUE ESIAS SE CONSTITUYAtl CN COMUM!!'l\D "I AUN LAS TIEllRAS PERTENECIEN

TES A COMUNIOl\DES DESPOJADn,; lttlllí'1AN QUE FRl\CCIONl\RSE. EN ESTE UL

TIMO CASO, LA DISTHlflUCION OE LAS PARCELAS SE HARIA ENTRE LOS VECI

NOS QUE CARECIEí<f<N DE TIEnRAS, SIN SUJETARSE A LAS PRIORIDADES DEL 

ARTICULO lb 1301. 

LA 11'\POílTANCIA UF. ESTE PROYECTO DE LEY SALTA A LA VISTA. EN EL 

ENCONTRAMOS POR Pf<IMEí~A VEZ U~''' EXPOS!CION COHERENTE Y COMPLETA SOBRE 

EL PROBLEMA AGRARIO. ELABORADO POR UN SECTOR DE INTELECTUALES VILLIS

TAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TUVIERON APLICACION EFECTIVA POR 

DIFERENTES CAUSAS, Eí<At< UN ílEFLEJO MUY FIEL DE LO QUE LA ADMINISTRA

CION VILLISTA SE PROF'ONIA HACEH NO SOLO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, 

SINO A NIVEL NAC IONl\L. MERECf POR TANTO, ALGUNOS COMENTARIOS. 

EN EL PROYECTO SE MUESTRA UN PENSAMIENTO LIBERAL QUE BUSCABA PRO

MOVER EL DESARí;OLLO DE UN1; ECONOMIA AGRJCOL.A CAPITALISTA Y F'RODUC-
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TIVA¡ PARA ELLO SE ALENTABA V FAVORECIA LA INICIATIVA INDIVIDUAL, 

EVITANDO El HONOPOLIO DE LA TIERRA V, POR ENCIMA DE TODO, SU OCIOSI

DAD. NO SE PROPONll\ ACABAR CON EL LATlFUNDISMO, srno FIJAR LIMITES A 

LA PROPIEDAD CLO QUE EN CIERTO SENl IDO EQUIVl\LIA A MINARLO, PERO NO 

SE HACIA EXPLICITO ESTE F'ROPOSIT01, Y HACERLA PRODUCTIVA. Pl\EA ELLO 

CONCEBIAt~ EL f-'l\í"EL DEL ESTADO f·f<ECISl\t\ENH_ COl\il EL DE WI lMSH<UtfENTO 

QUE SERV!Rill PARI\ Hlf'ULSl\f; ESTE DESARROLLO cr,f·ITr<t !STA LLEVADO A 

CABO POR LOS PROF'IEll\hOS INDIVIDUALES¡ EL E'.:Tl\DO 1.0 DElllA 

COllVERTIRSE ENPROPlfHíHIO IH E'N llHEr.'JCfHOR, SH<ú EN EL MOTOR QUE, 

UTIL!Zl'INDO sus fic_CLmsns, PROl10V!Ef((\ EL Cí<EC1111ENHJ '( CON3üLIDACION DE 

LOS 1-'EQUEt¡OS PROüUClORES PRIVl'IOOS. EL ODJET IVO PRINS !Pi'1L QUE 

PERS<'GUIA ESlA Ln EHA U\ 111PLANTACION DE Utl SISTEMA l\GfUCOLA BASADO 

FUNDAHENTí1LHENTE EN LA PEQUE1~A PROF IEllAll, AL HIMEN TE Pí<DIJUCTI VA. 

SIEl~OO ESTA LA FRIDíllDAD, LOS DENEFIClílRIOS PfllNCIPAl.ES, 

NATURALMENTE, SERil\N LOS RA~lCHEf<US, LOS AGRICUL TORE'S EMPRENDEDORES 

CON RECURSOS PRO!" IOS Y LAS COl'IPf\;'; J A!l RCLAC IO!lADf\S CON EL (tGRD QUE 

APRO'JECHARAN LAS CANONGIAS OFRECIDAS POR EL ESTl\DO PARA El 

DESARROLLO DE LA AGí<ICIJLTURA¡ ESTOS SECTORES, EN LA LOGICA DEL 

PROYECTO ASEGUí<ADl\N SU POSICION V VENTAJl'\S ANTE'; lt~CLUSO QUE LOS 

PARTICIPANTES EN LA REVOLUCION Y LA ACCICN ESTATAL. EN SU CONJUNlO, 

ESTABA ORIENTADA A PROMOVERLOS Y CONSOLIOAl'<LOS. A SU VEZ, ESTA SERIA 

LA BASE PARA EL DESARROLLO DEL PAIS. EL F.SPIRITU QUE l~;pr<EGNABA EL 

DOCUMENTOERA l'llJV CONGRUENTE CON ESTOS Ol!JETIVOSs ESCRITO DESDE EL 

PUNTO DE VISTADE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS AGRJCOLAS, LA 

SITUACION DEL CAMPESINO POE<RE, SUS PROBL.EHAS Y SOLUCIONES SOLO TENIAN 

UN PAPEL SECUNDARIO. POR ELL.O,í'OR HENCJONi\R UN EJEMPLO, EN LUGAR DE 

PLANTEAR LA tlECESIDAD DE ORGANIZARAL PHOOUCTOH DIRECTO DESDE EL 

PUNTO.DE VISTA DE UNIFICAR SUS INTERESES C0/10 SECTORES OPRIMIDOS EN 
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CONTRA DE LOSGRANDES EMPRESARIOS, CONERCIANTES, INDUSTRIALES, DE LAS 

RELACIONES DE MERCADO A TRAVES DE LAS CUALES LES ERA EXTRAIDO 

MEDIANTE DIFERENTES FORMAS EL EXCEDENTE, ES DECIR, EN LUGAR DE 

PLANTEAR LA ORGANIZACION DE LOS PEONES COl'IO ASALAAJADOS, EN 

SINDICATOS O EN UNIONES, O COOPERATIVAS DE PRODUCCION O DE CONSUl'IO 

PARA LOS PRODUCTORES AGRICOLAS, LO QUE SE PLANTEADA ERA LA 

CONSTllUCJOH DE CAl'll\RAS AGRICOLAS. CON TODO, LO MAS NOIADLE ERA LA 

INCOMPRENSION, Y HASAUN, LA HOSTILIDAD MANlt !ESTA HACIA UN FENOMENO 

QUE NO POR SER RMO Et~ LA ZONA GEQBR{IFICA DEL VILLIS/10, DEJADA 

DETENER IHPORTANCIA EN EL HOV!l11ErlTO CAMPESINO NACIONAL: LA 

PROPIEDAD V LAS PRACTICAS C01'1UNl1ARIAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DI:: LOS CAMPESINOS PODRES Y DE LOS PUEBLOS 

INDIGENAS, LA LEY l::N CUESTION ESTADA Of:o CABEZA V SOLO ~IUV 

SECUNDARIAMENTE LOS OCNEF I e 11\BA ¡ EN CAMfl IO L-05 r.r.•.'CHEROS. LAS 

COMPAJ:IIAS AGRICOLAS V LOS MIEMBROS DEL EJERc.lTO VILLISTA QUE: 

DECIDIERAN FORMAR COLONIAS AGRICOLAS, SERIAN LOS DIRECTOS V 

PRINCIPALES BENEFICIARIOS. 

OTRO PROVEClO DE LEY ll'l?ORTANTE DADO A CONOCER POR ESOS DlAS V 

QUE TOCABA UN ASPECTO COHPLEMENTARIO DE LOS ANTERIORES, ERA EL RELA

TIVO A LA DEUDA AGRARIA OEL ESTADO. EL OBJETIVO DE DICHA INICIATIVA 

ERA EL DE FINANCIM LOS GASTOS DEL ESTADO NECESARIOS PARA LA 

AOQUISICION Y REPARTO DE LAS TIERRAS Y AGUAS. PARA ELLO, SE El'1IT1RlAN 

POí< EL ESTADO CERTIFICADOS DE TESORERIA. DEL TOTAL EMITIDO, MAS DE 

LA MITAD SERJAN BONOS PARM LOS CONTRATISTAS V CONSTRUCTORES DE LAS 

OBRAS DE FOMENTO AGRICOLA NECf'.SARIAS V MENOS DE LA DEClHA PAHTE DEL 

TOTAL PARA PAGAR LOS AUXlL.>OS A LOS CAMPESINOS POBRES. EL PROVECTO 

ESTABLEC!A TA/'IBIEN UNA SERIE DE Bt:NEFICIOS PARA LA COMPANIAS 

HIDRAULICAS. EN EL ARTICULO 12 SE EXPLICllABA UH ASPECTO QU( HABJA 
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QUEDADO VAGO EN EL PROYECTO ANTERIOR: tL AUXILIO A LOS CAMPESINO 

POBRES CONSISTlRIA EN llNA Cl\SA, UNí1 YUNTA DE BUEYES O MULAS, UNA 

AR(iDO, ARNESES Y REFACCIONES POR Utl AÑO¡ TODO ESTO SERIA PAGl\00 l\L 

COSTO, EN b ADONOS SEMESTBALES. OTRO DETALLE SIGNIFICATIVO ERA QUE LA 

CONSlHllCCIOtl DE ESTAS CASAS NO LA HARlA EL ESTADO, SINO Pf\RT!CULARES 

PQF, LA V 1 A DE CONTHA TO l\L MEJOR POSTllfl 1 3 ! l. 

OTRLl DECRETO Uil AfJf< llESl lt<l\DO A PROTEGEH A LOS l\PARCEROS CONTRA 

LOS ABUSOS Uf LOS ri<OPIElARJOS AGHICOLAS <32>. 

l!EL CONJur<I fl DE [JDUJl1EIHQ,; ¡,;.nos 1\ CONOCER EN ESA EPOCA SObRE. LOS 

ASUNTOS AGí,l\HIOS, El QUE CílrHIENE LA E'.\POSIClOM i1AS ACAOADA y CDM

F'LETA DE LA !DEOLOG:A AGHMUA VII.LISTA ES EL TI íULAOO "' EXf-'DSICION DE 

H01 l vos DE LO'.i r·r<OYEC í lit. LEYES F'ARFt Lf, RESOLUC 1 ON DE LOS Pf\ODLEHAS 

AGRARlOS EN EL E'.ilAD() DE CH!HlJ(,HUA •. 

EN EL, SUS AUTORES l<ECONOCirtN QUE LA REVOLUC!ON H>,BIA < TENIDO 

COMO UNA DE SUS M!.\S LEGITIMl\S CAlJSl\5 L•\ ll·iPERFECTI\ 'I VICIOSA DlSTRI

BUCION [lf. TIERRAS, .PRODUCl[) FORZOSO DE LA IN.JtJSlICIA LSlf\f.lLECIPA COMO 

S!STEMA EN LA ADM!NISTRAC!ON POR~ lf'1Slf\ '· Al DESCRIBIR LA SlTUACIOI< 

IMPERANTE EL EL PORF IRH'lll.l Hl\Cló• HJ;~CAPlt l~N QUE LDS Ul~ICOS DE.NEFI-· 

Cil\RIOS Hl\BlAN SIDO LOS HOMDí<ES DE EMPllE5ft, "- PERO LAS CLASES MEDIA 

E INFERIOH •••• SE.Nll AN UNI\ ADSULUTA FALTA DE. JUSl ILIA, UNA CAF~ESTIA 

SlE~IPRE. CRECIENTE, SIN UNA CORRESPONDIENTE ELEW\ClON llt: LOS RECURSOS 

INDIVIDUALES :o. 

CON ESTA POIJRE Y TIBIA CARACTER 171\CION DEL PORF IRIATO, ERA NATU

RAL LA RE.lVINDICACION DE l'iADEí<01 < l\UiUllOS ESPIR!TUS ABNEGADOS COMO 

LOS DE FRANCISCO l. MADERO Y ADílAHl\H GONZALEZ SE IMPUSIERON EL Sl\CRI-
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FICIO PERSONAL POR EL BIEN DE SUS HERMANOS Y DE LAS CLASES PERJUDI

CADAS ••• LOS PODEROSOS, LLENOS DE ORGULLO, DESPRECIARON LA DEMANDA~. 

REIVINDICANDO SU flERENCU\ MADERISTA, ESTliBLECIAN SU CONCEPClDN DE 

« LOS PRINCIPIOS QUE DEBEN FUNDAR UN REPARTO EQUITATIVO Y EFICAZ >1 

~ ••• RECONOCEMOS QUE TODO INDIVIDUO ... DEBE SEf. RESPElADO NO EN 

sus PR!V!LEGIG;;, .• SINO r•J SU'.O LEGITIMO:, DEViTHOS, y SIEN!)[] EL 

DERECHO DE PROí'IEDó'O EN El ESTADO ACTUAL DE LI'\ CIVIL <SIC>, UNO 

DE LOS fJ1•1 .. urmn:s DE Ll\c; IrlSI !TUCIUNES. t;osnmus NO PRETENDEMOS 

1HROPEl IJ1m ,¡. s ltlO Gur.r,lJARL F El hF:SF·E Tl! OUE. SE MEhECE, ABA-

1 1 ENll•)L O 1 AN SOLO HNTE 01 hO DERECHO QUE PDh NO F'EklF.NELER AL IN

DIVIDUO, SINO A ll\ COMIJN1DAr1, Ef> SllPERIOíi A AQUEL: FL DE U) 

UTILIDAD PlJl<LICA >. 

ESTA ERA DEFINIDA A CONTINUi'ICIONr c ••• CONSISTE LA UTILIDAD PU

BLICA EN EL PROVECHO DE LA GENERALIOAO ••• QUE FAVOREZCA POR LO MENOS A 

UNA MAYORIA BIEN OEíERMINADA, O SI FUERE POSIBLE, A TODA LA COMU

NIDAD >. 

LA MAYOR PRODUCCION AGRICOLA SATISFACIA ESTA CONDIC!ON¡ POR 

TANTO, UN DESARROLLO EN ESTE TERRENO ERA VISTO COMO UNA NECESIDAD 

PARA BENEf· ICIAR A LA MAYORIA DE LA COMUNIDAD. PARA CONSEGUIRLO, NO 

HACIA FALTA SOLAMENTE EL REPARTO AGRARIO, SINO ASEGURAR TAMBIEN LOS 

RECURSOS DE AGUA, UllLES DE U1DR1'1NZA,MAQUINARIA, FERTILIZANTES Y ME

JORES TECNICAS DE CULTIVO, ETC. l:L DOCUMENTu EN CUESTION ESTABLEC!A: 

c ••• EL REPARTD AGRAn!O NO llEl!E SE11 El FJN, SINO EL MEDIO. 51 EL OB

JETO !ES DECIR, EL CREC IMIEf;lCJ DE LA l'1GRlCUL TUHA EN BENEFICIO DE LA 

COMUNIDAD! SE ALCANZA SIN REPARTIR Tirnr,A ALGUNA, ESTA OPEí<ACION NO 

ES INlllSPENSAElLE. TAL ES EL CASO DE LAS Pf<OPIED11llES GRANDES O PEQUE-



l<AS QUE ACTUALMENTE SE CULTIVl\N ••• REPARTIENDO ESAS TIERRAS SE COHETE

RIA UNA INJUSTICIA NOTORIA, Fl\VORtCIENOO 1\ UNOS CON PERJUICIO DE 

OTROS; SE CORRER JA EL RIESGO DE QUE LOS NUEVOS PROP !ETARIOS NO 

FUESEN LO SUFICIENTEMENTE APTOS PARA DESARROLLAR NI EL CULTIVO QUE 

DESARROLLASEN LOS ANTERIORES, Y POR UTIHO, SE ATGHAR!A CONTRA EL 

DERECHO DE PROPIEDflD, SIN El. MOTIVO DE UílLJll;:\!) FU!1l !CA "· 

CON ESfE UL TIHO PU1NTEl\MIENTO SE (1CLAHAllA CWlSl DERADLEMENTE El 

SIGNIFICADO DE LA EXPROP1"1CION POR UTILIDAD PUflLICA QUE SE HADlA ES

TAllLEC IDO EN LOS PROYECTOS DE LEY ANTER !ORES. EN AQUELLOS AUNQUE NO 

ERA EXPLICITO, SE f'OD!A JNT~Rf'f'ETAf< QUE POl!Hlrl AFECTílf<SE LA GRAN PRO

PIEDAD Y FHACC!ONARSE SI NO ~iE Ln CULT!Vl\l.'A. (ll!ORA SE Ht1CII\ 

EXPLICJTO QUESOLD LAS TlEíiRr•S OCIOSAS SERIAN AFECrADLHl; AS!, LOS 

HACENDADOS Y LOS PRUPIEH\RIOS MENORES LAEIOHIOSOS NO TENDRIANDE QUE 

PREOCUPARSE. 

RESPEClO A LAS TIERRAS ARRE!lATl\DAS A LAS Cot1UNIDADES Y PUEBLOS 

INDIGENAS, EL PROVECTO ESTABLECIA QUE EHA NECESARIO RESTITU!RSELAS, 

PERO QUE, PAAA AUMEIJTAR LA PRDOIJCT!VIDl\0 DE D!CllAS TIERRAS, DEDIAN 

FRACC I OUARSE. LA AfiGUMEtH AC ION ERA MUY S 1GN1 F 1 CAT 1 VA: < EL NULO RE

SUL TAOO QUE SE OBTIENE DE LA PRDP I EDAD REG IOA POR EL SI STEHA COMU

NAL, DONDE FALTA EL ESTIMULO DE LA COSA PROPIA A LA CUAL SE DEDICAN 

LOS MAYORES ESFUERZOS F'i:JROUE ESTOS QUEDEN VINCULADOS CON EL PORVENIR 

DE LA FAMILIA, NO PUDlEtJllU HABEH EL MISMO AHINCO EN LABí~AR LA TIERRA 

QUE ES llE roDOS EN GENERAL. .. ()E NINGUNO EN f'AfiT!CULAF< " 

lOMANDO PARTIDO EN CON1F;< DE LA PROPIEDAD COMUNAL, SE HACIA EN 

FAVOR DEL TRABAJO EN C:OLOf.ilAS, QUE POTENCIABA LOS RESULTADOS OBTE-

1-ll 005 POR EL PEQUENO AGR l CUL TOF<. 
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SOLO EN LOS CASOS DE TIERRAS OCIOSAS PROCEDER!A LA EXPROPlAClON 

POR CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA, LA CUAL l 11PLICABA FORZOS(1r1ENTE LA 

PREVIA INDEHNIZACION. LAS TIERRAS OBTENIDAS POR EL ESTADO DE ESTA 

MANERA, LAS REPARTIRIA A Pl',Hl ICULARES Mt::D!ANTE VEIHI\. LA ARGUMEN· 

TAClON DE ESTE PHOCEDlMIEf.llO rnA QUE LOS RE.VOLUrIOtll\FHOS NO HABIAN 

OFHECIOO HEGl\LAr, T !ERRA Slt-JO l<fPAU11"< IN.lUSTICI!\S, Y QUE SERIA UNA 

ltUUST1CH1 f<EGí1LAfl T 1Ef1Rf:='· UUE HllBIAN SIDO MQUlf<!O>iS f'üfl EL ESTHOO 

c.;or¡ ll DINERO 0[ 1 •1s cu.~;l:. PODRES. 

EL DOCUMLNl U 111\~HEN 1 fl lflHBIEN L 1\ CREEtlCir\ DE QUE LOS LATIFUND!S-

TAS REPAf'. T l í< }(.\N SUS l!H·RA;; INCULTAS, 1 ,LJMEN"!AR !nll SU Ff<ODUCCION Y 

VARIEDAD í1Gh!COLA. Et. ESTl\üü NO DEB!í1 UPONEr<SE A ESTE Pf<OCESO, SINO 

ALENTARLO V VIGILAR QUE LOS REPARíDS DF LOS HACENDADOS PROLUJERAN 

BUENOS RESULTADOS. A51111SM0 1 EL ESTADO IJEBIA PROMOVEíl EL 

ESTABLEClt11ENTO DE COLONIAS AGRIClJLA-M1UTARES, ELABOílM UNA 

LEGISUIC!ON SOBílE BANCOS AGRICOLAS, COLONIZl\CIOtl EXTHANJERA 1 VIAS DE 

COMlJNICAC!ON, EH.:. 

FINALMENTE EL ESTADO SE EtJCARGAnIA DE LA EXPROPIAC!Orl V DE LA DI-

VISION DE LOS EJIOOS, EN TAtHO SE f<fORGf•NtzAE<Nl DEUIDl\MENTE LOS MIJNI-

CIPIOS, QUE DEDIAN SER LAS INSTANCIAS ADECUADAS PARA REALIZAR ESAS 

TAREAS <331. 

ESTOS ERAN LOS Pf<INC!Pf1LES OOCUMENTOS ELABORADOS POR UN SECTOR 

DEL VILLISMO, EN LOS CUALES SE ENCONTRADA FUNDADA SU CONCEPCION 

SOBRE LOS PROBLEMAS AGHARIOS. ERA UNA PRH\ERA LEGISLACION CON 

CARACTER NO LOCAL SINO NACIONAL QUE F'ROYCClABA PONER EN PRACTICA LA 

ADl·1INISTRACION ESTliTAL VILLISlA. HACIA FINALES DEL VERANO Y COMIENZOS 

DEL oro,-:;o DE 1914 ESTE CUEí<PO DE l.EYES ESTADA t1AS o HE.NOS LlSTO. LA 

IOEOLOGIA SUSTENTADA EN ELLOS E.RA REPRESENTATIVA DE UN SECTOR 



IMPORTANTE DEL VILLISMO, SOBRE TODO LIGADO A SU INTELECTUALIDAD V A 

SU APARATO ADMINISTRATIVO V BUROCRATICO QUE FUNL IONABA EN LOS 

TERRITORIOS DOMINADOS POR LA DIVIS!ON. POR LAS FECHAS EN QUE 

COMENZABA A TOMAR CUERPO LA CONVENCION COMO LA REUNION NACIONAL DE 

LOS JEFES REVOLUClotlARIOS Pl\Rl'l TRATrtR DE RESOLVER SUS DIFERENCIAS 

INTERNAS Y LOS PRINCIPALES PROL<LEH;1s OC: Lf1 í<EVOLUCION (EL PROGRAMA, 

EL GOBIERNO> ,EL VlLLISMO HA!Jlfl Pf<ODUClDO ESfA SlSTEMIHiZi'\CION DE SUS 

IDE~1S AGRARIAS, LAS QUE JUGl\F<Jl\N UN í'i'IPEL IMPORTANTE EN LA 

ACTUACION DE ESTI\ CORrllENTE DENTRO DE LA COtNENC!ON. ESTA FUE UNA DE 

LAS ARMAS IDEOLOGICAS IMPORTANTES CON LAS QUE SE PRESENTARON A 

f\GUASCALIENTES. 
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CAPITULO 4. LA CONVENCION ADQUIERE FORMA 

A MEDIADOS DEL VERANO DE 1914 LAS FUERZAS CONSTITUCIONALISTAS SE EN

CONTRABAN POSESIONADAS DE LA CAPITAL DEL PAIS. SE HABIA CONSEGUIDO LA 

DERROTA DEL EJERCITO FEDERAL , LA RENUNCIA DE HUERTA, EL DESMANTELA

MIEN10 Y DESAPARICJON FOHMAL DEL EJERCITO FEDERAL Y COMENZABA LA SUS

TITUC!Dtl DEL APARAH1 ADMINISTRATIVO v F'OL 11 ICO DEI. RH>IHEN HUERT ISTA 

POR LOS FLINCJOtlARIOS or LJ• FRAITJON QUE HABll'I PODIDO l.LEGl\R l\L CENTRO 

f-•OLI T !CD DEL P>11 s ANTES QUE LflS llEMr.s. 

SIN EHfJARLoO EL PROCCSO REVOL.U(;)ONl\í;IO Y LA CONSOLIDl'ICION DE UN 

r~UF JO PODEfl NACIONAL NO HAf.< 1 A CONCI u !DO. U1S FUER zr.s QUE HAIH AN CDM

DAT 100 Y OERROTWD AL HUEfil ISHO, Hl\Dl1'N CONSEGUIDO SUPERAR ESTE OBS

TACULO Y DERROCARLO. PERO HABIAtl AFLORADO NUEVAS CONrnl\DICCIONES: LAS 

FUERZAS ANTIHUERTISTAS SE HABll\N CONSOLIDADO COMO 3 TENDENCIAS DIFE

RENCIADAS, CON PROYECTOS POLITICOS Pf;OPIOS Y QUE HABll\N COMENZADO A 

TENER CHOQUES !o.NTRE SI: FUEJ<111S Zl\~'1\1 !STAS CO~IUIH 11\N E.N LOS ALJ<EOEOO

RES DE LA CAPITAL CONTRI\ LAS l'IVl'ltlZADAS CONSTITUCIONl\LISTAS QUE LES 

IMPEDIAN LA ENTíil'IDI\ A Lf1 CIUD!iü DE ~\EXICO, Y EN EL tfüRTE, LA DIVISION 

VILL!STA HA&IA llESCOtJOCIOO LA JEFr.TURA DE CARRl\t.ZI\, Y A PESAR DE LOS 

INTENTOS DE NEGOC!ACJOtl LLEV1100S A CABO PUR flLGUN:JS DE SUS ELEMENTOS, 

AMBAS FUERZAS SE PREPAf<l'1Br.r~ Pl\RI\ EL ENFí<ENlAMIENTO QUE SE VEIA VENIR, 

LA RUPTURA Y EL CHOQUE ENTRE LOS 3 EJFRCITOS, QUE PARA ESAS FECHAS 

APARECEN YA COMO 3 EST1>DOS DIFEf<ENCIADOS ERA UNA POSIBILIDAD QUE IllA 

CRECIENDO. PARALELl\MEtHr Al INTEí<IOR DE CADA UNA DE LAS FUERZl\S, EN 

LAS BASES SOCIALES OE SUS EJERCITOS, Y A NIVEL MAS GENERAL EN LA 

CONSCIENCrn DE TODOS LOS SECTOHES POPULARES QUE CON DIFERENTES GRADOS 

DE COMPROMISO HADIAN PARTICIPADO DURANTE ESOS CUATRO AÑOS DE VIOLEN-
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CIA REVOLUCIONARIA DERRIBANDO A 2 REGIMENES DICTATORIALES, EXISTIA LA 

NECESIDAD DE DEFINIR EL CONTENIDO POSITIVO ú!:. LA RE'/[11 UCIUN. ESTA ERA 

UNA REALIDAD INSOSLAYABLE QUE AlRA'/ESABA E IMPREGANA[JA Pf<OFUNDAMENTE 

A LAS DASES DE LOS 3 EJERCITOS TRIUNFADOílLS SObRf EL HUERTISMO: EN 

QUE IBAN A CRISTALIZAR 4 Aílm> DE GUERf<A CIVIL EN LA CUilL LAS MASAS 

POPULARES HABIAN TBANSFORMADO AL PAIS Y SE Hl\131AN TRNISFURMADO ELLAS 

MISMAS. 

DERROTADO EL QUE HASTA ESOS MOMENTOS APARECIA COMO EL ENEMIGO 

PRINCIPAL, LO QUE SE IMF'!JNltl ERA r;UE LOS VENCf::DUl'iES INlENfi\RAN DIRI

MIR LAS DIFERENCIAS QUE LOS 111\fllAN SEPf,RltOO, Si E;i QllE ESO ERA TOD1)

VIA POSIBLE, Y QUL SE DIEHA Pf\SO (1 LA CON''1RUCCHIN PEL NUE'IO REGIMEN 

REVOLUCIONARIO. LA CONCRESION uEL PROGRAMA Y DEL GOBIERNO REVOLUCIO

NARIO QUE DEBIA LLEVAf< A CABO LA GENER>ILl/ACJON Y LA PflDFUNDIZACJON 

DE LOS CAMBIOS EN UN SENTIDO REVOLUCIONARIO EN EL PAIS Y PARTICULAR

MENTE. LA DEMANDA MAS SENTIDA: l A SOL uc ION f;(¡l) r CAL AL PRUvLEMA HGRA

R 10. DEL MISMO MOL>D, EL ílEGll1EN f,EVOLUCIONARJO UHlJA RESOLVER LAS DE

MANDAS DE LOS DEMAS" SECTOHES POPULARES f<IJE HAB 11\N PAf, TIC l PAOO EN EL 

PROCESO. 

Y Si BIEN EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO SE llABIA DESARROLLADO COMO 

UNA DIMENSION NAC!Ot<nL, LA F'AfiT!CIPAC!ON DE LA MAYORUl SOLO HA!JIA 

SIDO DENTRO DE UN AMBITO LOCAL¡ REGIONALMENTE ERA COMO HABIAN SURGIDO 

Y SE HABJAN CONSOLIDADO LOS EJERC ITDS Y APENAS, CON LA 0Ef.(fi0TA DEL 

REGIMEN CENTRAL, DABA COMIENZO El PROCESO DE CONOCIMIENTO Y RECONOCI

MIENTO MUTUO DE LOS EJERCITOS V DE SUS BASES SOCIALES. EN TODO PRO

CESO REVOLUCIONARIO - Y QUIZA EN TODO MOVINIENTü SOCIAL - APARECE 

COMO UNA NECESIDAD IMPRESCINDIBLE PHRA PODER AVANZAR, LA UNIFICACION 

DE LAS FUERZAS, EL TENEH UN PROGRAMA, UNA DISCIPLINA Y UNA PRACTICA 
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EN TORNO A UNOS MISMOS OBJETIVOS. TAMDIEN LLEGA UN MOMENTO EN QUE SE 

VUELl/é NECESARll\ LA UNIFICACIDN EN EL MANDO. ESTO, DESDE LUEGO, SE 

CONSTRUYE NO POR VOLUNTAD, SINO EN EL PROCESO MISMO DE LA LUCHA¡ LA 

PRACTICA ES, COMO SIEMPRE, EL CRITERIO DE VERDAD. AHORA LOS EJERCITOS 

QUE HABIAN DERROTADO AL HUERTlSMO SE ENCONTRABAN ron PRIMERA VEZ COMO 

VENCEDORES PERO NO COMO DUEÑOS DE LA SITUAC 10:<, Nll COMO VENCEDORES 

ABSOLUTOS SINO COMO PARTE DE UN ESFUERZO Nl\CIONl\L MAS AMPLIO QUE 

HABIA DERROTADO A LA DICTADURA. Y AUNQUE SE 18.!N PERFILANDO Y 

DESARROLLArmu CADA VEZ rDN HAS CLAH !DAD LAS D 1FEílENC1 AS QUE LOS 

SEPARABAN. TODAVIA NO CJIJEll(•fll\ DE•10!ófk?\DO QUE SUS RESFC:.CllVOS 

PROYECTOS f·UERAN IRRECONCILIA!JLES. PARti ELLO NECESITABAN ACERCARSE, 

CONOCEfiSE, PROBARSE. Hl\D rn UN FUERTE RECLAMO NAC: fONAL llE LAS MASAS 

POPUl.ARES QUE Hl\&IAN HECHO LA RLVOLUCIUN HACIA LA UNIFICl\CION. HABIA 

QUE HACER EL INTENTO. 

POR OTRA PARTE, LA CONVENCION SE PRESENTABA COMO UN NECESIDAD 

PARA CADA UNA DE LAS 3 FUERZAS EN LA MEDIDA EN QUE NINGUNA DE ELLAS 

ERA CAPAZ TOOl'IVIA DE rnroNERSE SODRE LAS OTRAS; PUESTO QUE NINGUNA 

PODIA ltHCIAR LA GUEflRA CONH~i'\ LA OTRA O LAS OTHAS -SEGUN FUERE EL 

CASO-, Y GANARLA, Lf\ FOflNA QUE AllOPTO POR TANTO EL ENFRENTAMIENTO EN

TRE PROYECTOS Y PRACTICAS DE CLASE DIFERENCIADOS FUE Pí~ECISAHENTE EL 

DE LA CONVENCION. SERIA UN TERRENO !NST !TUC IONAL, EN EL QUE CADA UNA 

DE LAS CORRIENTES BUSCAR!!\ FORTALECER SU PROYECTO Y DEBILITAR EL DE 

LAS OTRAS; SERlli UN TERRENO PREPARATORID PARA EL ENFRENTAMIENTO MILI

TAR DECISIVO. TANJO P1iRA EL ZAPATISMO COMO PARA EL CONSTITUCIONA

LISMO, LOS 2 PROYECTOS DE CLASE HAS DEFINIDOS V ANTAGONICOS, LA CON

VENCION ERA UN ESCENARIO PARA Pf<DBr;R SUS RESPECTIVAS FUERZAS E INS

TRUMENTOS Y 8USC1iR FORTl\LECEPSE EN EL; BUSCARIAN AH! IMPONER SU HEGE

MONIA SOBRE LA DECISIVA FUERZA MILITAR VILLISTA E INFLUIR SOBRE LOS 
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SECTORES MAS VACILANTES DE LOS EJERCITOS, AL TIEMPO QUE AGRUPAR A SUS 

-F'ROPIAS FIU\S. SE ;\&RIA ASI UNA EhWA EN LA REVOl-lJC!ON U\RACTERIZADA 

POR UNA FORMA DE LUCHA ENTRE LAS CLliSES !NSll íUC!OtlAL, POLIT!CA, IDE

OLOGICA Y DE PRINCIPIOS EN U\ QUE CADA UNA DE l.AS CORRIENTES IJI ll!ZA

RIA ESTOS [NSTRUMENTOS rr.r.:A AVANl.f•R EN su PROYECTO DE IMPONER su HE

GEMONIA. ERA LI\ ANTESALA Y LA PR[Pl\flAClON DEL EGCUlf.HIU FARA EL EN

FRENTAMIENTO MILITAR, PEF<O íEN!A SU PROPIA Y IJECISIVA ESPECIFICIDAD: 

LA LUCHA POL IT 1 CI\ E 1OFOUlli1 CA. EN UNA s nur.c ION EN LA QUE TODAV l A NO 

SE OEF!Nll\ QUIEN TDll{I l.A HEGEMOnrn MILI Ti\R, :;e Hl\Cl·• JECISlVA LA 

UT ILI Zl\C !CJM DE 1\LGO qu[ Ei"IPEZ{lfJ(l (4 LONVEfiT IRSE EN EL GEf<MEN DEL 

ESTADO NAC Hl'J4L REVOLUC [Otu\R !U: Lfl CONVENC JDN. Uil\ 1JN1) LUCHA POR EL 

ESTADO, Y EN ESíE SC:NTIDO, llN;I CONTINUACIUN DEL Pf,OYECTO QUE CADA 

CUllL YA rnAtA. LOS ESlAOOS EN OESAf<RULLO VILLISTA, lAPATISTA Y 

CONSTITUCJON;IL!Sr..1, PARA POOCH SER llACIONAl F'i Y SOBEP.M!OS, TENIAN QUE 

IMPONEHSE cor10 UNO SOL.O, TBIUNFi\ll(Jf< SO[<f;E LOS DEMl\S. LA CONVEtlCION 

SEfHA UNA ETAPA DE ESTE Pf<OCESO. 

r1DEMAS, EL ZAPAflSHO, EL VlLLISr10 y EL CONSTITUC!ONAL!SNO fEN!l\N 

UNA FUERTF: CARGA REGIONAL Y AHORA, QUE HAB!flN DERRIJTADO Al REGIMEN 

HUERTISTA, TENIAN QUE CONOCERSE, PflE~óC:NlARSE, FRllllAfiSE RECIPROCAMENTE 

CADA UNA DE LAS fiEGIONES WUE ilA!llfoN CONrRIBUlllO (l ESE FIN¡ LA CON

VENCION OFRC:CIA TAMBIEN LAS POS!lHLIDADES DE E,:;¡E LNCUENTr(Q INTERRE

GIONAL Y DE 'IER SI ERA POS!fiLE IMCORPURAR Y SUPERAR U'tS PARTICULARI

DADES DE CADA UNA EN UN PROYECTO Nl1C llJNAL. 

LA CONVENCION APARECE JUSTAMENTE CONO LA HESPUEOTA A ESTAS NECE

SIDADES. PLANTEArA DESDE T!El1Pll l\H,AS, POH SE.PARADO, POR CADA UN(~ DE 

LAS FUEf~ZAS, EN EL ~IES DE SEPrtEMBRE l~E 1914 ADQUIRIO UNA ACTUALIDAD 

Y UNA IMPORTANCIA CRUCIAi-. 

! ;~; 



AL INTERIOR DE CADA UNO DE LOS TRES EJEACITOS SE EXPRESABA ESTA 

NECESIDAD. LOS ZAPATISTAS HABIAN PLANTEADO DESDE TRES A;:¡(]S ATRAS, LA 

EXIGE~lCIA DE QUE TODOS LOS f<EVOLUCIONARIOS ADOPTARAN COMO PROGRAMA DE 

LA REVOLUCION EL PLAN DE AVALA Y QUE ENTRE 10005 ELIGIERAN DEHOCRATl

CAl1ENTE AL GOBIERNO DE LA REVOLUCION; DURANTE TODO EL TIEMPO TRANSCU

RRIDO HAB!AN SOSTENIDO ESTA DEMHl~[•i\¡ LOS VILLISTl<S PROF·ON!AN COMO UNA 

URGENCIA LA INSTAURACION OE UN GOf!IEF;NU DEMOCRATICO Y LA SOLUCION AL 

PROBLEMA AGflARIO, TODO ELLO EN EL MAfiCO DE. NEGOCH'.CIONES Y ACUERDOS 

ENTRE LOS f<EVOLUCIONARIOS¡ A SU Vrl, AL JtHERIOR [JEl CONSTITUCIONA

LISMO EXIST!n UNI\ CORRIENTE QUE CRE!A rn'ORTUNíl COMENZAR LAS TRANSFOR

MACIONES 30CIALES Pí\OPºUESTAS FºüF< EL Fl AN l"f' GUADALUPE EN Vlí<TUD DE 

QUE:. EL ENEl"IGO f'fi!NCIP>1L HAí<IA SIDO DEF:!,OTADO. U/JOS Y OTROS HAUIAN 

COMENZADO DISCUSIONES, NEGOCll\CIONES E INTENTOS DE ACUERDO, PRESEN

TANDO SUS PROPUESTAS Y TRATANDO DE INFLUIR EN LOS OTROS DOS, AL MISMO 

TIEMPO QUE APROVECHANDO LA INFLUENCIA DE LOS OTROS DOS PAHA FOHTALE·· 

CER SUS POSICIONES AL INTERIOR DE SUS PROPIAS FUERZAS. PRODUCTO DE 

ESTAS INICIATIVAS HABIAN SIDU LOS ACUERDOS DE TORREON, LAS NEGOCIA

CIONES ENTRE ZAPATISTAS Y CONSTITUCIONALISTAS Y LAS NEGOCIACIONES EN

TRE VILLA Y OBREGON. AUf~QUE NINGUNA HABIA CONSEGUIDO FRUCTIFICAR - EN 

BUENA MEDIDA PORQUE LO QUE ESTABA EN DISPUTA ERA EL PODER Y ESO NO SE 

NEGOCIA -, LO QUE HABIA QUEDADO DE ELLAS ERA QUE AUN NO ESTABA CE

RRADA LA POSIBILIDAD DE SENTARSE A DISCUTIR PARA TRATAR DE LLEGAR A 

UN ACUERDO, O POR LO MENOS PARA QUE QUEDARAN MAS CLARAS CUALES ERAN 

LAS DIVERGENCIAS. PARA TODAS Y CADA UNA DE LAS CORRIENTES ERA CLARO 

QUE SE TENIAN QUE REUN!í< Y QUE F.SA REUtHON SE CUNVERTIRIA EN UN FORO 

NACIONAL EN EL QUE SE PLANTEARIAN LOS PFiOBLEMAS MAS IMPORTANTES DE LA 

REVOLUCION. CARRANZA MISMO SE VIO OBLIGADO A ENCARAR ESTA NECESIDAD Y 

A DARLE UNA SOLUCION A SU MANERA, CONVOCANDO EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 
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1914 A LOS GOBERNADORES Y JEFES MILITARES CONSTITUCIONAL!STAS A UNA 

JUNTA QUE DEBIA REUfHRSE EN LA CIUDAD DE MEXICO EL lo. DE OCTUBRE 

PARA ABORDAR ESTOS PROBLEMAS. 

NO OBSTANTE, EL CONTENIDO Y LA FORMA QUE LE ESTABA DANDO LA Dl-

RECCION CONSTITUC!ONALISTA (\ D!Ct;.; JUNTA, Y L1~ NE.Gl'IT!VA DE CARRl\NZA A 

DAR CUMPLJMIENTO ,'\ LOS 1\CUERDOS OE TORREotl Y A LAS NEGOCIACIONES CON 

OBREGON, !NFLUYEF<ON Y PHECIPITARON EL ROMP!t11ENTO DE LA DIV!SION DEL 

NORTE. LA INMINENCIA DEL CHOQUE ENTRE ESTAS DOS FUERZAS Mül IVO UNA 

VEZ MAS RUE, POR ltHC!AllVA DE LUCIO f<LP1NCO <1>, SE REUNIERON 49 JE

FES CONSTITUCION!IUSTAS PARA CQtlSl ITUIH LO QUE SE DENOl11NO < COMITE 

PERMANENTE DE PACIFIC(ICION ·•, EL 23 DE SEPTIEM~RE DE 1914. EL OBJE

TIVO DE ESTE COl11 TE ERA: 

« EV!Tí•R PATR!OTICl\MENTE EL CONFLICTO l\RMl\DO ENTRE LA DIVISION 

DEL NORTE Y LOS DEHAS CUERPOS DEL EJERC 1 TO >. 

PARA ELLO CONSTITUiEROM UNA Cu~IISION INTERNA QUE SE ENTREVISTA

RIA CON CAHf<ANZA PAR!\ ESTABLECER LAS !JASES DE UN r1CUERDO CON LOS DE 

LA DIVISION DEL NORTE Y lJTRI', COMISION QUE NEGOCIARl!\ CON ESTOS ULTI

MOS < LA FORMA Y TERMirfü5 Etl QUE OEBA CONVOCARSE A UNA CONVENC ION DE 

LOS MIEMBROS DEL EJERCITO CONSTITUCIONAL!STA Y DEHAS PERSONAS QUE 

ELLOS ACUERDEN, LA QUE SE CELEBfiARA EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES U 

OTRO TERRENO NEUTRAL, Y HESOLVERA DE MANERA DEFINITIVA TODAS LAS 

CUESTIONES QUE DEBAN DE SER'J IR DE BASE PARA LA ORGAtH ZACION DEL GO

BIERNO DE LA REPUBLICA > (2). 

LA r·R I ~IERA COM IS ION DE LOS PAC l F l CADORES SE ENWEV I STO CON CA

RRANZA, QUIEN LOS DESAUTORIZO PARA NEGOCIAR CON VILLA; ANTE ELLO, SE 

VOLVIERON A REUNIR, INCORPORARON A MAS JEFES CONSTITUCIONALISTAS PARA 



SUS PROPOS!TOS - ENTRE ELLOS A OBREGON -, Y DECIDIERON NEGOCIAR POR 

SU CUENTA CON LA DIVISION DEL NOíHE l3). AL MISMO TIEMPO, PUSIERON A 

LOS ZAPAl !STAS AL TANTO DE ESTOS INTENTOS Y LOS INVITARON A INCORPO

RARSE A LA CONVENCION <4>. 

LAS NEbíJC 1r,c1 UNE s ENTRE LOS PAC 1F1 CADORES y LA D l V 15 ION DEL NORTE 

TUVIERON 1 UGAR EN ZACATECi'iS¡ r\HI f<CORDARON QUE AMú!\S n;rnrns SUSPEN

DERIAN HOSTIL!DAOES Y MOVIMIEIHOS DE TROPAS Y CELEBRARIAN LA CONVD<

CIUN EN í1GUASCAUEtHlS lL 10 DE OCTUERE <5>. LOS PACIFICf<DORES ASU-

111ERON EL COMPROMISO cori LOS VlLLISTr,s COMO UN PACTO DE HONOR, '( Pl\fa\ 

CU~IFURLO, REGF<ESl\RON A LA CIUDAD DE N[XICO A CütNEIJCER A SUS OE~IAS 

CORRELIGIONARIOS llf:. NEGOcIAr; EN TERl11NOS DE JGUr.t.DnD CON EL 'JILLISMO. 

MIENTRAS TANTO CARRANZA, QUE NO AVALA LOS ESFUEraos DE LOS PACI

FICADORES, CONVOCI~ POR SU CUENTA A LA JUNIA DE GOBERNADORES, JEFES 

POLITICOS Y GENERALES CONSTITUCIONALISTAS, A LA QUE f;ECONOCE COMO 

UNICA INSTANCIA QUE DEBE RESOLVER SOBRE LOS PRODLEHAS QUE ESTAN A 

DISCUSION Y A LA QUE, i;EllUIJ SUS PROPIAS DECLARACIONES Y COMENTARIOS 

DE LAS PERSONAS CERCANAS A EL, SE PROPONE ENTREGAR EL rODER (6). 

HACIA FINES DE SEPTIEMBRE LA SITUACION SE ESTABA COMPLICANDO¡ LA 

UNICA M{1NERA DE CONTENER EL CONFLICTO ARMADO CON LA D!VISION DEL 

NORTE ERA LA REALIZACION DE LA CONVENC!ON EN LA CIUDAD DE AGUASCA

LIENTES, A LA QUE ASISTIRIAN NO SOLO AMBOS EJERCITOS, SINO TAl1BIEN, 

PR08ABLEMENTE, EL ZAPATISMO. TAL ERA EL ACUERDO ENTRE LOS JEFES Vl

LLISTAS Y EL COHITE !lE PAClf'ICACION. PERO POH OTRA PARTE, LA DIREC

CION CONSTJTUCIONALISTA E'STAl<A EMPEf.;ADA EN CELEBRAR LA JUNTA DE GO

BERNADORES Y JEFES DE SU MISMO EJEHCITO A QUE HABJA CONVOCADO CA

RRANZA CON UN CONTENIDO Y UNA FORMA DIFERENTES A LOS QUE SOSTENIAN 

TANTO EL VILLISMO COMO El. rnPATISMO Y PROBABLEMENTE TAMBIEN ALGUNOS 



DE LOS PACIFIC1;DORES. HABIA QUE SUPERAR ESTE OBSTACULD. A ESO FUERON 

LOS PACIFICADORES. 

LA JUNTA CARRANC l STA. 

CARRANZA, RESPOtlDIENDO A LA PRESION QUE SE HABIA ORIGINADO ENTRf. LOS 

EJERCITOS Y AL INTERIOR DEL SUYO PROPIO, CONVOCO A Pl\lNCIPIOS DE SEP

TIEMBRE DE 1914 f< UNA JUNTA DE GOfJCRNADlJRES, JEFES POLITICOS Y GENE

RALES CON !1Atl00 úE FUERZA DE CONSTlTUCJONALISHO. EL ODJET!VO DE ESít'.'\ 

JUNTA ERA: < ••• ACUl">Dl\R EN fLLI\ LAS Rff0Rt11\S QUE DfDJr.N ll"FLANlAf<SE, 

EL PROGRAMA AL QUE SE SU.JFTnRll\ EL GIJBIEl1NO PROVIS!ONl\L, LA FECHA EN 

QUE DEBER IAN VER 1 F ICAf,SE LAS EL!:.CC IONES OE FUNC ION;'\R !OS FEDEHALES Y 

DEMAS ASUNTOS DE rnrrnEs GENERAL ,,. (7). A PESi'•fl DE LAS l~IPUGNACIONES 

QUE LOS TEmllNOS DE ESTA CONVDCATORll\ HABIAN p¡,uVULAllü t:N Ui DIVISION 

DEL NORTE, LAS BASES Y EL COtlTENIDO NO FUERON tlCJDIFJCí\DOS. DE ESTE 

MODO, EL to. DE üCT\l[lRE SE f<LlJNIERm: EN U\ CIUDAD DE HEX!CO MAS DE 70 

JEFES CONSTITUClONl\LISTAS. 1.1\ MAYOl~l/\ DE l.OS t'.\SlSTEtHES ERAN MILITA

RES, ENTRE LOS CUALES PREDUl1Wl\BAN Lll:.i GENERALES QUE ASISTIAN PERSO

NALMENTE; UN!CAMENTE CONCUr,RIEHON 12 CIVILES COMO REPRESENTANTES DE 

GOBERNADORES O GENEllALES QUE NO PUDIERON ASISTIR POR DIFERENTES CAU

SAS (81. DESDE EL COMIENZO SE ADVrnT 1(\N DDS GRUPUS CLARAMENTE DIFE

RENCIADOS1 POR UN LADO LOS 11ILITl\RES Y CIVILES MAS ESTRECHAMENTE VIN

CULADOS A CARRANZA Y POR EL OTRO, LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE PACI

FICACION. PARA LOS PRIMEROS LA CONVENCIDN DEBIA SERVIR DE INSTRUMENTO 

PARA LEGITIMAR LOS PLANES DE LA DIRECCION CARRANCISTA QUE, TAL Y COMO 

SE HABIAN DELINEADO PREV !AMENTE ERAN: 1 l LA CONVENCION DEBIA FUNCIO

NAR COMO UN ORGANISMO DE CONSULTA PARA DELINEAR EL PROGRAMA DE GO

BIERNO Y LAS REFORMAS URGENTES QUE DEBIA APLICAR EL GOBIERNO PROVI-



SIONAL; 2> CONVOCAR A ELECCIONES¡ 3> REAGRUPAR AL CONJUNTO DE LAS 

FUERZAS CONSTJTUCIONALISTAS EN CONTRA DE LA INSUBOROINACION VILLISTA. 

PARA LOS DEL CONITE DE PACIFICACION EL OBJETIVO SE REOUCIA A GANARSE 

AL CONJUNTO O A LA NIWORIA DE LOS JEFES DEL EJERCITO CONSTlfUCIONA

USTA HACIA EL COMPROMISO DE CELEBRAR UNA CONVENCION CON LOS VILLIS

TAS EN AGUASCfiLIENTE5; CON ESTE REAGRUPAMIENTO EN TORNO SUYO, 51 LO 

CONSEGllJAN, PODf{IAN INTENTi\f\ OUF EN .~GUASCnLIUHES CON\IERGIEHAN TODAS 

LAS CLhídUHES Rf:SOLUCJONARIAS Y AH!, CONSEGUIR LA PAZ \' DISCUTIR LOS 

Pí<INCIPALES PíiODlEHAS DE u, RCVOLUCION. EN EL FONDO LA CONFRONhlCION 

ENTRE ESTAS DO~> r·o:.ICIONES Eh{¡ UNA LUCHA r-or; LA flEGUlürilH EN LA 01-

RECCION DEL HOVIMIEtllO CON"fllUi:.lONlfLIST1~ Y POr; LA TACT !CA QUE DEBIA 

SEGUIRSE 01NTE LAS ornr.s cor.RIENTES y SODRF: LOS PROBLEMi\S QUE ESTABAN 

A LA ORDEN DEL DIA. EL RESOLYEH ESTAS CUESTIDNES SE LLEVO LOS 5 DIAS 

QUE DURíl LA JUNTA. 

EL lo. DE OCTUBRE, EN LA CIIJDAD DE HEXICO COMENZARON LAS SESIONES 

DE LA JUNTA. DESDE EL INICIO SE PLANTE.O EL CONFLICTO ENTRE DOS POSI

CIONES: POR UNA PARTE, LA HAYORIA DE LOS MILITARES, LOS CUALES EN UNA 

BUENA PROPORCION HABIAN PERTENECIDO O SIMPATIZABAN CON EL COHITE DE 

PACIFICACION, Y ESTABAN CAPITANEADOS POR OIJREGON; POR LA OTRA, LOS 

MILITARES Y CIVILES HAS CERCl\tlOS A LA DIRECCION CARRANCISTA, JEFATU

RAOOS POR LUIS CABRERA. LOS PRil'\EROS GANARON LA VOTACION PARA LA FOR

MACION DE LA MESA DE DEBATES, QUEDANDO COMO PRESIDENTE DE ELLA EULA

L!O GUT IERREZ (9). LA CONFl~ONTACION IDEOLOGICA Er<A ENTRE DOS POSICIO

NES Y DOS TACTICAS ANTE Ll\S OTRl\S CORRIENTES Y ANTE LOS PROBLEMAS QUE 

ESTABAN A LA ORDEN DEL OIA. LOS CIVILES CARRANC!STAS DEFENDIAN LA 

POSTURA DE NO HACER REFORMAS SOCIALES IMPORTANTES Y MANTENER EL RES

PETO AL ORDEN LEGAL VIGENTE, LO CUAL IHPLICl\BA LA REAFií<M•iCION DE LA 

JEFATURA CARRANCISTA Y EL SOHEllMIENTO DE LAS OTRAS CORRIENTES. POR 



SU PARTE, LOS MIL! rnF;ES ENCAE•EZADOS POR LOS PACIFICADORES, SE PLANTE

ABAN COMO PRIMER OBJETIVO EVITAR LA GUERRA CIVIL ENH<E LAS CORRIENTES 

Y ASEGURAR LA ESTABILIDAD MEDIANTE UNA SERIE DE CONCESIONES; SI CON

SEGUIR LO ANTERIOR IMPLICAflA H\Sl\R POR ENCIMA DE LA CONSTITUCION VI

GENTE, ESTE NO ERA !MPEDIMENTO. EN EL FONDO, LO QUE ESTílllA EN DISPUTA 

ERA LA HEGEMONIA SUBRE EL MOVIMIENTO CONSTITUCIDNALISlA ENTRE DOS 

SECIORES DE EL; LOS PAC!FICl\OORES ESTAOílt~ H!\CIENDO UN DESAFIO A LA 

DIRECCION OFICIAL Y ESTA A SU VEZ BUSCABA HEl\F-IRMl\RSE LEGITIMANDO SU 

POSTURA DE LINEA DURA Y DE NO ACEPTAR CONCESIONES. 

NO ODSTANTE, ESIE CONFLICTO ;iDQUIRIO LA rDPMA DE CONTRAPOSICION 

GENERAL ENTRE LO CIVIL Y LO Hlll íAR. LOS Pl\CIFl!=ADORES NO ENCONTRARON 

MEJOR FORMA PARA DEFENDER SUS l\RGUMENTOS QUE flESTAR VAL.IDEZ A SUS 

CONTf<INCf\NT[S Pon EL SIMPLE ltECHO Lit: QUE. tSIUS l:RAN CIVILES QUE NO 

HABIAN PARllCIPADO EN l\[CiONES DE AHl11\S DUF;r0 NTE LA REVOLUCIOI~. MtiS 

AUN, LOS ACUSl\BAN DE Hl\ftEf<SE INCORPORAr•D DE Ml"\NERI\ OPORTUNISTA A 

ELLA. DE ESTA MANERr;, EL DElJIHE ENTRE !JOS POSICIONES POLITICAS SOBRE 

UNA TACTICI\ EN CONCRETO FlJE DOMINADA POR UNA D!SLl.JS!ON DE CARACTER 

GENERAL so&riE QUIEN TENIA MAS DERECHO A DECIDIR EL f<UMBO DE LA REVO

LUCION, 51 LOS ELEMENTOS CIVILES O LOS MILITARES; COMO LOS CIVILES 

CARRANCISTAS NO PUOIE.ROtl EVl'TAR CAER EN ESTE DEfJME, l-A ltlPUGNACION 

AL PODER DE CARRANZA SE DILUYO Y POSPUSO PARA LOS PACIFICl\DORES. 

EN EL [ERCER orn DE SESION, CARRANZf\ PERSONl~U1ENTE ASISTE PARA 

OEF INIR EL COtJTENIDO QUE ESPERA DE LA JLllHA PllESENTANDO UN INFOf<ME. 

EN ESTE LE ASIGNA POR PRIMERA VEZ EL NOMúRE DE « SOLEMNE CONVENCION 

>, CUYO OBJETIVO ERA CJ!SCUTIR EL PROGRAMA POLITICO DEL GOBIERNO PRO

V 1 SIONAL Y F 1 JAR LA FECHA PARA LAS ELECCIONES « QUE RESTABLEZCl\N EL 

ORDEN CONSTITUCIONAL >; EL GOBIERNO PROVISIONAL, HlCABEZADO POR EL 

1 :. :. 



MISMO, DEBIA IMPLANTAR LAS REFORMAS SOCIALES NECESARIAS. LAS REFORMAS 

URGENTES QUE CARRANZA Y SU GRUPO DE ASESORES CONSIDERABAN NECESARIO 

REALIZí1R Y QUE PRESENTABAN A LA CONVENCION PARA OEJlENER SU AVAL ERAN: 

lo. LIBERTAD MUNICIPAL; 'Lo. < F<ESOLUCIOt~ DEL PROBLEMA f1GRARIO POR ME

DIO DEL REPnrno oc T!EflRAS tlACHl~U\LES, DE LOS TERí<EN(l,; QllE EL GO

BIERNO COMFRE A LOS G><llNDES FT,QPJETAf<!OS Y DE LOS TERRENOS QUE SE EX

PROPIEN POR CAUSA Dl UílLIDillJ PUbLICH ;;¡ 3o. OBLlliAí; ¡, QLlE EL PAGO t1 

LOS rr:r1BAJADORf.S FUERA EN EFECTIVO y SEMANAL, L IM!Tr1R u.s llORAS DE 

TRABAJO DIClAR LO f'ELATIVO i1l. DESCANSO DOMIN!Cf~L, ACCI[IENTES DE 

Tf;AIJAJO y ' Erl (i~::nc:Rr.L, Al MicJiJf<AMll'_NTl; DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS 

DE LA CU\SE llf!RERA •; •1n. Hl\CFh UN ClllASTRO NioCIOt~AL DE Lt'.\ PROF'IEDAD 

~. PARt~ OBTENER LA EQUITrHlVA F'RDF·OFCIONALlllMi Il[ LOS IMPUESTOS :.; 5o. 

NULIFICAR CONCESIONES 1\NTICONSTI fUCIONALES¡ loo. < REFORMAH LOS ARAN

CELES CON UN AMF·uo ESPIRI ru DE L!BEIHAD >; 7o. REFOrmAR LA LEGISLA

CION BANCARIA .. ESIU!JHIN{1u U• Cül•NEIHEl•CIA DL :;u UtHF!Cf,SION O DEL 

ESTABLECIMIENTO DE UN BANCO DE ESTADO >; Oo. DAR EL CARAClEli DE CON

TRATO CIVIL AL MATRIMONIO Y « ESTABLECER EL DIVORCIO A[•SOLUTO POR MU

TUO CONSENTIMIENTO ». 

A CONTINUAClON, CARRANZA EXPONIA OETALLADf\MENTE EL CONFLICTO CON 

LA OlVISION DEL NORTE, A LA QUE ACUSABA DE SER UN INSTRUMENTO DE LA 

REACCION V DE SER UNA MINORIA QUE QUERIA IMPONERSE SOBRE EL EJERCITO 

CONSTITUCIONALISTA. TERMINO SU INTERVENCION ENTREGANDO EL PODER A LOS 

JEFES AH! REUNIDOS 111 l. 

LAS REFORMAS SOCIALES EXPUE.STAS POR CARRANZA ER1-)N MUY Ll111TADAS. 

LA REFORMA AGRARIA ERA PRESENTl\DA DE MANEHA MUY GENERAL, AMBIGUA, NO 

IMPLICABA NINGUNA TRANSFORMAC!ON REVOLUCIONARIA Y MARCABA UN PROCEDI

HIENTO MUCHO MAS CONSEHVADOR QUE LA PRACTICA Y LOS POSTULADOS ZAPA-



T!STAS; INCLUSO ERA HAS CONSERVADOR QUE LO QUE EL VILL!SMO ESTABA 

PLANTEANDO POR ESAS FECHAS Y NO OEFJNIA NINGUN CONPFiOMl50 CONCRETO. 

NO SE DECIA ALLI NADA DE r-1CABf\R CON EL LATIFUNDISMO, DIVIDIR LAS HA

CIENDAS O PONER LIMITES A LA PROPIEDAD; TAMPOCO SE MENCIONABAN APOYOS 

ESTATALES Pf\HA EL IMPULSO DE LA {\GRICULTURA, ETC. NI SIQUIERA SE HA

BLABA DE FAVORECER A U\ PEQUU.11 r·i<cF l EDf\D. ERA t·iUCHO MAS s l GN I F 1 CA-

Tl VO LO QUE NO SE DECIA QUE LO QUE SE AFrnHADA. SOBRE LA CUESTION LA

BORAL, DEL M 1 SMO MODO, LA DEF 1N1 C ION ERA MUY VAGA, LAS TI 8 l AS MEDIDAS 

TAMPOCO ESTADLECil\N Utl COMPROMISO CONCRETO Pl\BI\ NEJOF,l\R LA SlTUAC:ION 

DE LOS TRABAJADORES; tlO SE FIJABA SALARIO 111NIMO, NI SE RECONOCIAN 

LAS ASOCIACIONES DE TRl\bAJl\DORES Nl DERECHOS CrJMO EL DE HUELGA. POR 

LO DEHl\S - SALVO EL PROBLEMA MUNICIPAL -, LAS OTRAS MEDIDAS NO TENIAN 

UNA ACTUALIDAD QUE LAS lflCIERI\ URGCtHES, PUESTO QUE NO ERAN RECLAMOS 

QUE F.L HOVI11IENTO DE Mf\~f\S RE'/OLL!ClCNl\R!O llUO!CRA ruc:::;rn A LA ORDEN 

DEL DIA. EN TODO CASO, POOIAN SER HEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE UN PRO

YECTO NAS C011PLETO DE LF.GISLACION N'IC!ONAL. PERO COMO LAS MEDIDAS UR

GENTES DEL PROGRAMA QUE UN GOBIERNO REVOLUCIONARIO TRIUNFANTE PUSIERA 

EN PRACTICA ERAN COMPLETl'MENTE INSUFIC !ENTES. 

A PESAR DE LA IMPORTANCIA DE LA DISCUSION LlUE SE HAB!A ABIERTO, 

LA REUNION NO SE OCUPO DEL ASUNTO DEL PROGRAMA SINO DE LA ENTREGA DEL 

PODER POR Cf\RRANZA. EN PARTE ESTO SE EXPLICA PORQUE LOS PACIFICADORES 

NO TENIAN UN PROGRAMA ALTERNATIVO QUE OFRECER 1121, LO QUE CONFIRMABA 

LA POBREZA IDEOLOGICA DEL CONSíl TUCIOt~ALISMO EN SU CONJUNTO. PERO 

TAMPOCO SE DIO LA LUCHA POR EL PODER, A PESAR DE QUE CARí<ANZA LO ES

TABA DEPOSITANDO EN LA JUNTA. LA ASAMBLEA AH! REUNIDA NO ESTADA PRE

PARADA PARA ASUMIRLO PORQUE AL CONVOCARLA, NO SE TENIA COMO OBJETIVO 

EL DIRIMIR QUIEN DEDIA EJERCER LA OIRECCION DEL MOVIMIENTO! LOS PACI

FICADORES, A PESAR DE QUF.: ESTABAN IMPUGNANDO LA DlRECClON DE CARRANZA 



NO PLANTEABAN TODAVIA SUSTITUIRLO, SINO MAS BIEN GANAR TERRENO CON 

UNA TACTICA NO DE ENFRENTAMIENTO SINO DE NEGOCIACION CON EL VILLISMO 

Y CON EL ZAF·ATISMO; LA LUCHA ERA EN TORNO A UNA 11\CTICI\, LA LIMlTA

ClON DE LOS Pf1ClFIC•~DOF<ES EhA QUE LA DISOCIABAN DEL PROBLEMA DE QUIEN 

TENIA EL PODER. C11MBIAR DE TACTICI\ DE tlANERA CONSECUEfHE SIGNIFICADA 

DARLE UN RUl180 li l ST ltJl O AL PROCE.SO Y PARA ELLO ERA I MF·f<ESC 1 ND !BLE TE

NER EL PO[•ER. EN l.A DISCUSION, StlLO OIJREGON, DE MANEW\ r!Mlt>A f'fWfllSO 

QUE u. ASl\M[ILEA DECIDIERA cmm SUSTITUIR A Cf\RRANZA, PERO NO TUVO ECO 

( 13) • AS 1 LO QUE SE DEC l lJ 1 O FUE NO ACEf'T AR LA RENUNCIA DE CAHf~i\NU-1 Y 

RESOLVER U ASUNTO HASH\ QUE SE REUNIERA Ll\ CDrNENC ION CUN LOS VI

LLISTfl'i EN A>iLIASCALIENlES <1•1). 

A LO QUI- SE LLEl~O fAMllIEN FUE A UNA TfiANSACí:IDN: CARRANZA CONSER

VABA EL PODER, PUESTO QUE ERA LA POSICION POLITICA E IDEOLOGICA MAS 

CONSISTENTE Y LOS PACIFICAOOHES NO TENIAN TDDAVIA CON QUIEN SUSTI

TUIRLO¡ CARRANZA DE ESTA MN>IERA VEll\ FORTALECIDA SU JEFATURA, ERA LA 

DIRECCION, CONSERW1BA EL PODO< Y TENIA COMO r·ROl'UESTA UN PROGRAMA DE 

TIBIAS REFORMAS CON51ITUCIONALES. LOS PACIFICADORES, A CAMBIO DE 

ACEPTAR EL FORTALECIMIE:rno DE Cf<RR><NZA, LOGnAO!\N EN CAMBIO EL COMPRO

MISO DE QUE TODOS LOS f;EPRESENTANTES DEL CONSTI1UCIONALISMO CONCU

RRIERAN A f\GUASCALIENTES, EN UNA CLARA DESAUTORIZACION DE Lfl TACTICA 

CARRANCISTA. EL ASUNTO DEL PODER QUEDABA EN SUSPEhSO Y TENllRIA QUE 

DECIDIRSE EN UN AMBITO MAS AMPLIO, JUNTO CON LOS VILLISTAS Y PROBA

BLEMENTE CON LOS ZAPATISTAS. UNOS Y OTROS CONSEGUIAN PARTE DE SUS OB

JETIVOS, PERO EL PROBLEMA CENTRAL NO QUEDADA RESUELTO. CARRANZA SE 

REAFIBMABA EN EL MANDO, PERO NO LOGRABA IMPONER QUE SUS FUERZAS SE 

ACUERPARAN EN TORNO A UN ENFRENTAMIENTO FRONTAL CON EL VILLISMO. LOS 

PACIFICADORES NO CONSEGUIAN EL F'ODER, PERO GANABAN QUE SE PROBARA SI 

ERA POSIBLE UNA NEGOCIACION CON EL VILLISMO. TODO ESTO SE RESOLVERIA 
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EN AGUASCALlENTES: SI ERA POSIBLE UNA NEGOC!ACION CON LAS OTRAS FRAC

CIONES, EL PODER DE CARRANZA SE VENDRIA ABAJO; SI, POR EL CONTRARIO, 

SE DEMOSTRABA QUE NO Hl\BIA CONCILlAC!ON POSIBLE, LA JEFATURA DE CA

RRANU\ Y EL PrnGRUPAt~YENTO EN TORMO A SU PROYECTO Y T.l\CTICA SERIAN 

t1AS FUERTES QUE NUNCA. LO QUE SE ESTAl•A DEMOSTRANDO ERA QUE DENTRO 

DEL CONS T J ruc 1 ONl\LI sr1U NO Hl\H rn f HOYEC f(J MllS F l RME Qut: EL llE CA

RRANZA, ESTE Er«\ EL QUE LOS (1GRUP?,DA Y PARA S051ENEíl COt<SECLIENTEMENTE 

orno. HA!l Ji\ ("LIE SAL InSE DE AH l. 

DESPUES DEL ASUNTO DEL PODER, Y HADIENDOSE DECIDIDO QUE SE IRIA A 

AGUASC1,L!ENlES, VOLVIO A SURGIR LA OISCUSION DE QUIENES DEl1ERIAN DE 

A5IST1R. SIENDO M1WORIA LOS 11ILITARES, SE IMPUSíl EL Cf<I f[RIO DE QUE 

NO SOLO CRl\N ESTOS L0~1 QUE OEE<IAri In, G!NO QUE LO Mll!Tlifl mi\ EL AS

PECTO DECISIVO EN Lr• r<EVOLUCIDN >, F'Ofi TANTO, QUE SOi.O LOS JEFES DE 

ESTE SECTOR TENI(IN DERECHO •I DECIDIR SOBRE L;;S CUESTIONE:S CAPITALES 

Dl'L PAIS. EN LA DISCUSIOM, MUY POL»RILAD1) QUE EJVO Ll!GAR ENTHE OBP.E

GOtl Y CABRERA, ESTE llLT IMO, f<EPFIE.SENfANDO AL ELEMEIHO CIVIL, ltHENTO 

kEIYlriülLo<li u_ ."J.\FtL .JUL JlJLi,\Bl\l·J UJS l;lVlLt:.::i U• EL 110v1r:•ENlü REVOLU

CIOlü;RIO; Slt< E.ffütiRGD, .. DErlAS DE lfü[ LO f\EDUCU1 .'t LO INTELECTUAL ! ~ 

LA p,iJPAGf,1;01.\ Y FL E'~l:'Lo\G·EC IMIENTO DE LAS 11.JEf'\S REVOl.LICIONARIAS >) 1 

EN ESE f,UIJllO><Iü, Y CON E~ií• CllS'!<EV1CION DE FUERZAS, TENIA LA BATALl.A 

PERDIDA ( l5l ¡ LOS CIVILES tlO A~11Sl IRlftN. 

EL DEBIHE SOSlENIDO FUE r·IUY r1LECC!ONADOR. LOS MILITARES CONSTITU

CIOtlALlSTAS lENll\t< HJ.ZUN l\L r<ECU\Mf.,l\LES 1\ SUS ADVEF.SARIDS EL QUE NO 

HUBIERAN Pt:mTlCIPADO EN LA LUCHA ARMADA Y NO SE HUBIERAN COMPROMETIDO 

MAS CON Lr1 l<E'iOLUCIOl-l. El Pí\OBLEMA ES QUE EN LA F'OLr•RIZACION DEL DE-

8;1lE, LLEVA!JM·l su Al<GU'1EtHf\CION r.L [). rF·:EMO y CAIAN EN LA UNILATERALI

DAD DE EXCLUIR Y DESCALIFICAR A TODA LA PODLACION CIVIL OE LA REVOLU-



CION. ERA JUSTIFICABLE EL AISLAMIENTO DE CIERTO TIPO DE CIVILES, EN 

PRIMER TERMINO DE LOS QUE ESTABAN EN CONTRA DE LA REVOLUCION Y DE LOS 

QUE F'ERMANECll\N < {1L MARGEN :t- -sr ES QUE ESTO Eí~A FOS![ll.E-; SE LES 

PODIA Y DEBIA RECLAMAR EN UNA ASl\MBLEA REVOLUCIONARIA SU FALTA DE 

COMPf<OMlSO CON LA REVOLUCION. f'Ef~O SE LES DEBII\ SDBHE TODO INCORPORAR 

A ELLA. LOS MILITARES CDr<STITUCIONAL!STAS lENIAN PUCS RAZON EN SU 

CRITICA. SIN Et1MRGO, AL. EXCLUIR A TODO EL ELE~iloNTD CIVIL OLVIDABAN 

QUE LA f\E'JOLUCION NO ES SOLO, NI Pll!NL!PALMLNTE, EL ASF·ECTO MILITAR. 

QUIZflS EN ALGUN M•JMEtHO FUERi"\ NfTES,illlO PfdV!LEGIAíiLO SOBRE LOS OENAS 

ASPECTOS; PERO NO SE LE POD 1 ¡.\ AlJSULUT 1 LI ZAR. LO [JUE llEFLEJABf\ LA AR

GlJMENl AC!ON DE OflREGUN Y COMf"AÑl•i ERA UNA UtHL»TERALIOAD Y UNA SOBRE

VALOf;(;CION úE LO M!Lllflf<; DE:COF ESTA PERSPECTIVi\, LA POSICJON DE CA

BREW'\ ERA SOLlfJ!1 POR CUANTO SE.;:¡ALABA UN f'ELIGRO REAL DE MILITARISMO 

EN EL PROCESO REVOLLJCJGNARIO; SIN EMDl\RGO, EN LA MEDID!'\ EN QUE SU 

CASO PERSONAL Y EL DE SUS COMF'A<<Ef<OS NO Eíj,) PfiEC J Sr;MENTE EL MEJOll 

EJEMPLO DE LI'\ PAIHICIPACION CIVIL EN LA f<EVOLUCION, SU ARGUMEN'fAC!ON 

PERDJA FUERZA Y PODIA SER DES[JARATADA POF\ QUIENES, ADEMAS, TENJAN EN 

ESOS MOMENTOS EL Cot~lf,OL REAL DEL PAJS. Püíl LO DEMAS, TODA ESTA DIS

CUSION REVFLABI\ UN Rl'\SGO MUY DEFltHTORlü DEL CONSI ITLJC!ONALISMO Y UN 

PROBLEMA MUY HDrWO EN LA REVOLUCION MEXICANA: EL DE LA RELACION DE LO 

CIVIL Y LO MILIHIR. H1NTO EL CONSTJTUCIONALISMO COMO EL VILLISMO SE 

HABIAN CARFtCTEíllZADO HASTA ESOS MOHE.NTOS EN FRJVJLEGIAR LO MILITAR' 

SOBRE LO CJVIL; SOLO EL ZAPATISMO SE DEFINIA PRECISAMENTE POR HABER 

INVERTIDO Ut RELACION 'i LA PRIORJD~ID. 

POR LO PRONTO, EN LA JUNTA CELEBRADA DF.L to. AL 5 DE OCTUBRE EN 

LA CIUDAD DE MEX ICO, LOS PACIF ICAOORES GANARON LA EXCLUSION DE LOS 

CIVILES DE LA DISCUSJOtj QUE SE DARJA SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LAS 

CORRJENTE3 Y EL DESTINO DE LA REVOLUCION. QUEDABA PREPARADO EL 
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ESCENAR 10 PARA LA REUNlON DE LOS 3 EJERC 1 TOS. LI\ CONVENCION DE LOS 

REPhESENTANTES DEL PUEfJLO EN ARMAS POR FIN SE HACIA REALIDAD. 

LAS FUEHZAS CONST !TUC lON1;L1 STl\S AS 1 STEN A AGUASCl\LI EN1 ES D l V IOI

DAS. criRRANZA, EL GRUPO l)E Cl')[LES QUE LO ASt:SükA[lA V LOS .JEFES tUL!

rnRES MAS CERCF1Nas !\ su PROYECTO, NO .~UTOHIU.N EXPLICITAMENTE LA REA

LIZACION DE L1~ C'.JNIJENCION; T11MPOCO TtENCN FUERZA PARA OPONERSE A 

ELLA, !"ERO U\ L•[Sl\Pnt IEBAN y' Cl r~u W1N' o r1r1NDAN A í'EPRESENT ¡.rHES IWE 

NO EST••N CONVENCIDOS üE LA NECESl!lAD IJE DEFINIR E111RE rnoi:.s LAS co

RR 1 ENTES EL RUMBO DE LA fiEVllLUC ION. PEt<D LOS (JLJE s 1 IH1N Cüli\IENC l nos 

DE ESTO ULTIMO ASISTEN DFs,;r.·Mt'\005 1\ LA Cl.)~NENCION, 1<0 I lLNEN Pf<OGRAMA 

r;UE OFRECER cm10 AL TEf1N!\T !VA lH\ClONAL PAr~A LA REVDLLJC ION y VAN A PRO

BAR sus FUER?AS ![)EOLOG!CAS CON u;s llHrnS DOS c,·m~1:::r1r:::s, SI U\ CON

VENCION DEFllA í<ESOLVER SOBRE EL PROGRAMA DE (iOBIEF<Nll REVOLUClüNARIO, 

NO ERA ESTE Pf\ECISi\11ENTE SU TU";llEtm FUEí<TE. Hl l'EALIDl"lD SU PROPUESTA 

TACTICA PARA CO!lSEGUIP U\ PAI Y UN GOBil:RNO OE CUtlCILIACIUN NAClütlAL 

DEJABA DE LADO EL Pf!OPl.Et·I;:. L.',F 1 TlíL DE LAS DASES SOBRE LAS CUHLES SE 

CONSTRUIR!!\ 'f, POH LO íANTO, CAfiECIA DE FUl<DAMENTOS. 
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5. LA CONVENC ION DE AGUASCALI ENTES 

LA CONVENCION SE REUNE. ASISTENTES. CORRELACION DE FUERZAS. 

POR FIN, DESPUES DE MUCHOS AVATARES, CRISTALIZABA LA REUNION DE LOS 

REPRESENTANlES DEL PUEBLO EN ?lf'<MAS. EN TODO EL PAIS ESlE ERA EL ACON

TErlCIMIENTO MAS IMPORTANTE. HAEilA UNA GRAN EXPECTACION POR LO QUE AHI 

PUDIERA OCU«RIR¡ Ll1S ESPH<dHAS PU[STr,S F'(,hA VER SI ERA POSIE<LE LA 

UNIFICACION DE LOS REVOLUCION,\RIOS CN TOí;NO 11L FRllGRAMl1 Y AL GOBIERNO 

DE LA PEVOlUCION Eí<AN MUCH1iS. VITO itLE'3SJO h08LES, UNO DE LOéi PARTI

CIPANTES rn ELLA, DESCRIPE EL l.MBIENTE DE FlE~>lA Y ALEGHlll QUE REl

Ní1E<A EN LA e IUD•·D úE .,our.sc.:.u:rH[S •·L HCC lfll .i •• LOS IiELEGi\DOS DE LA 

CONVEf'lClON: TODll L" CIUDAD HEí<'/11\ DE EIHUSIASMO Y LOS DELEGADOS SE 

lf1PREGNAE<AN DE EL < 1 >. ESTE l)MBIENTE ER1~ REPRESENTATIVO DE LAS EXPEC

TATIVAS QUE HílBIA A NIVEL NIO.CIOU<1L. 

COMPOS 1 C ION DE LA CONVENC ION 

SE•,LJN LH L JSTA DE PE LEGADOS QUE SE El ABORO AHJ MISMO, LA CONVENCION 

DE AGUASCAL !ENTES, CUMENZO A SESIONi)R EL 10 DE OCTUBRE DE 1914, CON 

155 JEFES MILITARES, GOf•ERNADOfiES O F<EF'RESENTANTES DE LAS FUERZAS 

CONST l TUClONALISTAS Y Vll.L 1 ~'TAS. DE ESTE CONJUNTO, UNICAMENTE 37 CO

RRE:3POt•DIAN A LAS FUEViAS DE LA DIVISION DEL. NORTE <2>. EN LOS HE

CHü3, 1'0 ~L HAE<ll1 í-1CEF'TADO LA FOí<tiULA DE LA Dlv!SJOf; DEL NORTE DE UN 

DELEGADO POR CADA MIL HOMfJRES DE TROPA 'I LA REF'fiESENTACION CONSTITU

C!ONAL!STA SE ENCONTRAf:;A EN MA10RIA ABSOLUTi\ RESF'ECTO A LOS NOf<TEfiDS. 

ES INTERESANTE QF<SEEW;F. LA COMPOSIClON DE LOS DELEGADOS CONSTITU

C!OllAL!ST.:.:; í V!LL!SlAS F'Aí<A DARSE UNA IDEA DE LA IMPORTANCIA QUE 
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ASIGtJABA CADA UNA DE LAS CORRIENTES A LA REU~l!ON. POR PARTE DE LA DI

VISION DEL NORTE ASISTIERON PERSONALMENTE LA MAYORIA DE SUS PRINCIPA

LES GENERALES. ESTA8AN PRESENTES EN ELLA LOS GENERALES EUGENIO AGUl

RRE bENAVIDES, FIDEL AVILA <GOúERNADOR DE CHIHUAHUA>, FELIPE ANGELES, 

MAtfüEL CHAO. RAUL 1·1»0ET<O, PANFILO NF,TEPA, OR[STES F'Er,EYRA Y JOSE ISA

BEL ROl<LES. U\ PLANA MAYOR DE L1) DlVISION [1EL NOflTE. DE LOS JEFES IM

POR1AIHES úE lcilE EJERCl10, EL UNICO QUE NO 1~SISTIO F'ERSONALMENTE 

COMO DF.LEGADL1 FUE FRANCISCO VILL . .:.. ílUIUr SltJ EMBARGO CONCURRID A COM

PROMETERSE CON ELLA Y FIRMO SDLEMNEMEN1E LA BANDCHA NACIONAL DIAS 

DESPUES, NOML<f;mmo ADEMAS COMO su REFfiESENíi1NTE EN LA AS1\MBLEA A RO

QUE GONZALEZ GARZA. DE LOS ¡;u;;OOS IMPORrnNTES DE VILLA, NO ASISTIE

RON TAMPOCO LOS GOBERNADORES DE. 50NOfiA -MAYlUflEIJi\- Y DE SINALOA -FE

LIPE R 1 VEf·.OS-, QUIENES MiiNDiiíWN DELEGADOS, S l ~~IDO 1<L[<ERTO PIÑA EL RE

PRESENTANTE DE MA.iTORENA. LOS í·RINCIPALES JEFES Y1\QUIS 1\L!ADOS DE 

MAYTORENA Y DE VILLi'I, LUIS f:'.'F"ltJOSA Y LUIS MATUS MANOC.í<ON TN\EllEN RE

Pf<ESENffiNTES: ANf;EL CASTELLANOS Y FEDEr\ICO CERVl1NTES (3). SALVO ESTAS 

t:•CEPr !ONES, U1S FUEr<Zi.S VILLISTAS y sus AL!Aí,QS SE El~CONTfl[1Í:1AN PRE

~ENT"S DlRECH<MErHE H rnAVES DE su JEFi.~ L..0.SJ EN su rOTALIDAD. LA Dl

Jl5JON DEL IJüRTE kóUMIA CON RESPOtJSAB!L!DriD EL COMF·f;C,MISO CONTR1'.\IDD. 

GENTRO DEL COlbTITUCJONALlS~!O, C0110 Hi:MOS \ l:'TO, APAr;ECIA UNA 

FRAGMENH1CION, FOR UtJA PARTE LOS DEL COMITE DE PfiCIFICACllJN, AUTORES 

DEL "PACTO DE HONOR" CON LOS NOkn::~os, ESTHBAN TAMBIEN PRESENTES CASI 

EN SU TOTAL!ül•D: DAVID G. BERLAllGA, RAFAEL BUELNA, JUAN G. CABRAL, 

EDUi'.tRDO HAY, DE<REGOI;, VILLARREAL, 11ARTIN ESPINOSA, JOSE ISAE•EL LUGO Y 

OTROS MENOS ~ONOCIDOS. HABIA UNA EXCEPCIGN IMF·ORTHNTE: LUC!O BLANCO, 

EL IMF'uL'.30R INICIAL DEL COMFE, !lD HABI1; FOD!DO ASISTIR POR ESTAR EN

CARGADO UE LA CUSTQDIA DE LA IMF'ORTANTE PLAZA QUE ERA LA CAPITAL DEL 



PAIS. LOS PACI.FICADORES TAMDIEN ASUMIHN PLENAMENTE EL COHPROHlSO DE 

Lri COtNENC!ON. 

EL OTRO SECTOR DEL CONSTITUCIONALISMO ESTABA CONSTITUIDO POR LOS 

ELEMENTOS MAS CERCANOS E WCOHDICIONAU:'.5 A CARRANZA. EN ESTE SECTOR 

SE. AFT<ECIA DE INMEDIATO UN CAMBIO DE ACTITUD: tl!NGUNO DE LOS MAS IM

PORTAtHES GENERl'•LES Y GfJBERNADORES Cl'IRRANCIS1í\S AS!STlO PERSONAL

MEIHE, SINO SDLO A TRAVES DE DELEGADOS. AS! LO HICIERON LOS SIGUIEN

TES 1~DE<Effü1~'lOr\ES O JEFES POLITICOS CARHANC!STl\5: JESUS ACUl<I\ <GO&ER

NADOI< DE t.:OAHU!LA>, AUiERTO FUENllS WE AGlJf~SCl\Ll[NíEc1, MANUEL DlE

GUEZ UAL ISCO>, P. {:,, DE LA GAf<ZA <GUr.t,.iJWITO), E. F<'.'!LA <YUCATANl, 

HEf<!BERTO J{¡f.•A tD.F.). ¡:,, G.1RCILr,zo (QUINiF1N'i ROül. NJC:OLi\S FLORES 

(H !DALGDl , .JESUS í1GUST l H C1\~Tf<O \CH !APA5l , M l blJ!:.L L. Cúf<llEJO <BAJA 

CALIFORNll\>, FEDERICO MONTES <ClUERETr,ROl, Y J. MUYCIL <CAMPECHE!. 

TAMPOCO FUEROtl PERSONALMENTE LOS 13ENERAL ES M(1S CEF\CANOS f"1 CARF\ANZA 

l\LFREIAJ R!CAUD, IGIJACJO L. F'E~OUF!RA, Fí'ANCISCD MUEGU!f<. FORTUNATO 

MAYCOTTE, f:ENJA:·1rn HlLL, f<A:·1(JN F. 11Uí<8[, .:i:sus C<IFf\Atl;:A, GANDIDO 

AGU!LIW<, F'ABLO GDtnAu:1, J>\C !NTO B. TREVl,:00, CES•'\REO CASTRO y FRAN

CISCO coss. OE•'Jl1)M~tnF CAHr<r1:UC\ MISMO NO ASISTID NUNUt NJ MANDO f;E

PRESEIJHiNTE. ALuUillJ~. C1<hRA!<ClST.;s M[IJQ:, coriocwos SI l\S!STIERON PER

SONALMEN' E, FEf<O ESTO NO ALTERA fin EL HECHO DE QUE, Ell CONJUN10, EL 

SECTOí< MI.IS LJGl\DO Y COMPf<OMET!DO COtJ LA DIPECCION CARRANCIS1'i• DEL 

CONSTITUC!llNl\LlSMO MOSmAf!A í<ESH:V1)S Y GUAf<Dt.r«• SUS D!Sh1NCIAS RES

f'EC1.J A ~J1 CONVEllCION (4l. '-'_R SL1PUES1ü, NO F.CJf1PlAN COll ELLA Y EST1\

BAN l~Hl PRESENTES A Tfa'\VES [JE ,SUS RE~'kESENTl'oNTES F·i;RI\ NO Al SU',RSE DE 

LO QLJE l::N ESOS MOMENTOS t.F'ARECJr, CiJl·!O LI\ RC::UN!ON DE Mi110f, REPRESENTA

TIV!üAD {, NIVEL NACIONAL. F'Ef':D TAMFOCO U\ ·<SU~!!.ON FLENAMCNTE Cür·iü 

::.u'f,; f Sl• t·CTI1UO Cüfl'l':ASTABA NCTAE·LEME!J'E CON LA ASUM!DH rOR EL VJ

L.LlS~IO Y LCS IJEL CIJMITE iJE F'AC!F !CAC!OM. 
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JUNTO A ESTOS TRES GR(1NDES l:ILOQUES PART IC!PARON TAMBIEN EN ESTA 

PRIMERA ETAPA DE LA CONVENCJON ALGtAlOS DELEGADOS INDEPENDIENTES QUE 

NO SE IDENTIFICABAN PLENAMENfE CON r1LGUNO DE LOS BANDOS; PERO NO ERAN 

MUCHOS Y NO TEN!AN ENTRE 51 UN ELENlHfú DE IDENTIDAD QUE LOS UNIFl

·cARA <5l. 

OTRA CARAClERJSílCA IMPORTANTE EN Lt1 COMPOSIC!ON CONVENC!ONISTA 

FUE QUE DE LOS 155 DELEG?iDOS, UIJ!L'"MENTE UNA TEf\CEPA PAR1E DE ELLOS 

ERAN GENEf,ALES. EL RESTO ERAN OFlCH;LES MEDIOS: CORONELES, TENIENTES, 

CAPITANES. ~1U;:Hú3 DE ESHJS OFIC!><LE'> Ullé. AS!'.iTlAN CON LA REF'F.ESENTA

C!ON DE LOS f-f;!NCIPllLES JEIES t"!L!TARES, LO POD!AtJ Hi\CEí< FOf~QUE, ADE

MAS DE SER MEhECEOOr<ES llE LA CONFlf•NU\ DE SUS JffES, Ef<ílN HOMBRES 

INSTRUIDOS, CON ur~A CIEfH/\ CULTURA, flAZOIJ POR u, CllAL VARIOS GENERA

LES LOS CONSIDERABA!~ MEJOR COTADOS QUE ELLOS MISMOS PARA DISCUTIR EN 

UNA TRIDUNA Nf1ClONAL DE LA HAGNI IULJ OE LA QUE PAREC!A IBA A TENER LA 

CONVENCJON, LOS PR!NClPí;U:'.S PROBLEMAS DE L.\ l<EVOLUC!ON. 

POR TANTO, U:\ CürNENC lüH ERA UNA f.(lJNIC·•l COMfUESTA FOc LOS PR!rl

CIPALES Ji:r;::s 11lll TAF<ES DE l_,, ¡¡¡VI s !üN LEL tlCiiTC, POR EL SECTOR MAS 

LIBERAL E IZQUIERDIZNHE OEL CUlb<l fUC!ONAL!SMO -EL Cü~!!TE DE PAClFI

Cl'.ICION-, Y POR OFICIALES .•1ED!OS :iEL. AL.; CARRANCISTA. 

CORRELAC!ON DE FUERZAS 

EN TER11INOS GENt::F:ALES, LOS DELEGADOS COl{STITUCIONAL!STAS -INCLUIDAS 

SUS DOS ALAS-, TEN!AN MAYORIA. OEL TOTAL. MAS DE LAS DOS TERCERAS 

PARTt:S CüFl'.ESPür,C· !Nl A ELLOS. 'f DENlRO DEL BLOQUE CúNST l TUCIONALJSTA, 

LA MAVORIA, A SU •.;EZ, LA fENIAN LOS MIEtl&ROS DEL COMITE OE PAC!FICA

CION. ESTOS ULTH10S, EN LA JUNTA DE LA CIUDAD DE MEXICO HABIAN Al'.F.A-
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SADO CON LOS CIVILES CARRANCISTAS; EN AQUELLA REUNION HABIAN ASISTIDO 

78 DELEGADOS lbl ¡ AHORA, EN AGUASCALIENTES, CONSERVABl\N UN NUMEt'ü DE 

DELEGt'.IDOS ADICTOS •~ SU CAU':4 QUE SUFEFIABA A LOS V!LL I STAS Y A LOS DE

LEG{,DOS l"'.1•S LIGADOS A C1'1'.:RMHA. SI EN CUALQUIER CASO DE DISCREPANCIA 

INTERNA, SE PRESEIHABAN 3 POSIC!DtlES Y SE VOTA8A Etl BLOQUE., ELLOS 

TENDf': 1 AN M~\YOR l i<. SIN EMl!•'·RGO, Lf• Hl\YOfd A AH l DENTRO ERA SOLO FORMAL, 

LA r;)UE CllNTAf•A F<U.U1ENTE 'iE ENCONTí<r.F:<A AFUEí<A Y ESTr.f•~\ DETEHMINADA 

POR LI\ f:Li\C ION DE FUEH1''.', ENTRE l.OS EJEf<C (TOS. ERA ESTA LA QUE DETER

H l NABA [ I HPür< l A Ll M !TES 1\ Lr. AC rur.c ION INTERNA DE LOS DELEGADOS DE 

CADi'I utl•• [)[ LA~> COEídENTES. LOS CONSfl fUCIONALISfAS NO F'ODIAr~ IMPONER 

!r·:PUNEMENTE :;u M.wnr,;.1 NIJMEF-:ICA so fi!ESGO DE {ILTERP·R U\ RELACION DE 

FUERZ~S MlLITHf; EXTERNA • PRECIPITPR LOS ACONTECIMIENTOS. 

Prno NADA [\E ES íD E~T>IPi\ DEF IN! DO AUN '( N[) SE PODH\ AF IRHAR QUE 

TODOS LOS DELEGF•DCS F'f<ESENTES Hr•BlAN y,o, TOMl"IDO PARTIDO DEF IN! TIVO POR 

UNO u 01Rü [!ANDO; AllNQllE TRni•t• Llr·i<'· lRl\YEGiüfdH QUE ;:;; ;:,U[tJA ME:Dllll\ 

LOS DEFINIA, ALGUNOS DE U.LOS SE 11EALINEARlf•N DE MANERt1 DIFEf'ENTE 

CCJNFORME A'JANZARI• U'< DISCUSION INTERN1' Y El ENFRENT•IMlENTO ENTRE LAS 

F'OSlCJONES r-ouTICAS E IllEOUJl;Jc.:\S: QUIEN QUISIERA TENER M.\YORJA TEN

DíUA [JlJE Gr>NARSEL;\. ADL~i1é, ,;¡ úlEt• ES CIEí<<O QUE EX!':",Jl.\t• EN Pf':!MCI

PIO 2 GRAt<DES BLOQUES -Lo:; VILLISTr.S y LOS CDNSTITUCIONALISrnS- y QUC: 

ENH;E ESlOS ULT!MOS 11Afl1', DIFEf,ENCh'1S SECurm••RIA~> A su VEZ, NO SE 

PUEDE NEG·«R QUE" EtHf;E TODOS ELLOS HP1B!A TAt·il!IEN CDINC!IJENCIAS QUE 

ATRAVESt~BAN U\ LINEA OIVISCJf;IA; ESTAS AFlNIDi\OES SOBRC ALGUrJ03 F'Ul<TOS 

F'C1Dfl'N, LLEGADO EL Cl'.Sü, DEFINIR NUEl/05 1\GRUF'AM!ENTüS. DE HECHO, AS! 

COMO EN EL COMin: DE PACIF!cr1CION HABJA ELEMErHOS QUE SE IDENTIFIC••

BAN CON 1\SPECTOS OEL VILL!Sr'O, rAMBIEN El·j EL SENO DE LA Dl'/lSluM DEL 

f•GRTE HABIA GENTES QUE TEt¡¡r,q AF!IHDl\DES •:Ct·i '>US SIMILARES COll>·T ITU

C 1 üi'<Al. I:o ;,:,f,. JEFES !MF QHTAtHES DE 1<1·1E1:JS E<F,f'úOS COMO EUGENIO AGUIRRE 
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BANAVIDES, JOSE ISABEL ROBLES, PANFILO NATERA, MANUEL CHAO, DE UN 

LADO, Y LUCIO BLANCO, AtHON!O l. VILLARREAL, EULALIO GUTIERREZ Y 

OTROS ELEMENTOS DEL ALA IWUlERDA CONSTITUC!ONALISTA DEL OTRO, f'ODlAN 

LLEGAR A AGRUPARSE ENTRE SI. LA POSIBILIDAD DE NUEVAS ALIANZAS Y REA

GRUPM1lENTOS ESTAB1i ABIERTA. 

EN ESTA í'EUNlON DE LOS REPRESENTANTES MILITARES DE UN PUEBLO EN 

ARMAS QUE ESTA!:H HAC l ENDD UNA REVOLUCION, FALTABA UN CONTINGENTE SU

M(1MENTE IMFORTANTE Y AL QUE NO SE POD!A NI QUER!A OLVIDAR: LOS ZAPA

T!STAS. F·RONTO HABRIAN DE INVITARLOS. 

LA CONVENCION ltHCIA SESIONES 

LA ASAMBLEA SE REUNIO EL 10 DE OCTUBRE, AUTODENOMINANDOSE EN ESA PRI

MERA VEZ <t. JUNTA PRL:LIMINAR DE LA CDNVENCION '"• LA QUE ANTES DE INS

TALARSE FORHALMEtiTE, DEBlf. hEVlSAk LA VALIDEZ DE LAS CREDENCIALES DE 

LOS DELEGADOS, AUNQUE FUhl'W.LMENTE EF'.A LA COJHINUAC!ON DE L;1 JUNTA CE

LtBRAD11 EN LA CIU[·1~D llE ME<JCO , >•SI HABIA QUEri'1DO ESlABLEC!í'O. DESDE 

EL CC.1!LIHO DE L•;S SESIDtlE.S t:N >'lGUASCALIEtlTE_1 LO:i llELEGADOS ?11;! REU

NIDOS f··t-CIJIK•C!fJCJf¡ QUE tiHORA l'E.NIA dNr' NATLJh?1LEZA D!Ft:RE'1 ·E:.: SE ELl

GIO UtlA NL'C'JA t·:ESi\ DlRECTlW• ·lUE F:EFLEJAB1-1 SU NUE'/O (.APACTEí> ~ LA CO

RRELAC!Oti DE FUERU.;S E~lSTENlE : VILLARREAL FUE ELECTO PRESIDENTE, 

JOSE ISABEL ROBLES Y fí.\NFILO NATERA, VICEPRESIDENTES. UN CONSTITUCIO

NALlSTA ·, :? V!LLISTAS, LO!:' n::ES, REPRESEN~::\NTES DE LOS SECTORES CON 

MAS AFINIDADES Y CON t1AS DE.SEOS DE CONCIL!f\R >\LOS 005 BANDOS. AHl 

MISMO 3E EL!GIEFON LOS 4 SECf;ETAP!OS: SAMUEL s.;1.ros, MHRClANO GONZA-

1-EZ, FEDERJ;o M0•1rE3 y MATEO ALMArHA (7). 
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EN UN HMBlENTE DE C0t4CORD1A ENTRE LOS DELEGADOS SE RESOLVlO QUE 

LA CONVEtlC!ON DEBJr. cm1ENZ1:.F< A H~•CER VALER su P{.PEL DE MAXlHA AUTORI

DAD EN EL PA15 i 3E DEC!ülO GIRAR lNSrRUCCIONE.S F·AR>I QUE LOS PRESOS 

POLITJCOS QUE íENlAN EN SU PODER TANTO CARRANZA, COMO 'llLLA ~· MAYTO

RENA 'i QUE PERTENECIERf1N A CUALQUIERA !:E LAS CORRIENTES RE'JOLUCIONA

RIAS EN f'UGNA, FUEHAN PUESTOS EN LIBERT,:.O lOl. 

EN SEGUIDA SE FASO r, DEFINIR EXPLIClTAMENTE QUIENES FORMABAN O 

PODIAN FORM1<B PAf<lE DE LA CONVEl~C!ON: LOS GENERALES '' PEl'<FECTAMENTE 

1DENi1 F l C:ADOS ' TENGf;N o Nu MANDO DE FUEf\ZAS :" y LOS G08FJ,r<ADDFF.S o 

JE.FES F'OLl T lCO<> VE LOS TERillT01'!05, QlJIEtiES f'UD!At• 1\S!STIR l·OR ELLOS 

MISMOS O fDR 1·1EL!'; DE kEf·fiESEIHES EXCLUSIVAMENTE MIL llARES (9). 

CON ELLO SE 11E11FIRM>ü;A !:L CARACTER MILITAR DE LA CüNVEf<CION Y LA 

CONS!GUIENIE EXCLUS!ON DE LOS CIVILES. ADEMAS, LA DIVISION DEL NOF\IE 

RENuNC!;.[,.; o\ U\ CON•fS' i"lNOEl~ClA ENTl<l El NUMEfa' DE DEl.EG:1DOS Y LA 

fUERrn hEAL Erl.CT Iv.:. DE LOS [JERCJTOS. DE COMUN ACUERDO, Lfl ASAMBLEA 

SE Eí<IG!A EN JURAlJO PARA EVnLLIAR Y DICTt\MINAR SOBRE LA AUTENTICIDAD 

DE LOS MERITCS J;EVOLUC!ONr.ídOS DE LOS DELEG,~í10S .iSISTEtHES (l(>l. 

LAS 1-'RlMEfü:\S DISCUSIDl-iES FUEF-ON lJF. MUTUO f;ECOrlJClf'llENTO. DE MEDIR 

FUEfiU,S. U< MAYOR !'·""TE DEL TIEMPO SE FUE EN DISCUTHl LAS CRlDEMCIA

LES DE LOS DELEG;<I;OS. SOL.O SE. RECHAZARON 4 PEF:TENEC!ENTES A REPRESEN

TANTES DE LA DIVIS!Ot< DEL NOf<E.STE Y CUYOS U.SOS PARTICULARES ERiiN NO

TABLES EJEMFL.05 DE ELEMENlOS CONTRAf'REVOLUClONAf-,!OS QUE SE Hi'.\ll[AN IN

ChUSl.:.DO f_N LAS F!LAS CONST!TUCIONALISTAS; A PESAf{ lJE TENER EL AVAL 

DE f'ABLO Gm1Zt;LEZ Y DE CN<RAtiZA, FlJEROrl EXFULSADOS F·oR LA ASA!·1&LEA 

(11). 
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EN EL SEGUNDO DIA DE SESIONES, ANGELES DEFINE UN POCO MAS LAS CO

SAS: EL OBJETO DE LA CONVEtlCION ES ESPECIALMENTE Lt< FACIF!CACION DEL 

PAIS Y POR H<NTO, úEBE ESlAR PRESENíE EL EJERCITO LlBERTAúOR, AL QUE 

SE TIEtlE QUE llN!TllR. EN SU lNTERVENClON, t1ENCJONA EL ,. C011PLETO 

ACUERDO EN LCIS FRltKIFIOS í TENDENCJt•S DE LA l/lVIS:JN DEL NORTE CON 

LOS CONSIGN1"\DOS EN EL PLAN ¡,[ ti IAL,:, • ( l'.2). 

LA DIV!SION DEL NORTE üffltl!A TODAVIA MAS SUS F'R'JF'OSITOS t'IL SI

GUIENTE DIA: ANGELES F'f..ESENTABA LA lNVITt~CIOtl FORMAL 1"\ LAS FUERZAS DE 

ZAPATA; .GONZALEZ Gt:OR7A, REFUTANDO A EDUAF<DO HAY QUE H<OF ONIA QUE YA 

SE DECLARARA LA SODERl';N IA DE U\ UJtNENC ION, CONO 1 C IONM'A LA EF l CAC 1 A 

DE ESTA A LA lNCORF·ORACION DEL ZAPATl5110; LOS OBJETIV0:3 DE LA COINEN

CION -DECIA- SON LA ~·ACIF!C;iCION DEL PAl'J Y LA OISCUSlllN DE LOS PRJN

CIF'ALES PROBLEMAS l~ACWNAUoS ( 13). 

EL ALA LlDEr<AL DEL CONSTITUCIONALISMO, POR SU PARTE, A TRAVES DE 

HAY Y DE OBREGGN, HlSISTJr, EN f.IUE LA CONVENCION DEE-IA ASUMIR LA S08E

fiM'1A, ESTA ERA Su F'¡;lOCUPACJOr• CENTR(•L EN ESOS l'IG1·1ENT05 y pe;: TAt•TO, 

..:01;:51DERABt"ll< QUC.: rm OE.D:,; ESTAH CürlDJCIO'H•CA t'l LA ASISTENCIA o llü DE 

LOS ¡¡,;:·ArJST1iS; IW SE CFút·<!ftll ;.\ Lr1 ASISTENCIA [·E ESTOS. PEDl(•N QUE SE 

F'US!EF.A L'N "LAZO Fr,F:i'1 QUS SE INCOHORA1l?1N V OUE MlE•PT,~iS TANTO, ASU

MID•! LJ, SOIJERAN1''1, f¡Q :iE lllo•~'J~lERAN ¡_os PRINClPAi.Eé' PR08LE11.:.s (1.\l. 

DAVID G, 8ERL.:.tlGA, SECRETAl~IO DEL GDE<ERNftr'OR DE Sf1N LulS POTOSI, PAS

TOí< f,JUA 1 X - QUE A 3U VE l EHA UNO DE LOS PR I NC 1 PAL.ES ASESOf;ES DE c,;

RRANZA-, PRCJF'ON!A QUE t:f.i, UF<GENTE QUE. U\ COtNErlCIUN DISCUTIERA Y 

APROBARA EL PROGF.'AMA DE GOBIERNO ¡:A" "1 OUE C{,RRAN ZA LO PUO 1 Ef,A ,WLJ CAR 

(15), H1LES ~,,,:,¡¡EN ESOS FR!MEF:OS Ol~1S DE TAtHEO, U15 POSICIONES DE 

1'\LljUf<OS üE LOS FF.JNCIPALES DIRIGENTES DE LAS POSICIONES QUE AH! CON

VERGIAN, Y, A GfiANDES r<ASGOS, DEJABAN ENTREVER LO QUE ESPERABAN DE LA 
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CONVENCIOH1 LA G!VISION DEL NORTE UNA REUN!ON NACIONAL EFECT!VA DE 

TOOG3 LOS REVOLUCIONARIOS -fNCLUIDO EL ZAPATISHO- QUE PACIFICARA AL 

F.:ns. DlSCUTltHA LOS PRJNCJP;..LES PROBLEMAS NACIOt<ALES y LES OIEf<A so

LUr ION EN UN SENTIDO POPULAR CERCA••O A LOS PLANTEAMIENTOS DEL PLAN DE 

AYALA; El ALA LlBEhAL CONSTIT\JCIONALISíA LA VEIA COMO EL ~OD!::R SOBE

RA!IO DE LOS REVOLUCIONAr< !OS EN ARMF.S, Y POR TANTO, 1.A COLOCABA POR 

ENCIMA DE LOS CAUDILLOS, ~ PAF<TICULARMENTE DE CARRANZA, Y EN TAL VIR

TlJD, SERlt~ ELLA U\ QUE DEf.ERlf• !ll'CiDlh 50f<F.E LOS P1'1NCJF>,LES PROBLE

MAS DE LA REVULUCION; í1UNOUE TODiW!A NO CUEDo~BA CLARO EL CONTENIDO 

Pf<OGRAMó\T 1 CO QUE LE DABAN, S 1 SE V l SLUM8f.:AE•A QUE UNA DE SUS INTENC to

NES ERi• EL QUt:: U-1 CotlVE!lCIUN POD!!' Y DEBU. Et_EG!R AL GOBIERNO DEL 

FA!S; F·OR SU PNdE, LOS OELEGt'.\DCS MAS CERCANOS A CARRANZA, ASISTIAN 

Mf•S COMO Oi<SERVADUr<ES ' EN 3US POcr1s INTERVENCIONES, LIMITABAN EL OB

JETIVO DE LA CONVENCION A ELABORARLE UN PROGRAMA DE GOBIERNO A CA

RRANZA. 

UN ASPECTO INTERESANTE EN ESTAS PRIMERAS REUNIONES ES QUE EN 

ELLi''S SE IMPUSO COMO UNA t<ECESIDAO ACEPTADA POR TODOS, LA ASISTENCIA 

DEL EJERCITO LIFEF.TAOOR, HACIA CUYA LUCHA SE DIERON MUESTRAS DE S!M

PATIA Pí<INC!PAL, PERO NO UNICAMENTE POR LOS VILLISTAS <lbl. 

LA SOBERAN JA DE L.A CONVENC ION 

CONCLUIDA LA SESION ANTERIOR, SE REALIZO UNA SESION SECRETA EN LA QUE 

PRO&ABLEMENTE LOS DELEGADOS SE PUSIERO!l DE ACUERDO EN LA CONVENIENCIA 

DE DECLARAR VA LA SOBERANIA DE LA CONVENC!ON, VENCIENDO LAS REflCEN

CIAS íJE LA DIVlS!ON DEL NORTE. ASl, EN LA SESION DEL 14 OE OCTUBRE 

Ullri F'ROFUESTA COt·UUNTA DE HH'I, GONZfiL.EZ Gi\Rzt< y F:oo¡;·1GUEI QUE OECii\ 

FF:Of-'CJNEMOS G¡UE ESTA .:.sr1t·~(!;___EA 3E DECLARE EH CONl.'ErlCiON y OUE ESH, 5Ef1 
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SO&ERANA " (17), FUE APROBADA POR UMANlMID.:\D Y CON ENTUSIASMO. CON 

ESTE ACTO LA CONVENCION SE RECONDCIA A SI MISMA COMO EL MAXIMO PODER 

NACIONAL. 

ASUMIDA FORMALMENTE LA SOBERANlA, SE ELlGlO A LA MESA DIRECTIVA 

DEFINITIVA, QUED?.tmo RATlF!CrlDA POR VOTACION SECRETA UNANIME LA tlESA 

ANTERIOR lVILLARF<EAI_, HOBLES Y N>•TERA> ¡ SOLAMENTE EN LOS SECRETARIOS 

VITO ALESSIO ROBLES SUSTl1Ul,:, ,; FEDERICO MONTES. 

TüllOS LOS DELEGADOS PRESH\RON .JURAMENTO DE CUMPLIR Y HACER CUM

f'LIR LOS ACUERDOS DE LA CONVENCION, FIRMAtJDO SIMBOLICAMENTE SOBRE LA 

BANDERA Nf•ClOtJAL¡ OESPUES, llUEDO !llSTl\LADA FORMAU11:.NTE LA CONVENCION. 

EL DISCURSO INi\UGURAL DE VIL.Ll\m-<El\L, COMO Pf<ESIDENTE DE ELLA, ERA 

MUY ILUSrnAfl'JO llEL PENSl\t1IENTO DE UN SLC10R llEL CONSTITUCIONt'ILISMO, 

QUE DEFINIA CON Ml\YOR Pf<EC!SION EL CARACH:.f< ·.¡ U•S TAf:!::l'IS DEI. PROCESO 

QUE ESTABAll INICIANDO 1:ílrJ LA CONVENCION SOl•ERANA. ESTA úEE>IF· U:JIF!Cl\R 

AL PAIS, CúNSTITUiENDO UN Cl:.IHRO l\L QUE 10DOS LOS GRUPOS -INCLUIDOS 

LOS DISIDENTES- ~E8IAN or~DECE•. EL PRIMER OBJETIVO EG~ PUES. ASEGU

RAR L" FAZ. liACIA VILLhRREAL UNi'< EXHORTAC!ON f\ 2(;PATH, t·IAYTORENA, 

HlLL, Ct'IRRAl•iA ' 'JIL.LA Pl\f<A QUE CESllRAI• SUS CONFLIC [<)5 Eflff,E SI Y LOS 

LLMll<f'A A Utl1Fl·.~AF<5E Pi,f.,I'\ CONSEGUIR CONJUnrnMEtllE u:. PAZ, U1 LIE<ER

Tl\!1, EL BIEUEST•"R ECUN0111CO, A:.I CuMO PA1'>1 LOGRAR u< nESOCUPACION 

NORTEAMEf<!CltNA DEL F'UEf,TO [•E '.'EF:ACRUZ. A CONf!NUAClútJ EXf'ONii\ UNA AR

GUMENTO QUE tiABIA UllLIZADO fi·JFUSAf•\EMTE LUIS CABRERA oui;.;NTE sus IN

TERVENCIONES EN LA JUNTA DE U1 CIUDAD DE MEXICO Y QUE ERA MANEJADO 

TAMBIEN POR OTROS INTELECTUALE'3 CARRl\NCISTAS < lBl: DEBIA HABER UN PE

RlODll FRECúNSTITUCIOMf'.,I_ Erl EL CUAL SE Aí-'LlCARHI~ LAS REFORMAS SOCIALES 

NEL.ESARIAS; AHORA V!LU'.RREl\L ,\,<f'.,D!A QUE EN DICHO FERIODO SE DEBIA 

ANIQUILAR AL VEF:DADERO ENEMIGO, A LA REACCION. LUEGO, GUARDABA DlS-
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iANCIAS RESPECTO A u; cor~STITUCION DE IBS7, PERO, AL IGUAL QUE OTROS 

DE SUc COF'F'C:LIGIONARIOS, NO PLANTfa"\BA EL PASO NECESAR1A:1ENTE CONSE-

CUENTE: El.A!lDRAr, UNA NUEVA CONST!TUCION. DEC!i'll ., LA CüNSTITUCION 

NOS FHOHIBE QUE CONFISQUE.NOS; POR ESO C.UEFiEMOS VIVIR UN FOCO DE 

TIEMF·O SIN NUESTRA CONSTllUCION •. PARA EL LOS ENEMIGCS ERAN -1 AQUI 

SE ENCONTRABAN CLAllAS REM IN l SCETIC ll\S DE SU PASADO 11AGON 1 STA- EL PR 1-

V l LEG IO, EL M!Ll 1r.r<1SMO ·¡ EL CLEf<ICALISMO; CONTRA ESTOS SE HABIA HE

CHO LA l<EVOLUC !Ori, (JUE Ef<A 4 EM d·JE.fi E:;[I, TE '.>OC! AL , , AUNQUE -MAT l -

ZABA- HABJ.".\ QUE HACERU\ CON OHDEN. DESPUES YA SE" POOIA PASAR AL PE

RIODO CONST ! TllClC;;HL. DE MANE.Rr! MUY G~;<ERAL ff.RMINf\BA DICIENDO QUE LA 

F.EVOL.UClON llíl Cl:iJCUJIRJA Hf'6T>t QUE " HAY,"\N D~SAPARECII.•(» l.OS ESCLA

VOS ••• LOS sr1uir<1os DE. H;iMllRE. •• LOS f"OF.DIOSU.úS ••• EL PEONAJE ••• <HASlAJ 

QUE DJSMlNUYAN LAS HURAS DE TRABAJO ••• Y ACABAR CON LOS PEí>SONALISMOS 

,.. <19). 

HAY Y OBREGDN NO Ai';ADl~"lltJ NADA MAS EN SUS DISCURSOS A ESTAS 

IDEAS EXPRESADAS POfl VILL1,RREAL. 

GONlALEZ GAí<ZA, QUIEN DIJO EXPLJCITAMENTE HABLAR EN r,OMBRE DE VI

LLA, SEr;f,LO QUE EL OBJETI,'0 DE LA D!VISION OEl NORTE ERA -< PROCURAll 

PARI\ LA REF'UBLICA UNA FORM1\ DE GOBIERNO PROVISIONAL CJUE AFIRME LA PAZ 

ltHER l Gf· .... üUE 51\T l SF (4GA LAS NE.CES lDADE. S Y o=\T<S ! i"\S DEL PUEKO », QUE 

F'lJEO;.< DHhl.E A ESTF <: Ll1 f IERVi\ QUE NOS ESTA PJDJEIJDO A CiRITOS '· REl'

FJl-;M,IFA LO QUE L,"', DIV!S!ON HABIA VEtJJDÓ PROr-GNIENDO CiESDE MESES 

ATf,AS: Ui FtlFl11\ClON DE UN [,QFIIH.«0 CIVJL Y QUE NINGUN JEFE t1!L.ITAR 

F"UD 1 ERA LLEG><f.: A U\ f'RFS 1 DENC l A CONST ITUC J[JNAL. CONCLU 1 A SU DISCURSO 

PLAIHE .~Nnü LA NF.C t:S l DA(I DE LA 1 ~ITEGr;r,c IUN ZAPAT! STA A LA CONVENC ION 

(2(1). 
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TERMINABA ASI LA SESION DE ESE DIA EN EL QUE LA CONVENCIOI~ HABIA 

ASUMIDO FORMALMENTE LA SOBERANIA NACIONAL. PARA PODER CUMFLIR LOS 

FROPOSITOS DE SUS INTEGRANTES, DEBIA HACER VALER SU FODER Y SER RECO

NOCIDA POR TODOS LOS Gf·UPOS DEL PA!S. L.05 PLl~NTEAMIEtHOS HECHOS POR 

LOS F'PltF:IPAIYS VC•:.H<OS DE LAS FUERZAS AH: PRESENTES, SEGUl.:IN SIENDO 

AUN r·1UY GENF.f.i\LES E IMPRECISOS, HÑE!F\ QUE ;;;:rINir<LOS CON MAYüR CLARI

úf•D. rlJR LOS ;.r;¡¡rno, ,:,L r,SU?'i!R LA S'.JE<[f<AtHA HA[;J{,N DA!lG UN PAS- IM

PORTANTE. Pl<R« ESTAR CQMPLErA LA Rfr'f'.ESENTACIOll NAC!ONÑL DE81AN INTE

GF;ARSE LOS ZAF·ATISTAS, EN ELLO ESTABAN DE ACUERDO TODOS LOS DELEGA

DOS. 

POR UNf1IHM1DAD SE íiESDLVlO ENVl1~R lJNA COMISION ESPECIAL, PRESI

DIDA Por; ANGELES, A INVITAR A LAS FUERZAS lí1PATISTi\S; ENíRErnNTO, LA 

CONVENCION APLAZARIA LA DISCUSION DE LOS ASUNTOS lf1F·ORTANTES. SE DIO 

UN PRIMEí> PLAZO QUE 'JENCln EL 22 DE OCTUBRE <21 >. SIN t:MBARGO, ¿SOBRE 

QUE L1(1SES SE L.b ltNllAbf·', cSE LEúl1;r; U ric fOMEF COND!ClOtlES PARA SU 

lllCORF'OF'f1CIOW'. A LOS G!LJE ERAN LOS DOS PRINCIF'ALES VOCEROS C·E LAS 

FUEl\ZAS CONSTl TUClC?li.tLISTAé; clbr,CGGr< 'i HAY 1.ES pr,E()CUF'Ñ¡;AN 50[,f'E TODO 

Of!f'EGON INCLUSO FF;F'ON!A QUE .:\HORA~- SE Ar'LIC·•h-\ EL CfilTEFdO ·~uE 

"-LLOS M!6110S l'(\l'1'1IJ ;-,f:CHr;;:r,Dw ANTr:>, l·E UN DELEGADO PUK CADA l'!lL HOM

(•RES DE TROPA. EL omo ASUtHO QUE LES F'REOCUF .. \BA t:RA EL HECHO DE !;;UE 

DENTRO DEL ZAF'l,TIS~\O H,;¡Jl,'\ C!l.'ILES QUE TEtll?1N NOMBRAMIENTOS MILITARES 

SIN HABEH FARTICIF'ADO EN ACCJOt<ES OE o)RM•)S. ESTO POCF.lA DAR F'IE fi QUE 

REINGRESAR1\N Cll/ILES A LA CON\'EMCION, LOS CUALES HABlAN SIDO EXCLUI

DOS EXPLIC!TAMENTE DE LA DISCU51DN NACIONAL DE LOS REVOLUCIONAR!DS. 

OTROS DELEG<'iDDS C>Jr<ST 11UC :01<.:<Li::OTAS OF'llli\BAN üUE SE DEBIA O¿JAR EN 

LIBERTAD A LDS ZAPAllSTAS FHRA QUE LIBREMENTE DEFINIERAN LOS CRITE

RIOS DE SU REF'RESENTACION. SIN EMBARGO, EL ACUERDO FIN{iL FUE QUE LOS 
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ZAPATISTAS DEBl.:.N AC.:\TAR LOS CRITERIOS >A APROBADOS Y QUE LA MISMA 

CONVENCIUt4 SANCIQNARIA -COMO YA LO HABIA HECHO CON TODOS Y CADA UNO 

DE LOS DELEG~DOS PRESENTES- SI SUS ENVIADOS TENIAN DERECHO O NO A ES-

TAR AH! <22>. 

LI\ CONVENC!Ol·l L1EBIA HACER EFECTIVA SU SOBERANIA. NO OBSTANTE, EN 

LOS 5 Din QUE LLF.VAllA DESDE SU CONSTlTIJCION, TODAVIA NO PODIA IMPONER 

LA Pftl EN LOS LUGARES CONFLICTIVOS1 LOS ALREDEDORES DE LA CIUDAD DE 

t1EXICO 'f LA FRONTERA NO~;lE DE SONOF:A SEGUir.N SILNDO ESCENAR!OS DE Et~

FF.EIHAHIEclHt)S ENTRE FUERZAS Zi1PMISTAS Y CUNSTITUCIONl\LISTAS EN UN 

U.DO, Y EMTPE ESIAS Y LOS Mf\YTORENISTAS EN EL OTRO (23>. HASTA AHORA, 

LA CDrNENClDN SfrLO HABIA HECt<O LU•NAfJDS Y EXHORTACIONES A SUSF'ENDER 

LOS COMí<ATES, EN LUfü1R DE T0111\R M!:Dif\t1S ClJNCREH•S i24l. 

LA ACTITUD DE LOS CAUDILLOS ANTE LA CONVENCION 

LOS DELEGADOS CUNVF.NCIOrUSIAS, lt i"F<i\VES DE COMUNICADOS OFICll\LES, HI

CIERON SABER A LOS PRitlCIPALES CAUDILLOS DE LOS :; EJERC!TDS! LA SDBE

í<i'.tJh'\ UE LA COll'/ENCIOrl ,:;:,¡. POR MEDID DE LA PRENS1~, EL PAIS SE EN1E

Rt'<8A DEL ,:,coN1EClt11ENTO. EHPEl\D, ~11f'.NTR1)S NO ll1FUSIERA EFECTIV;'\MEmE 

su l1UTOl\IOA[) '(LOS C>HJIJ!LLDS rllL!ll\RES NO {<CAH.RAN sus 01\DEt~ES, :;u 

SGbt.f'HtllA ERH 5(.U:; FOí<M•=·l .• Eti l.OS SIGUIENTES DIAS TRúNSCURf\lDOS ENTRE 

LH ASUNCION nE LA SOHES<r,Nrn y Lr, LLEGADA DE LOS ZAPAT ISTAS, FUERON 3 

L03 PROLJLEMAS CUE AC1\f-f;F.'\fiC•N i.i\ O!SCUSION. UNO, EL DE LA Pl'ICIFICAClON 

DEL. PAIS, FARlJCULAhMlNfE t~I EL CASO DE SONOF<I-\ DONDl, >"• PESr1R DE LOS 

LLAMADOS AL OF'DEN Y f-\L Ci=:SE DE HOST íL!OAL•ES, LA COINEllCION NO F·Qú!A 

!MF'ED!í< QUE 31GUIEfil\N LOS ENFHENT1\MIE.NTDS ENTRE MAYTORENISTAS Y CA

RRAIJCISlAS ,:,,¡. l"\ CONVENCIONt; lt<CLUSO LLEGO ;i ENVIAI\ A UN DELEGADO 

F·AF A ;_:iuE HIC ! lf<+--' üé:ST !Ohi':S ~·Ei.o.·CJfi?1U·\OHE ANTE LOS COMTENDI ENTES l 27 >: 
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GONZALEZ GARZA SE PREGUNTABA CUAL ERA LA FUERZA MATERIAL DE LA CON

\.IENCION. EUL(\LIO GUTIERREZ ·; OTROS JEFES CONSTITUCIONALISTAS Li: CON

TESTABAN QUE ERA LA SGMA DE LAS TROPAS DE LOS DIFERENTES JEFES AH! 

f;EUNIDOS '{ PROPONIAN QUE DEBERIAI~ MARCHAR BAJO U\S ORDENES DE LA CON

VENCION ,:, SOMETER A LOS REBELDES <28>. AQUI EL PROBLEMA QUE (\PARECIA 

ERA EL DE LI'• RELAC ION DE LA CONVENC 1 ON CON LOS CAUD 1 LLOS M 1 Ll TAfiES; 

PARA QUE LA SOBEFAlllA DE L>) CONVE;NCION NO FUERA SOLO DECLARATIVA, DE

p¡,; TCNCR EL PODER r.EAL üE IMF'üNEHSE A LOS CAUDILLOS. 

'cCUi<L rnA LA '"CTITUD DE LOS cr1UDILLOS MILITARES r.tHE Lfl SO&Er;ANIA 

DE LA CONVENCIOIP MIWTORENI-\ DECIA SOMETERSE, PERO NO F'ODI.< AB1-\NllONAR 

sus ~OSICIONES NILIH\RES EN SONORA PORQUE U\S i;urnzAS CARRANCISTAS LO 

DESALOJARJl\N Y LA CONSEhVACION DE SIJ PODER DEFENDIA DE r.JUE PUDIERA 

SOSTENERSE '( ECHAR FUERA A SUS ENEMIGOS. VILLA A SU VEZ FUE EL UNICO 

DE LOS :; F'ldNCJF'ALES L«UDILLOS QUE EN ESOS tlONENTOS SE C0!·1FROJ1ETJO A 

OE<EDECER l_OS DESlbr~lfJS llE U1 CúNVENCION, EL UNICO QUE AS!STIO FERSO

NAL11ENTE A ELLA -·NI CAF.R.:.til>'i NI Z1~PATA, POR RAZONES DIVEr<SAS LO HI

CIERON Ji\Mf1S- Y Flf,MO SIM&OLICAM!~NTE U\ BANDERA FU<A GARANTIZAR SU 

SOMET IN!ENl o c::'I 1. CARRANZA f'Q¡; su PARTE. CON su ACT 1 ruo AMHGUA DE-

F INll'I su i''OSICION LE NO CO~lríi011E.1ERSE Cuhl ELu\; NO ll515TIO NI ENVIO 

f;EPRESENfACJON PE.í,SONAL Y SUS l'ESEfNi;~ fiESPECTO A LA CONVEliC!ON SE 

HA&!(.r·! HECHO M.Wüf·ES A f'.<'IIZ DE LA DECLr.rir;CION DE SOBERANIA DE LA CON

VENC!OtJ; SIN EME<ARGO NO SE AmEVJA AUN A fiCMPER ABJEf<TAMEtHE CON 

ELL>); ALJN(JUE Li• CONSULTO SOilF<E LA ACTITUD QUE DEF<ERIA ASUMIR ANTE LAS 

EXIGEtJCIAS DEL GOBIERNO tlORTEA~IERICANO PAfoo DES(;l_OJ•\R EL PUERTO DE 

VERACRUZ Y ESTUVO EN COMUN!CACION CONSTANTE SOBRE LOS ENFRENTAMIENTOS 

ENTRE LOS DJFEhE.i.TES CONTINGENTES REVOLUC!ON(1RIOS, NO LE DIO NUNCA SU 

RECONOCil1JENTO. SU ACTITUD HOSTIL SE IRA Hr1CIENDO t11~S DEFINID!\ A ME

DIDA QUE LA CONVENC ION VAYA n;·ATANDO DE COINERTIRSE EN EL VERDADERO 
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f'ODER NAC!ON{;L Y, POR rnrno, EN LA MEDIDA EN QUE FUERA DESF'LAZANDO A 

CARl\ANZA DE SUS AH<!BUCIONES; DE ESTA HArlER,~. F'ARA EL 22 DE OCTUBRE 

rn CR!TlCf,bA A LA CCJNVENCIOrl FOR DICTAR ORDENES V MEDrn;:,s QUE 3EGUN 

EL NO ff<AN DE SU lNCUMDENCIA, !OINO lJEL F'ODEF; EJEC:UT lVO Y LE FEO !A QUE 

SE AüSTU'JlERA DE t•iCTi\rl ORDENES HIL!TAF;t:.o 1~ l'UEJ;lf\S 'JUE E!'»f!;fü\I~ BAJO 

su ;·1r;ri::.o. E'• rn:·HRAF . ..l><TE, li!RO INSIF;U1:C!ONCS A u.s FUERZAS CONST!TU-

ORDEflfS QUE: NO FUEf«iN tA5 SUYAS; ADEMAS, A>HE Lr• DECLN<AC!Of.I DE SOBE

l<AN lil, L.A Ff-<HIS1 • C>.f·:RANC t 51 A DE Lí• Cf,F !T t<I- DEL PA l S COMENZ O UNi\ CAM

PA;;A !J[ ri:;,r-i-;E:Sl !GIO Ht•CiA L(; COl<'¡i:•1C!ON, cr,; rICANO'.l SHiE:;,"JTE AlRl·

BUC ION Df: ~r.CUL rnD< O>; ALGUNOS JEFES CH<CAt!OS ·" [i"'hANZH HlCIERON AUN 

MAS VIS[l)Ll'. SU RECW>ZO Al_ P.UMt\ü QUE ES1f,LAN HiMANDO U1G ACONTEC1111EN

T05 i.:N LA CONVENCION COMENZANDO A Rf::TlfW'l A SUS DEl_EGADOS (30). Fl

Nl\LMENlE, LA ACTITUD Dt: Ulf'ATA ANTE LA CONVENCION TOOAVJA NO SE CONO

C!A. r.1PENAS HAB!A JDU LA COMIS!ON ENCABElAúH l"ÜH r.r~GELES A INVITAR AL 

EJERCITO LIBERfAOOh y LA hFSPüESTA V LA INCORPORAC!ON CONDICIONADA 

DEL ZAPATISNO SERIAN HECHOS l"US1ERlORES. 

COMO SE OBSEí1VA, UNO DE LOS OBJETIVOS PRil't•'iRlOS DE LA CONVENCION, 

EL lNPO!~EH LA PAZ EN El_ PAIS, NO ERA COSA f'ACIL; LOS EJERCITOS SE

GU!AN DCSCONFIAl'JüO UNO DEL orno V SIN PODER ABA"DONAR sus POSICIONES 

PUESTO QUE SIGN!FlV1BA FORTALECER r1 SUS ADVERSARIOS Y !JEBILITAF,SE 

ELLOS M!SMGS. 11 LO 11>1!l, POOIAN ACEPTHR. UNA TREGUA, CON LA CONDICIOH 

DE QUE EFEC r: 'JAMErHE fCIOOS LOS CAUDILLOS ;,cffTARAN SO~IETERSE '( CUM

Pllk CON LOS ¡\CUERDOS DE U'• CONVE!ICION Y lllJE FUERA ESTE UN HECHO OB

JETIVO. UNA VEZ M•IS, l.A ACTITUD 11AS DEF1Nl014 RESPECTO A LA CONVEt<CION 

LA TEN!AN DESDE PERSPECTIVAS OfUESl/\S, CARHANZA V z.;FATA. AQUEL l<IO 

ACEF·TAR!i1 QUE LA CON.'ENCION s~: C0t4'/lí,T!Ef;A EN EL PO!iER NACIONAL Y 

TAMPOCO QUE INTENTARAN OE'.,F'LAZARL.O. ZAPATA A SU VEZ, SOLO ACEF'TARIA A 
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LH C:CfNENC!C:J SI ESTA 3E SOMET!ri AL F\ .. Ñ~J DE A1ALA V A LAS DIRECTRICES 

RE.'.':1LUCIOf~ARIAS DE Ut LUCHA ~.:if'rtTISTA. M!ENTl'AS TANTO EN EL p,:,¡s t;,..

B!A UNA TENSA SITUAClON DE ESF'ERA. POR ESOS D!AS, t.r~ LA MISMA CIUDAD 

DE AGUASCALIEHTES, CASI A UN TIEMFT, SE ACERCAF-01< A ELLA TROPAS Vl

LLISTAS Y CARAtJC!STAS, LO íJUE F·~.O'.UCD UN AGRIO DEBATE. EN LA CON'.'EtJ·· 

CION Ei.!GIENDO LA G<1RANT!í• DE NEUTRALIDAD DE LA CIUQ;,¡,¡ FINALMENTE 

SOBRE ESTE ASUNTO ULTIMO 5E LOGRO QUE LAS TF:OPAS SE RETl·~.:.RAN A MAtOR 

DISTAt<Cl,\ y OUE LOS DELEG>.DDS QUE TEtHA!i ESCOLTA NUMEROSA LA REDUJE·· 

R.;t~ Cll. LA DISCVol0M [•E E3TOS 1-'KOEtLEMAS FUE MOTIVO DE Vf1k!AS REU

N!Of.JES SECRETAS DURANTEo ESOS DIAS. 

OTRO DE LOS PROBLEMAS QUE OCUPARON LA DlSCUSlON FUE EL DE LOS 

PRESOS FCJLITICOS ft:RTENECJENlES í\ OTf<AS ;:ACCIONES REVOLUCIONARIAS, 

QUE TANTO (¡4r,RANlA COMO M;WTORENA TENIF•N rn SU PODEt< Y SE NEGABAN A 

L l&ERAt~. DESPUES DE \IEtJCER LOS O!'STl\CULOS QUE UNO Y U 1 t<U f'UtHAN, Et• 

ESTE FUtHO PARTICUU\í\ SI FUDO lMF'ONER SU VOLUNTAD LA CONVENCJDN Y 

CONSEGUlf.. LA Lll<Ef<o\Clütl RES~'ECf!Vi• DE LOS IJETC1JJD05 < >:::¡. 

EL fERCEr<D Dl:: LOS ASUNTOS rnATr.DOS Hll::NTR>1S ESPERABAN A L05 lAPA

TJSTAS FUE EL DE Lr~ OCUP;;c10N NOí<Tt:r.1·1U<ICANA DE VERACRUZ. EN SESION 

SECflElA LOS CONVFN;..lON!SlAS DECIDIEí<Drl COl1UNICAR A CARRANZA LIMA POSJ

CION QUE ACEF11\l:i\ TACITnl1EN1E LAS EX!GGiCIAS NOhíEA~ER!CANAS PAF-"1 DE

SALOJAR EL PUERTO: NO VOL'v'Efi A CO!lRilR DERECHOS DE !MPOF-TACION Y CON

TR!BUC!OflES QUE YA HL:81ERAI< SIDO F1\Gf\DOS OUl'ANTE LA DCUPACION Y NO 

CASTIGAH A LOS tMPLEADOS F·Uf.1L ICOS MEA !CANOS QUE HUBIERAN DESEMF·E,~ADO 

SUS LABORES DUf.:1\l>llE L1i t11St1A U3l. Ct'•ílANZt\ CONSIDERO ESTA POSJCJON 

COMO CU\UDlCl\NlE Y U~ CRITICO C34l. SIN EMBARGO, CDl'10 YA SE HA DICHO, 

TEf<MltJD ADOF'TAr.llO LA ~11511A r;CT !TUD 'I CEDIENDO DE HECHO ANTE LAS EXI

GENCIAS NORTEAMER 1 Ci;NAS. 
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ESTOS FUERON LOS PR!Mrnos PROBLEMAS cor.¡ LOS QUE SE ENFf:.ENTO LA 

COINENCION \ LA MANERA EN QUE LOS ABORDO; APENAS ESTA&!\ DANDO LOS 

F'RIMEhOS PASOS PARA CONVERTIRSE EN EL VERDADERO PODER REVOLUC lONAft!O 

NACIOMAL. 

Of:.GANIZACJON INTERNA DE Ui COINENC!CN 

EL OTRO OBJETIVO ESHlClAL OE: LA CONVENCION ERA LA FORMULAClON DEL 

Pf<OGRAMA DE GOBIERNO. POCO DESF'UES DE LA OECLfiRACION DE LA SOBERAt.JJ¡) 

SE ?•P~·o¡;o wUE SE TRABAJARIA INTERNAMENTE A TRAVES DE C0Mi3J.JNES Fi'\R

TJCULAl'ES SOBFt. Ci'\DA UNO DE LOS Ff<INClF'ALES f'-ENGU.·NES. Dl: L~íA FühM;\ 

QUE01~fi01-J CONS1 ITUIOAS 8 COMISJ011ES: GUEf<f':A, GOBEl'MAClON, .!UST!Clf<, 

HACIEMOA, COMUNICACIONE!i, r·r<OGHAM.<, Fm:é:NHJ 'I kEL.:.CiOl•ES ExrErdOF.ES 

t3S>, LA~ CUALE~ CQM[NZ~RON DE INMEDIATO A FUNCIONAR. A PESAR DE LAS 

OIFICULTADES QUE TENlAN QUE VENCER p;1r,¡:, CU!1f Llf< CON su co:·1[T IDO, QUE 

ERA, A LA VEZ ouc !NTEtlH\R F'ONrn ORDEN A NIVEL Nf'lCION,\L so&m: E.l. RANO 

DE SU lllCUM8D1C li\, HACER UN!\ •HOPU[~TA GENff<i\L, Cl1MO FF:OGfi,.¡•\t'\, PARA 

QUE EL GOBIERNO OE LA RE\'OLUC!ON QUE mn MISMO SE ELJG!ERA LO f·LJDIERA 

APLICAR, EMl.RENDIERCt~ su Lt'lE.<01~ CONSTITUYEtmo EN LOS HECHOS EL PRIMER 

EMfJRION l\E GOl<lEHNO FOF<MAL f''Oí\ F->\fiTE DE LA CONVEt•C!ON. ESTAS CDM1Sl0-

NE5 ESTUVlEf<IJIJ ltlTEGRi~Ot.S POR ~ M!EMH,iJS ELEGIDOS DE~tOCí<ATIG\t\ENTE 

EN.IRE LOS REF·RE3FIHi'otlíE.3 I:•l LAS DIFEREllTES CORRIENTES PRESENTES. OTRf1 

COMISIDN, NO~\Elí<AOA POCO DESPUES Y A LA CUAL SE LE '1SIGNO GRAN IMPOR

TANCI(\ FUE LA Dtc f·RüGhi'tMA. LA CUAL QUEOIJ llHEOf<(1011 F·OR EUGEN!D AGUl

RRE BENAVlllES, ALbERTO f·¡;-,A, ANT(JN!O l. VILLARREl\L, EDUARDO HI'«', RO

QUE GONZALEZ Gr,r-:zA, ARl URO LAZO, CARLOS DE LA VEGA, ALVAF:O OBREGON y 

DANIEL R!OS ZEf'·TlJCHE; SE CONVINO EN DEJAR DOS LUGARES MAS PARA QUE SE 

!NCORFQr,,:,r;AN AHI DOS OEi..EGADOS ZAPATISTAS t3ó). 
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ESTA Efif< LA COMISION Mí<::> NUMERm·,A; DE LOS 'I, 2 ERAtl RE~'RESEtHAU

TES DE LA li!VISION, Ut<C l'l ~IAYTORt..'•r>, EL RESTO ERAN cor,•;c: íUCIONHLIS

lAS, DE LOS CJALES O!JREGON Y HAY ERAN LOS PRIHC!f·ALES LIDERES DE LO 

QUE H;i.:o l\IHES HAf•!f\ FIJll( 1m<AOG cr.r1J EL C0t11TE Uf PAC!Fiet.r·o•;. PEf•O 

QUE AHCW<A l<tJSCl1Bi\ ACTUAR COMO BLOQUE COMPRDl11::T IENDO •'•L GHUESD L)E LOS 

DELEGr.LlO~, COt~STITUCIONAL!Sli1S; ANTE Lf• AUSEl'<Cl[1 fJC LUí.ID BLi\NCO, 

OBF;EGO!l ~E HM·.I•" CONVH-:'liUO Etl EL JEFE DE T,,¡_.Q~. LO~ CLlNSTlívC¡·~NALIS

TAS f'·F.ESEl~TES El~ LA COl<VENCtot•, Sll:•mo APO'l'AlJÜ FOR HAY y V!LLAf.:REAI_: 

AUN CC•N LA mc.nr<FOk1;C!(lN DE LOS Z?.i"Af!STA:>, LOS DEL CONSTllUClONA

L!Sr·:o TENDl<JllN Mf\'IOR!A EN ESTA !Mf.C:~;,1;;~[ co;·1IS!ON. 

f'l!Etll!';r.:, r;·,NTO, LH CJl'llSlON Et<CAH'.ZADA FJfi i'ING[i.ES ""'RA INVl :;m 

AL ZAPATIS110, llWORMO QL'C: ESTOS Hl\Btt\N ACEPTANi Y QUE LLEGARH1tl A 

AGUhSLf-<Lli:t~TED CL ;:;,. LOS f)fLE'GAOOS Cllt;STllUC!OtlALlSH\5 ENTRE TAtHO 

SE l·'US!CRON DE At:uElil•Ll f'HfiA IMflJc.~-;,r.. l:L tll'E'. Lo°• CtlN\IEN[;lON DEBIA NOM-

BRAR FRESIOEtHE PRO\llSIOW1L f'ARA LO CUt1L AF·OVAf·:lo'.\N 1\ VILLAfiPEAL 

< 37 l , S 1 N EME<·~f<GO, U\ CON 1S1 Otl DE GGflEl\NAC 1 íJt< LOGRO QUE SI:: APROBARA 

UN DlCT!<HEI< Fr..RA QúC iitiiES DE tlOMH;l\R f'RESlDEIHE "'E ELi~BORAL.:. EL F'RO

GF>'A11;. DE GOb !ERIJO Y QUE LOS CANDIDATOS SE !'IJUSTAf<r. A EL í 381. 

EL 2.APATlSMO SE INCORPORA A LA CONVENClON 

EL 20 DE OCTUBRE SE REALIZO LA ENTREV!_STA ENTRE LOS COMISIONADOS CON

VENCION!SfAS Y ZAPATA. EN ELLA, ZAP»Hi LES EXl'US.J QUC NO F'ODlA ACEP

TAR INCONDICIONALMENTE LA INVI.Tr.CIOI~ Y QUE OEHA CONSULTAR EL ASUliTO 

COM SUS JEFES, A LOS QUE MANDO LLAMAR. MIENTRAS LLEGABAN ESTOS LES 

ADELANTO SU F·•~SICION FE~'SONAL: EL EJEf.CITO <.!L<ERlo•úOR Nú SE INTEGRA

¡,¡,:; A LA CüN,'Et'JC!ON SI NO SE i\:.Ef'T,0¡8f,t-l E'l ELLA LOS F·RINCIF'IOS OEL 

PLAl·I DE AYALH AS! COMO Lf1 SEf.,hACl:Jl>I OE CAF.RANZA Df:L PODEfq LES IN-
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QUlRIO SOBRE CUAL SERlA LA ACTITUD DEL CONSTITUCIONALISMO, QUE SABIA 

TEr;l(• MA~ORIA EN LA CC1rJVENC!ON; EL SE INCLINABA -LES DIJO·· FOf' t1ANDAR 

UNI< ~nM 15; ON , ESf r.•-.,,1'. A \/ER QUE RESULTADOS OEJTEN!A. Dú5 C·' .,:o; OESPUES 

SE VOi.VIO A RE:U!Hii: LA C0!115i0N COI• :;,¡ JEFlS ZAPAT !STAS; ESTOS R•<TIFl

CARON Lf.S CONDICIONE\) D!U~AS ~-or, ZAPAH\ PARA l'•Sl'.iT\R f\ LA CONVENCION: 

lfdAN COMü COl11SION••DOS A EXPO!<ER sus PUNTOS UE v1sr.:< '( sus ¡~\ 1 t<DICIO·· 

NE:> PAkh INF'3f<t1P.SE FLi:l<AMENTE. ANGELES LES COf;iESHI QUE LA CONVEN

CION t<O TENDRA lNCOhvENIEIHE Et< ACEPAR SUS CütlOlCIONES. LOS JEFES 

ZAPAT151AS AHI Ml3MO ELIGEN '' UNA Cüt\ISION DE 23 MIE'1BROS Y A SU VEZ 

ESTO;; U.JGét1.: , .. ~~dLlrH.1 ···.::.F,ll:J~l C::-;~1 SU tFES1r;::NTE. lüüOS PHRTC.i~ HA

L'.•• >!Gl,>•'1CALIC'1,¡f·,,, FE.FO >1NTE.1 l.E LLEé;i<I':, t::L :-1 DE OCTUBRE. SE DES-

\ ~ ,..N f··~··., EN 1 kE. 1 ~:, í ;·hSL CON ,,i 1 L~_1-I i ~·:;· J • 

ESfOS COHl'llO!l>,DOó ZAPr;T\SiAS A CUYA CABEV\ ESii\BA EL CONOCIDO 

VETERANü PEfd00151A p;1uL1NO MARTlNEZ, VIEJO OPOSliOr DEMOCRATICO 

DESDE EL PORF!f<IATO, NO ERAi~ lAHr,oco LOS PRINCIPALES JEFES MILITARES 

ZAPATISTAS, SIN<· ;<Ef·RESEN1 ... ITES ,;u.os, EN su MIWOI· IA lNTELEClUALES 

lNCOl'PORr,oos EN DISTINTAS F'ECH(\5 AL ZAPATISMO. ESrA ERA UNA MUESTRA 

MAS DE LAS f·E5ER\.,\S l DISTANCIAS QUE EL ZAIATISMO TOMABA f<ESFECTO A 

LA CONVENCION. EN•kE LOS COMISIWAOOS OESTACABAt~ CIVILES rncoRPOf<ADOS 

A LA f<EVOLUC!ON L011(J INTELECTUALES O COMO F·ROFESIONISTAS, /·EF:O QUE NO 

~1Ai<l•IN TOMAOU Li<'> AhMAS: SOTO y GAMA. LOS HERMAtms GILDARDO V OC1AVIO 

MAGA,;A, EL DOCTO!' ;:.LFONSO cu;1F.ON, JENARO AMEZCUA. NINGUNO DE LOS 

f-fdNC!Fí•LE:S JEFI::~· "iL.!1kf<E..:. ¿;,F·ATlSTko ASISTIO: GENDVEVO DE LA O, 

FRAi.CI; .. u PkLHECl;, i'F..,NCISLU MEIJf.'Cl.H, 1~11Al\OR SALAZAR, FORllNO AYA

QUICA, Et.JFEMIO ZAF'ATA. 11\MPOCO LOS DOS INTELECTUALES HAS IMPORTANTES 

DEL ZAPiHISHO: OTILIO HOl<TAi¡O Y MANUEL PALAFOX <40). 
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POR FIN, EL 27 DE OCTUBRE SE PRESENTO LA COMISJON ZAPATlSTA EN LA 

CONVENC!ON. PAULINO MARTINEZ, EN SU DISCURSO EXPUSO LOS PRINCIPIOS DE 

LA IDEOLOG!A 1APATISTA: 

CONS lDERAfü, COMO LAS CAUSAS DE LA REYOLUC ION DE 191 O LA LUCHA DEL 

F'UEBLO MEXICANO POR PAN V JUSTICIA. lNMEDIATA~lENTE ESTABLECIA SU DES

LllfüE CON NADEí<O: ~ ALGUNOS CREYEí<Oll QUE CON Lf1S PALABRAS HERMOSAS DE 

·surnAGIO EFECTIVO y NO REt:LECCION • V CAHB!i\NDO DE PRES!-

DEIHE ••• Ot CDABA Totw Af.r,EGU)l.'. PEhll ~¡e LOU 1voc..;r;ON 1111$ TODAV!t'o, 

EL PA.:.ro DE CliJlJHD J\JAf·.EZ "El•.>; UNA Tfú~!CIOtl '· por· LO QUE LOS SURE

ÑOS rm LO RECUNOC l u Gil •. y 51GU1 [RON LUCHANDO r·oR EL PU\N DE SAN 

LUIS, EXIGIENDO ;;u CUMPLltllENTO, f'ASTA QUE CRISTALIZARON SUS IDEALES 

EN F.L ~·t.AN DE AYAU-1 -,. • 

LUEGO CARACTERIZABA AL PLAN DE AYALA: « ••• ES LA CONDENACION DE LA 

INFIDENCIA DE UN HOMBRE QUE FALTO A SUS PROMESí1S, Y EL PACTO SAGRADO, 

LA NUEVA o'.ILIANZ'' DE LA REVOLUCION CON EL PUEBLO, PARft DEIJüLVER A ESTE 

SUS TICRRAS Y Llút:iihoDES QUE LE FUERON AF<REB>•TADAS IJESDE HACE •l SI

GLOS ••• TIERRA V LIBERTAD, TIERRA V JUSTICIA ••• PARA FUNDAMENTAR LA Ll

BERlf\D ECONOM!CA DEL PUEiJLO MEXICANO, BASE INDISCllltBí..E DE TODAS LAS 

LIBERTADES F'UBLICAS; NO 5ILLOl•E5 F"RES!DENCIALES PAF<A LOS AMBICIOSOS 

DE MANDO ; DE fd[Jl!Ez.-1 ••• NO F'RIIJILEG!OS PARA DETEF:MHIADO GRUPO SOCIAL 

SIN IGUALDAD füLI T !CA NI L<IENESTAI\ COLE•:TIVO '-· 

SIENDO ESTE EL CONTENIDO L'E L>1 LUCHA ZAP»T ISTA, OB'JIAl1ENTE NO PO

DlA r-ECONOCF.F- A Cr~flFANZA r.or·ro PliES!ílENTE Pfil1YISIONi\L. Af<llDIA PAULINO 

QUE EL PLAN DE GUADALUPE IMPONIA A CARR~.NZA COMO PRESIDENTE SIN EL 

ACUEñliO cor• EL PUEBLO V LOS DEMAS GRUPOS REVOl.UCIONt'\RIOS DE TODA LA 

fiEPUBLlCA. 
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DESPUES TOCAfil'I Ull PROBLEMA QUE NO ERA UllA AUTODEFENSA DE SU CON

OICJOr~ DE CIVIL, SlrJO Ufl PROBLEMi< .,uE NO HAfJ!A POüiDú ;;E:;o,_;t;;;: AUtJ LA 

REVOLUCJON V PAR11CU:...APMENTE ESA CON'kNCIOlh EL úERECHO QUE TEIJ!r<N 

TODOS LOS C IUDAC,~NOS Y NO SOL.O LOS l1l !T1\f;ES A DECID IR SO&RE LOS FRO-

A ELEGIR ,;L ú08lEHNO. A LO Ll'•l,GO LE TODO SU DIS-

CUl'<SO f-·AUUtlO EV!GEtr'!M<;, Ull Ri'.\[•1C:AUSMO EHF·•~'iEIHACO (:(or., LA TRAOICION 

t1AGOIHSTA, QUE EP.il MUY COMUN Etl MUCHOS DE LOS LUCHr,r•DPES SOCU1LES QUE 

VE;ll1<H DESDE EL PCRF ll':lnTD. COMO V!LLl•RREAL LO Hi>f.rn HECHO UJ LA 

APEH Tur1A DE SES 1 Ot<E·::. M?.R T lt 'El CONS l [•!O .. ,.~f.<il QUE LOS ENfM 1 ¡:::¡,, DEL PUE

H.(I Ef'·At< EL CLEF-0. fo_ M!LIT"r :.o!10 Y L.< FLUll)G,AClA. FlrlAL!ZABA HA

C![lff¡(- ur·J¡'.\ c.MPilf;(<C!Otl ENTf<E EL COt•lEiHl·G l'E LA LUCHI' z,;p;,nsTA y LA 

Cüfb 1 l ; UC F::?l•iL l '3; A: ES TE lJL 111"0 UEí'::: TO léJH A AL r u\I; DE GUADALUPE 

< QUE T lE:IE. 1 OR Pf<HIC lU;L GD.JETO ELEVP."' A UN Hmff"'·t AL POlJER ••• AH<O

PELl.ANí10 LA AwlOhl01;D DE UN PUE«LO Y LO:i DEl<ECl'GS lJi: OTf<ü~ GRUr·os RE

VOLUClOf-U,:>JOó· .. , MIFNTRAS, DEL UfRO U:1Dl1, EL EJERCITO Llt<Eí<ll-,OOR, CON 

EL PLí<'l OE AVALA, '~UYO OBJE10 ES • ELEVAR LOS FRINCIPICS f1L f,l'.NGO DE 

LEYES, PARA REDIHIB A UNA RAU !:E LA IGNORANCIA Y LA M!SER!H "'I CON

CLU!A Hl\CIENOO ur; LLAMADO A LO:i CONYENCIONIST>\5 PMA ELEGIR ENTRE l.'!JQ 

'f OTF<O 141 >. 

HASTA ESOS MONENTJS, EL DISCUHSO DE f'AUL!NO liABI.:. SIDO EL DIS

CURSO tt;.s RhOICl'<L QUE SE HhBll\ FHOllUNCH1DO [IJ LA CuNVENC!ü"l. EXPOIHA 

LA RAZOrl y LA RAIZ DE LA LUCHA ZAPAlISrn y AL DESLINDAR CLARAMENTE 

LOS CAMPOS OBLIGABA A UNA TOMA OE POSIC!Otl. 

A CIJNl llilJACIO;' ~!GU!O EL ffdSTf.MENTE CELEBRC DISCURSO DE SOTO Y 

Gl\tlA Y EL COMOCIDl1 INC!DEIHE 0[ LA [;ANDERA QUE DESVHlRON LA D!SCUSION 

SOBRE LOS 111PGRTl'ttlTES PBOBLEMAS QUE SE ABRlAN.DESPUES DE UNA RATO, LA 

DlV!Slotl ;)EL rJORTE, FOR voz DE GONH·LEZ G.;r,zA í~EroMD í:'.L HILO DE <-A 
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DISCUSION: LA DIVISION VEL NORTE Y VILLA -DIJO-, HACI•IN SUYO EL F'LAN 

DE AVALA. OE'REGON, CAPTANDO EL SIGNIFICADO DE LA ANTERIOR AFIRMACION, 

PREGUNTO SI LD QUE DECIA GONZALEZ GARZA ERA AVALADO POR TODA LA DIVI

SION, OBTENIENDO COMO RESPUESTA LA CONFIRMACION EN BLOQUE DE TODOS 

LOS DELEGADOS DE ESTE EJERCITO. F'ARA ESOS MOMENTOS ERA OE•VIO QUE LOS 

DELEGADOS V,ILLISTAS Y ZAPATISTAS SE HABIAN PUESTO DE ACUERDO Y COMEN

U\(jAN A CON.31 ITUIR Uf< éLOQUE CGNSTíiAPUESTO A LOS CONST ITUCIONAUSTAS. 

FUE EL PESO DE E'O TA 1\UANZA l.0 G;UE FOCO DESPUES Lé:S IMPUSO A LOS 

CONSTITUCIONALISTAS LA ACEPTnCION DEL PLl)N DE AYAL1i <42>. 

LOS DISCURSOS DE LOS C0111SIONADOS SURE,;os PROVOCARON UNA HONDA 

IMPRESION EN LA ASAMBLEA¡ ALGUNOS DELEGADOS CONSTITUCIONALISTAS MANI

FESTARON SU ACUERDO Y SIMPATIA CON LAS POSICIONES VERTIDAS -INCLUSO 

EXíRESANDO SU ADHESION A CIERTAS IDEAS SOCIALISTAS- <43l. ESE DIA FUE 

TODO LO QUE SE PUDO DISCUTIR, APLAZANDOSE LA CONTINUACION PARA EL SI

GUIENTE. 

LA CONVENCION HACE SUYO EL F'LAN DE AVALA 

EL 28 DE OCTUBRE, DESPUES DE UNA ACALORADA DISCUSION ENTRE VILLISTAS 

1 CONSTITUCIONAUSTf'.<S SOE<f,E SI liEB!AN DAR O NO VOZ Y VOTO A LOS C!JMI

SIOllADOS DEL EJERCITO LIBEhTA;:ii:JR, .;ur< CUAtiDO ESTOS NO FORMA¡;,:,¡¡ PAf\TE 

AUN DE LA CONVENCION, SE RESOL'i!O, 2A'-0MONlC,~MENTE, QUE SE LES FERMl

T!RIA HACER USO DE AMBOS DERECHOS NO EN UNI'• SESION FCiRMAL DE L.A CON

VENCION, SINO EN UNA "JUNTA PREVIA", FAr<A NO VIOLENTAR LAS REGLAS YA 

ACOF.DADAS. PAR,:, F'i:JDER DAR CA[<IDA A LOS ZAPATISTAS, PUES, FUE NECESA

RIO MOD!FIC•iR EL FUr<CIONAMIENTO DE LA CON'JENCION. 
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HABIENDOSE INSTAU1Dü LA JUtHA PREVIA, LOS ZAPATIS1i'IS E~PUSIERON 

SUS :; CONDICIONES:· ll ACEPTACION OEL PLAN CiE (ú;;LA; 2i SEPARACJON DE 

CARF.ANZ,:, DEL PODE1'. ~·i;ut. INO HARTINEZ OFUSO EL CG:HE~•IDO ESENCIAL DEL 

PLf:dj iJE AYAU· QLE SE f;ESUHIA EN '-º"' ,;hTICULOS CuAr;ru <REl'J!f.lúlCACIGN 

t:L PLAN DE :Arl LUIS CON LAS tWIC!ONES NECES•.r:rns Fr.Rr. ):JE F:E•LEJAfH\ 

L.;s A'.·;Prnr,c1oi.ES REVOl.'..ICION-if'. íAS DE L« FGt•LACJOr, •· . .t~ILDEl. Q\JJNTO 

<RES111u:1ot~ DE suo fl[RRA~l ,.-~LOS Tu[(.LJS :.•ESFO~:'.;úJS). :'.JE'FTtr-1t: (EX-

PROFl(IC í(i'l úE UNA TERCE::f;A i'AR!E DE Lü3 LM írUUD!03i. oc1.;1,,ü lCONF!S

CAC!Oll CiE LOS ;_¡u.e:~; !JE. LOS Er<EML,QS ¡:,_ c.i• •<EYOLu::Jc.r,), ¡;.JVE.t<O <LEYES 

DEJHE :;: iJ1 PEFCBL1::A f.'"OR LOE: J[t:ES ::.:t:/OL..,C.10uAFdi.1S JE L'~ l1lFEf;E..HE3 

ESTADLS1. f'AL;LINC.i ''LlCi:W G, ¿ _,:. L.Of'1Vi.~~c¡c,¡ .. ·~ ,.¡-:~ IC. T;.'..f·iEf-.lí¿ VE'.:\Cf>tlO-

ClERA ,; CABRANZA COMO PhESI{)UHE é·ROVIS!Ot<AL l4•i,. COtlD SE OBSERVA, 

LOS ZAPATISTAS Hl\C!.-•J A UN LADO LOS .'.<íiTICULOS El• LOS QUE SE DENUN-

CIABA '-"' 1.:..=.1c101 .. ()[ r.r.::EF·;C, Etl P"'<iTE PORQ;JE F·ODIAN P{<í<ECEr~ JBSOLE-· 

TOS V DEMOSTí\AF su .~Cll1~1 1_.lf)(~D lMFl !Ci~BA SOSTENL~\ UN r·~"'f1iE CL~Nri;;·A LOS 

tlf'.<.úERIST/'..S QUE Ali[ lh'1brn, PERO SJE1f·E 100() COl"u ,;NI\ 0At.T1~;;, PARA NO 

OBSTr.CULT:AR EL fNANCrc I)[ su Au .. :,zA l.ON •.os •JJi..USrnS; 011;() ASPECTO 

SIGNlFIL,Hl\'O ERA ;Uc Nll ".tLCL;<f".;,[iAN LA JEF·,íUfo'• t.AC.lONAL ::JE LA REVO

LUCION p,:.f..i\ ZAfl•l•<; LO IHPOF.TAN1E PAf<A ELLOS ERA L-'1 hCEPTAC!ON POR LA 

ASf.HBLE1i DF LO:, PRlt;CJPlOS OEI_ PLAN DI:. A'1AL..\, 

DESFUES OE LA E~PUS!ClON DE PAULIN~, SIUROB, DELEGADO CONSTITU

CIONt'..LISlA, SOSTUVO QUE LA ASAMBLEA DEDU. ADO"TAR UNANIMEME14TE LOS 

ff;!NCIFIOS DEL FL(,N DE .:.YALA. 5111 EM[IAFGO NO ERri U1;;:.1J:ME LA OP!lilON 

AL HESPE<: TO: BERLANG.'•, UNO DE l.05 DELEGADOS CEf':CANOS A CARRf,NZA HEN

C lOlfü QllE EL f-'é.AN DE ,::. (,;L.:¡ SE QUEDABA CORTO COt10 Plf.lt-l REVOLUC lONAfd O, 

PUES SüLG PED!I< T IEí<í<AS y NO CONTEMPU18A orne:, IOt5f''ECTú5 COMO LAS RE

FOF:MH5 ADl1WElf,t'..Tll/A'.i, fENALES, CIVILES, ElJUCA1iVAS '( EOLECTQRó;LES. 
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FROPON!A QUE EL PLAN DE AVALA SE AÑADIERA AL PROGRAMA DE GOBIERNO QUE 

ELABOfiASE LA CONVENCION Y SE;;ALABA QUE ELLOS CES DECIR, t...05 CONSTITU

CIONALISTAS), TEIHAN UN PROGRAMA HAS DEMOCRATICO QUE EL PROGRAMA ZAPA

TiSTA <45l, SIN E110ARGO, ESTE PLAlj QUE ~1Ef'<Cl0Nt.BA, AUNQUE EXIST!A EN 

EFEC.TO, NO Hl'tEill\ SIDO ELABORl'•DO POR EL CONJUIHO DE SU CORRIENTE, NI 

EXPRESABA EL COl•SEWiO [)E ELL(o; HA[•Jil !O IDO ELAE-CIRADO POR EL f·ROF 10 

BERLANGA, ERA Ull DOCUMENTO EXTENSO y. POR OroSGR1;c !A, llUNG, PUDO SER 

OISClJTIDO POR LA CON'JENCION <46>. 

A CONTJNUl\C!Ot< SE SUCEDIERON UNA SERIE DE INTERVENCIONES MUY CAO

TICAS EN DGNOE LA D!VISION DEL NORTE TRATO DE FORZAR LA ACEF'TACION 

POR LA CON\'ENCION DE. LOS PRINCIF' !OS DEL PLAN DE AYl\LA. LOS CONST JTU-

ClONALISTAS, AUNQUE SUSTEN!AN NO ESTAF. Elj CONTRA DE LO EXFUESTO, SE 

RES!ST!AN A ESTA ACEPTAC!ON; GBREGGN, HA" Y VILLARREAL PIDIERON QUE 

SE CONTINUARA LA DISCUSION Y >'IS! PODERLOS MEJQR¡:,fi (47>, FlJE. r<ECESAR!O 

HACER UN RECESO E.ll EL QUE P031BLEHENTE SE PUSIERCJN DE .'ICLICRDO LAS 

FUERZAS. DE ESTE MODO, EN LA SESIDN VESf'EílT IN>t EL PLAN iJC: AYALA f'UE 

PUESTU A VOTACIGN C:r< LO GENERf'.< .... y ,:,¡.¡-;Q[<;'.,(¡0 Slfl t\AYOR rnm\ITE i~8). 

LA ACEPTAC!ON POR LA CONVFr.CION r~:L PF:OGF.·ANA LAFATISTA Efi'A U~l HE·· 

CHO DE Et!ORME TRt-'IECENDENC!M. SlGil!F IL'ABA QUE LA AS(oMEJLEA MAS REF'kE

SENTi\TlVA DEL·• fiEVOLc;CION r<.;[!(Jfl·•- ,;(·tJFTHi:.A CC.1·10 SufO E·- Fr<C~F . .;N;:. 

MAS RADICAL QUE HA8!A ::iUF<GlúO OURAIHE EL FROCE30 REVOLUCIONARIO, lN

DUDABLEMErHE HABlA UNA NECESIOAD 11u·1 fFGFUNDA, QUE VENIH DESDE f.tBAJO 

y QUE PRESlmlABA A LOS JEFES HiLITARES f·AF<A QuE SE D!Eiii'I LA uNIFICA

ClON¡ HA&Hi ADEMAS LA Ffi'ES!Olol f'ARA QUE NO SE DIERti UNA UNIFJCACION EN 

ABSTRACTO awo r'RE.Cli3>'\MEIHE SOBRE LAS BASES QUE PERMITIER?.11 UN EFEC

TIVO CUMf'Llf1lENTO DE UlS f.Si"lRACIONES REVOLuC.lONAR!A5 í1E LAS MASAS 

POF'ULARES. LA ACEPT.,CION DEL PLAN l>E AYALA POR 'LOS CONVENC!ONISTAS 
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SIGN!FIUoBA OLE LOS PLrtNTEAHlENTOS Zf\F'All5TAS ERAN EN BUENA MEDIDA 

kEPRESENTATIVOS Df u•s BASES SOCIALES DE LOS JEFES AH! PRESENTES. EN 

bUENI\ Hf~DIOA, M\.IC:HltS DE L.4S INTER\'ENCIONES Ti1NTO [;E DELEG•.oos 'llLLl5-

T;,s CuMO !)E CONSTITUC!ONALiSH.s QUE Hi1bLkb,:,;.¡ ·caN SlHFAT!A DE Ui CAUSt• 

Zo•P•iTlSTA, REtLEJADl\tl 1_,f<A lDENllFICACION RE.Al DE ELLLiS Y DE LA GENTE 

QUE ES TABA DETRAS APOYANüGLOS CON LOS FR!tli:IF IOS DE LOS SUf;l,'.tNQS. 

5W H:r••RC;o, NO SE Fon;;, H?1BLAR AUN DE lJNIFICAC!ON. CR.4 o'iPEN;:.S 

UllH .~Vi<OXl'1ACIO:~ y ur~·· tiLIANZA INC:IPIENTE QUE AUN EN ESTO:· ETAFA pr;¡ .. 

MEh1~ MúiiTflA[,.) Ur•;· u.sr: POCO SOLID•· y LLEN<\ DE CONTH4DICC IONES. LA 

14CE'F TAC !Ohl :.::L ;:.Lf1i4 :.:·t i-'.1'f ... _ri EF:.. FOr·!1i~L_. *-\ LOS CONS r; r __ ,c ICNHi. iSTt-'tS SE 

.. rs HAB!,:; IMFLEST•J fé•R EL "ESO :.:: LI\ ,:.'._1.;1.zA nu .. !STA- ¡;,~:(,f!STA; 

EL"::,; T1::~1:.,N ESTf1 «LIA:•7i-. r 31 NO LA POOlriN t:•J!T(;f,, SI PODIAN F·OR LO 

11Et;'}S INTENTAR ~.¡:. 1 fl':ALI ZARLA. SIN H1BAhbU LU Oc:uRR!DD H?.BIP. ;o::;cAr.~oo 

DE SU CO:HHOL: LA F!Jff,?A DE ATRACC:ON DE L« DOCTRINA ZAF1:.T lST•I HA1ll1 .. 

INFLUJO() :::N LA L 1 'l!SlOrl DE.L NOHlE Y Ll't ACEF·TACION POR ?tHBAS CORRIEN-

TES r:r LD'· FGSTU! ADOS .. GR.<f;FiS ZAPAíiSTAS A su 1.'f::i ~Hf<if\ EJERr;oo IN

FLUE.NCll\ EH itLGlJNOéJ DE l .. 03 DELEGioOü.5 CONST! TUCION(1LISTAS QUE SE SUMA

RON•' LA ADHES!Oll¡ LOS QUE NO FSTAMN DE ACUERDO ~;O f'OD!AI« EN ESOS 

H(]MEfHC.-,• OPO!~!O• ... • ... H·~&i:.RSE OF·ur•;ro hESUt.LTAHENIE SEGUF:A~lEtHE HABR!A 

DE.SENC{<DEilADO f.1, E!?.OS :·\OME:-ITOS LA RUPTUí,,:. ~, EL ENFF-.ENTAl1l ENTO ENTRE 

El. CONST !TUC!OtJi\LlSMO -OUIU.5 INC. .. U30 ESCINDIDO- CONTRA E.L BLOQUE Yl

LL.lSTA- ZAF;'\T!Sfr,. FODJ{\1i E.ti CA!1Blü ADHERIRSE SOLü DE FORM>;. NO POí\ 

EL<.ll, S ltl EMBARGO, (1".JAE<A DE SER UNA lf''.POSICION PARA E1UENA PARTE Df.L 

CílN3T ¡ ru.::. l mif'..L 1 SMO. 

POR Olf'A PAHTE, TAMPOCO LA ALIANZA YILLISTA-ZAPATISTA ERA SOLIDA. 

PARA EMPEZAR, EL ANTJHADERISHO DE LOS ZAPATISTAS NO ERA UNA ASPECTO 

ALEATORIO SINO UN DESLINDE MUV ESENCIAL RESPECTO A UN PRO\'ECTO BUR-
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GUES LIBERAL CQNTRA EL cu.:.L SE HABIAri LEVANTADO EN ARMAS DECLAR•'iNüOLO 

TR1UDOR¡ A SU VEZ, ESTE PROYECTO Llf>Ef;AL ERA ASUHIIJO COMO SUYO POR UN 

SECíDR IMPORT.;NTE DLL VILLL,~10. ADEMAS, SI BIEN HABIA ALGUNAS COINCI

DENClf\S ENTRE A11DAS COf,f;IEl<lE;; >ÍL CONSIDERAR AL PROBLEMA AGRr1RIO COMO 

EL CuflAZON DE LA REVOLUCJGN Y QUE HABIA QUE DARLE SOLL!CWN, LAS VIAS 

QUE Ct•D1i UNit REll/lNDIC1i[1•\ Y PF:ACTICABA NO Ef\(¡N COMF'ATIBLES ENThE SI. 

DETR•1S DE UN MISHO PLAtJTE1'.\MIEIHO HABI~< UNA PRACT!CI\ SílCIAL MUY DIS

TINTA • 

. , oons ESTOS PF,osu:11AS ESl ¡\BAll FRESENTES YA Er, LA FOfiMA Etl QUE FUE 

ACEPTr;iJO EL PU1tl uE AYALi\ ~'Qf; e.A COUVENf:ION. 

DESPLll;:S DE LA ACEPTAC ION EN LO GENERAL, FUERON PRESENTADOS A DIS

CUSIOM EN LO PAf<TlCULi\R CADA UNO DF.: LOS f·RINCIP.<LES Alil'ICULOS DEL 

PLAN. EN LA OISCUSION, Uf«\ CONSTl1NTE EN LAS INTERVENCIONES f1E LOS 

CONSTITUCIONAL!Srn~; l'llE C11TflLOGAR CGMO F·oco F.i\DICALES LOS f•f\!NC!PIOS 

DEL PLAil FAR1~ Lt'\S NECEcj!DA[,::s ¡;¡_ t.'\ REVCJUJClON; srr~ EMfJHR~>O, NO PRO

PUSIERON ELLOS UNOS MEJOr<ES, 1<1 MAS í•;í1DICf1LES; NO ESTABA SLJ:;TENT,0.0A 

SU CALIF!CACION DEL PL1•11. SIN EMOARGO, FUERON ACEPTllúOS COMO EXIGEN

CIAS MINIMAS. EL i\f>TlC:ULO •.:ur,f,TD FUE Af.f<OBADO CV-l r•UIJlf'lCACIOr<ES. 

Puc:. BERl.ANG4 H~70 tlUTAR, [Ofl r,AZOI<, QUE HA81H Ul«i CONTR(iO!CC:ION EN

TRE LA REIVINDICl•CIDN DEL PU:1N L\E 5;,N LUIS y EL corJT<ONIDO RADICAL DEL 

RESTO DE LG3 .~RTICULllS. FUEhUN 1)Pf<Ué,,'.JDOS EN l.O p,;¡; f!CUU\R LOS Ah TI CU

LOS 4, 6, 7, 8 V 9 <49). srn [M[,~.f<GO A PE3t'.\R DE F.:sr,; AF·R08ACION SE 

APRECIM!A Ut1 INCOMPRENSION DE LOS ARTICULD;> AGF.A1'!05 ZAFi\TISTAS N.:J 

:;OLO DE LOS CONSTIT'.JCIONAL!STAS. SlNO T•IMBIEN DE LOS DELEGA[lOS VI

LLISrAS, r.:.RT!CULAllHENTE POR VOZ DE GONZALEZ GARZA, SU PRINCIF'AL ORA

DOR. 
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LOS ARTICULOS 12 Y 13, QUE ESTABLECIAN EL PROCEDIHIEN10 PARA ELE

GIR AL PRESIDENTE Y i'< LGS GOí'EkNA!»Gf<E5 ESTt.7ALES FIJEr\ON Q[<JElO DE UN 

RECHMO MAYOR POR PARTE DE LOS DELEG:1DOS MAS f\O!CTOS 1'.\ CAlií<ANZA. CU

Rl0Sf,::ENTE1 ALGu1ms DE ELLOS DEFENlll••N Ui;f, ESl'EC!E DE DEREC.HO DE CON

QUISTA AL l)f'fjl~Ef<s¿ A QUE FUEkA UN REQU!S;TO Po'<Rl'1 srn E':TJt;;í<i<ADOí< EL 

HAl:.CR IJo~c;IOO DErHRO [1f.'l TEliíHTOR:O ESTo'<f;.t_; ,;RGUl~~:l\l,.B;)N, COMO VH_LA

r,c,E.;,1_, QUE El< i;QUELL1}S LUGr1:·.ES E~ '-º" QlcE Lf1 REYl:1UJr:lfjN HO TL.'!ERA 

FUf:f.. z., liHlf;' JA. PF<h,.¡ G•'\f'Ji!'. r: l:~r. UI ¡.¡;,;•_ 1 :At: !Lll 1 [•l LOS 1 rE.1LFS r.EVOLU

C !ON{\FdGS, SE. PUSIEH'1l-l GGl•(Rll1'\NTES DE OTF.AS !'fGIONE'.i. FN CONTRl'<POSl

CION, c.O;i ZAf-HT!ST•1S Sí:. OPOfdAN "' (_;,s IMF'.C:;Ic!Oi<ES f.'lL CE!IT1-.. :i 't' OE

FEND!At• EL [)~1;:r:c"O m: UIS i'EVGLUCf¡JliARlO:; LOC,:,LE'~ '1 fL.EGH\ ELLOS MIS-

1105 A SUS GOE<Ei'.iit\NTtS. 

U1 DELEGt~ClúN 2AF1HISTA ACEPTO ttOO!F !CAR Lft fiEDi-\CCJON DE AMBOS 

ARTl<:1¡¡_n5 Frl El. SEIJT!DO nE LA ~ISCUS!OI~ ÍJE U1.ASf1!1f1LEA: EL 12 YA

CIENDO EXPLICITO EL. CDrll"filJMl!:O !'EL f'f\ESIDENTE DllE FUF.SE ELUro POR LA 

ASAM[<LEA p;,pr, :,UJEH1RSl i\L PROC.F<l'IMA Dí GOL l ERNO 01JE DE ELLA Et1r.tlARE '( 

El 13 AGREG>IND() Qut~ Etl LUS ESTADOS EN LC3 flUE NO HU!1lf:.,"'··• llr1(<!DG REVO

LUCIDr; , Li\ f· i<Oí'IA C.:•tl\'ENt. !Ut'I DE.Sl GtlARi\ A l.O;; GOBEENADOt<E~;. ES TOS AF<

TICULOS, ;, ~·ES;¡f, [iE lJN11 T:OIA Of'USJCION DE AL3dNL1S CLlNST!TlJCIONALIS

TAS, TAMBIEtl ruERUtl t•PHGf>ADOS t50). 

CON ESTO QUEDAB/:\ 51\iiSFECHA PLEl~Al1ENTE l_A PR!Mt:RA EXIGENCIA FE

f'JDA POR LOS 2APATI srns: LA CONVENC!llN HA<•H< ACEP7ADO COMO SIJYOS LOS 

F'fdNC!PIOS DEL PLAN DE AVALA. 
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DESCONOCIMIENTO DE CARRANZA POR LA CON\IEllClON 

SI SE OUERIA SEGUIR AVAl-<ZANDO EN EL FORH<LECIMIENTO DE LA ALIANZA EN

TRE L1•S CORf;;!E.l~lES REVOLwC!ON!•f<lAS Y MAS AUN, 51 SE QUEhlA CONSEGUIR 

UNA 11A10R IOENTIF!CACION Y UNIDAD ENTRE ELLAS, ERA NECESARIO SEPARAR 

A Ct.RRAl~ZI• DEL '"0DER. COIJ u. COt•FLUEric I•\ El< UIJí; HS!•l1úL.EA NACIONAL DE 

LOS DELEGAúOS llE L>1S TRES FRINCir'ALES CORRIENTES Y U\ ACEPrACION COMO 

GUIA PROGRAMATICA DE LOS FRll•CIPlOS DEL FU'll~ DE nYAU\, ESTHBAN DADAS 

LAS CGrWJClDNES f,.t.A LOGí<AHLO. NO SOLO LOS ZAPí1T IST•<S > LOS VILL!STAS 

ij\/Efü'; :.oc, [JL Es TA NE CES !DAD; ltJCL' -;o cor~Sll TUC IONAl. l s-

TAR CEi·Li·llK'S A CAhl'(•tiLA COMO Bl",.AllGoC., H{\l<!AN F'RESENTADCJ A Lo< ,'.\Si'\M

BLEA k o< r'ROPUE,,; A [o~ QUE ~ r ;oL l u r ARr. F'OH l.I\ CONVE NC 1 ÜIJ LH r;ENUNC 1 r. 

DE CARl;.:,11/A Y SU SUSTITUC!Qf; POR UN f.·RE~dCENTE FhOVl.i:ONAL ELEGIDO 

POR ELLA 111SMA <SI l. PUL<LIU\MENTE HA1' Y v:LLARREAL PROMO\l!AN SUS PRO

PIAS CAtmlDAlURA5 p.-,¡,p, TAl- r·UESTO. LA Ll.EG.,DA lk LOS z,;r·ATISiAS, su 

ALIANZA COll LA Dl'J1310N [Jf:.L NORTE, LA ,'.\CEF'TAClON DEL PLAN DE kYALA, 

FUERON me TORES QUE (.;ATO\LI ZAí<ON EL PROCESO DE RUPTURA CON CARRANZA. 

E3TE, POf, SU ":1F.íF, St Dl\b.'.\ CUENTA QUE U• CONVE.l<ClON 5E LE HABIA 

100 (E LAS 11ANuc 1, JUNIO CON LOS JEFES MILITARES MAS ADICTOS A EL, 

A~r.t ;.uRO SUS MA'<!Ob:"<:,.;, h,f<A LOGí<Aí< RECUPERAR LA FOf\TALEZA DE SU POSl

CION. ;, Jl.i\ C:01-1:s¡,,1; !JE LA ASAl1(•Lí:i; ENCABEZAD.:. f-'Oh OBhf:.GON QUE FUE A 

INVITARLO FAI<¡', QUE SE ltHEGF\AhA A Li'l COtNENClúN, LE EtHREGO SU FJSl

CI0N DE RECHAZO, JUNTO CON l.JN SDBGF!iD DE 5<) MIL F·E<IJS F' . .:\RA LOS L•C.LE-

UADOS (52>. 

A l'CSi\¡; DE l 000, LO'> It•IPOf, TAN i't:S PRObU-.MAS GiUE SE cSTriBAN D!SCU

¡ l~NCiO y ._¡:.5 NC• MENOS IMPORTANTES RESOlu1..l·.ll<ES ¡'.,iJJf-TADAS 1-'0RMALMEIHE 

NO ERt:.;. ALH• DEl:l'ilO•il·S ul e" l.'Qf;VENI' !C.!, HLir<i')UE TEIHAN E'- P<o:,) ¡,~ ~ .. ,¡: 
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HA!JIAN SIDO TOMADAS POR EL CONJU~lTO DE DELEGADOS DE LAS fRES CORRIEN

TES. 

EN OTRA JUNTA PREVIA CELEBRf<DA EL ;:9 OC OCTUllRE SE LEYO LA POSl

ClON DE CARRANZA: PREGUt<1HBA ESTE A LA CONVENCION SI CONSIOEr~AEtA NE

CESf<Rir< SU SEPARl\C !OM DEL FOOff< f, l)E SER EL CASO, MANIFESTAfai ESTAR 

DISPUESfO r, f'.Eflr{,RSE; SIN lM!ltlRGO, ACL.:.faibñ QUE hiRA QUE su SACRIFI

CIO NO FUEf,A ESTERll y LE ¡~fj!' 1u;,:, C:L c,:.~nMC ,, u. CONTf<AhRE•1uLUC!Or1 

([)ESDE SU \lf-'i lC.:• E'-íL ERI', SlNO'llMO DEL '1il.dS'iü1, EX1Glt1 CL CUMPLl

MlEl<~O [•E 3 C.:QM,¡CIONF.S: ¡, lL ~.nAf<l.EC!MlENTO DL uN Gúf:.Ifr-;,¡, PRE

CONSi !TuC lül 1r,L i<F·O rADO POi" E.L EJE.EC ¡TO CC;'." T1 f l 1,~ ¡ OllAL: ;, 1 A QUE f\EALl

ZARf4 LAS Rt:f1~,,,.;¡,5 SüCJr,cES y Et:01<uMíCA· h[n=:5ARIAS ,,t;':c5 DEL ·j(Jf.![f''NO 

CGNSl 1 fUCIONAL; :!l L(1 F<ErlUNCit, DE 'llLLt< COl'kl .JEFE DE L.;, fl!VliilúN DEL 

NORTE f EL RETiRO DE l:STE DE LOS A.)UNTOS PUBLICOS; DE CONSlDEFiAf..1.0 

1-lECESARIO LA CONVENC!Oll, DE!!lf<ll SAUR DEL PAIS VILLA, ZAPATA Y 01-

RRANZA¡ 3l ZAPATA DEBlf, t'.ENIJljCll\f.: f\l MANDO DE SUS FIJERZAS, RETIRARSE 

A LA VlOt• rRlVACfl y EtHi·'.':[,Af, .JS IF;iJPAS {\L G09lEF-NO iJE 1..;; CONIJEr;c1ori. 

SI ESTAS CONDICJONÍ:5 ND SE CUNí'LlAt~ ~ LLANAl<IA AL EJERCllO CONST!l'U

CIONALISTA PARl1 LUCHAf.¡ CotHFrA LOS f.Na!IGOS DEL PUl::llLO HEXH.ANO > 

C:53l • 

. ANTE LA POSIE-ILIDAD DE QUE SEi-~1RAr: t1 CARf<ANZ.'.\ DEl PODER l11PL!CARA 

SU PROPIA SEPARACION DE LA :jlVL,;UN, \' SU SAL!úA l!EL PAIS, <-A POSTURA 

DE VILLA FUE DE. TOTAL ACUERDO; MAS t\Uf~, PROPON! A QUE TANTO A EL COMO 

A CARRANz., LOS PASARAN F Of< LAS ;:.r.1·1AS < 54 l. 

ZAPA TA CONSIDERABA QUE LAS CONO 1 e IONES n l G IDAS POR CARRANZA ERAN 

INACEPTABLES Y QUE SU í<EílfiO DEL PODER DE9IA SER INCONDICIONAL! PfiO

F'ONIA UNA JUNTA DE GOB!EF:NO QUE SUSTITUYERA A CARRANiA CCiMO H;E3l

OENTE F'RUVISlONAL. POR LU OEl·\{.,S, ERf< CONSCIENTE DE QUE CARRANZA NO SE 
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SEPARl'tRIA DEL PODER Y EN ESE CASO, CREIA QUE LA CONVENCION DEBii:. DES

BAf;ATAhSE Y o; POF LA FUERZA DE LAS ARMAS DERRIBAREMOS A ESE HOMBRE 

QUE SE Oi:•STlNA EN NO AElANOONAR EL PODER .,. (55>. 

Er' SESION DE U1 CONVENCIIJN SE DISCUTIERON LAS CONDICIONES PUEsrns 

POR CAi\f\Aru ••• LAS COMI s lONf:.S L!IHDAS DE GUERRA y e:,=: •:,sm:r..Nf1C ¡ ,;N ( INTE

GRADAS POR GBREGGN, ANGELES, AGUIRRE BENAVIDES, EULí;LlO GUTIERREZ, 

Cl13ARllJ, MARTIN ¿:;1·amsr;, GUILU:rmo GARCII· 1.r.¡AGON, 11. PEf\ALTA y RAUL 

MHfJE.RG>, E'11 flERON UN :Jlc.THMEN '::N EL lJUE CONSIDEfü'.\Bi'1N IUDISPENSAf;Lt: 

L.'t SEPARAC;Ot< DE Cf\RF,AtJZA DEL ;-(JDt.R h'\I<A CONSEGUIR LA UNI0•1D F·:!::VOLU

Clüt4Af\H1; •>'31~11~110, i'·f..úFONli-\N Li\ SEPAR>lCION DE VILLA DE SU f't.JtoS70 DE 

MiiNDO Y E~- ~.E.1 IRQ DE ~;MBOS íFRSOr~AJES A Ut V![iA PR!Vl,IJA. ciOBRE EL 

CASO L'E ZAf •·Tíí CREl>•I< OFOR TUNO DJSCUTtf,t.C cu.~r,DO L1C uELEG;.crc; .• ZHFA·

f ISTA SE HUBIERA lt!TEGRADO FOf;Ml'ILMENTE A Ui CONVENC!ON <56>. 

ESTE DlSTA11EN FROVOCO UN!, LARGA Y DF.FWITIVA DISCUSION '~UE DURO 2 

DH,S. EL F RHIER DIA FUE .:.•·f;OE<éíDO EN LO GENERAL POR 112 VOTOS CONTRA 

::1, SIN.MUC:;,.; OPOSIC!JN 11r,1;:;:1ESTA úE LOS SEGUIIJO¡;E: [·f c.;RF . .:.i..: .. ; SE 

f\ECii:o'.ERON TA~IBIEN : Ti::LEGf,AMAS MAS DE ~APRHNlA EN LQS QL.E ,;cLARMA 

QUF. NO Hkt•:;\ r-FM.i;,CIH'-•ú, SIN'i t.:UE ERAN U;:'; Cüi•u!CluNES CON LAS ¡;;:_,;:, 

SI SE CUMPL!AN, REr..UNC:JriRIA; EN ELLAS Hr1CIA EXPLICITO QUE PRIMC:RO DE-

81HN r,•f.tJUNc;¡:,¡; ".'ILU) 'I ZAPftrn y .oOLO AS! EL HAf'.:A Lé.: MISMO (571. EL 

SEGUllDO 0U• SE FUSJ .\ 01scu::ro1: EL IJ!CHtl"lEN E:I• LO PARTICULAR; AL3UNOS 

DE LOS DELEG;.;r: • .:.:; C1\Fil>'tNCISTAS C0~1a LUGO Y FERALíi'I SE GPUSIEl'ON ARGU

:'C:N l At·<OO QUE LA SEFAi<AC' ~l!•j DE ,;ARf,,;Mzri t iü GAR.;~n 1 z¡;BA LA UNIDAD REVO

LUCIONAR 11". GONZALEZ •"3ARZA POR SU PARTE Nil ESTriBA CONFORME CON LA 5E

pr,~J.Cf'Jll DE vlLLA. SOTO { GAr·v., i-'OR LOS ZAF·ATISTAS rnsrsTJA EN QUE LO 

PRIMORD!At. Er<1; QU!TAF. DEL Ci't11INO A CARRANZA. SIN EM&At;GO, LA MAYDRIA 

DE LOS DELEGADOS ESTABA DE ACUERDO CON EL DICTAMEN: EL VILLISTA RAUL 
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MADEF.D ACEPTAE<A LA SEH,f' AC!ON DE LOS 2, OfJREGON HACIA LO MISMO PERO 

Cfd "!ICAE<i:. Efl Si.J INTERVC:t-ICION MAS A VILLA QUE A CAl\fiANZA, HAY ALA&A&A 

LA LAfJOR F>HR!OT!Ct. DE CARRANZA PERO COINCIOtA TA11BIEN EN U\ SEPARA

CION <58>. 

FlW1L:1EtHE,EN LA MAúRUGADA DEL F~:!MERO DE NO•/lE"'.BRE LA COINENC!Otl 

VOTO POR LA SEPARACtOt~ DE VILLA''( DE CARRANZA Y SU ~ETlhQ !iE LA V!O,i 

FUDL!CA; A PESA!< DE LA SAL!Dí< DE ALGUt~OS DELEGADOS CARRANCJ3TAS EL.. 

DICTAMEN i'LlE AFROüADO POí< 73 venos CONTRA ~(l (59). 

CON [L·J Lk co1;vrnc.ro1• ALCANZABA L,; FU::ti!'UD f1E su SOBt:RAN!1'< AL 

COLOCARSE FOE ENCtn;. DE LOS PRINCIPALES ci:.•~u!LLOS '( DECIDIR H.:.Ci:RLOS 

A UN L~.GO. UN¡'.; DE i...AS G<,fü'ltn !F15 Pr.r;,; AVANZA¡; EN Li'< UN!G.-.D RE'IOLUCIO·· 

NAf<IA APAf<Et.íEMENTE SE f11Hl!A COtJSEGUlúO: S! LOS Cl"\UDILL05 ERAN UN 

OBSTACULO f''ARn L.OGF.Aí,¡_Q 1:norn Q!JF. DESEMBARAZAf;SE DE ELLOS. FUf'. Li't SE

PARACJDN DE VILLA Y DE Ci\RR•llHA VOTl\f~ON TOflOS LOS üELEGi'tDOi3 VILLIS

TAS, TODOS LO CDl<STITUClot<f.LISTAS DEL ;;l.A CAF·JTANEADA F'OR OBREGON QUE 

INCLUIA A LOS ANTIGUOS HITEGRANTES Dt:L COMITE DE PACIFICACION Y A VA

RIOS MAS, E HICLUSO rnr1BIEi• ALGUNOS 1'EYRESE1Hrirjl[5 lk jEfES CüNSTJTU

CJONALlSTAS MUY ADICTOS (l CARRANZA CO~lO PAE<LO GONZALE~, JESUS ACUi,A, 

FORTUNATO MAYCOTTE '( Ff<.:.1;c1sco COSS; LOS ZAf'tHISíAS, AUNQUE NO POOil'<N 

VOTAR, ESTABAtl TOTALMENfE DE ?1CUEfiDO EU QulTAR DEL PODER A ;:.¡:,¡.s,ANU1, 

AUl·lGiUE NO HABl·<i·I HECHO EXFLICITO SU •'\CUERDO EN RETIRAR A VILLA. LOS 

DELEGADOS QUE vu~ ;+.CN El< CGf.ITfiA FUERON. LOS F.EPRESENTANTES DE LOS GO

fEF.1,ADGF-ES y JEFES F'OLJTIC::•S y mt..l1HF-E5 MHS ¡;.¡((, .;;¡;:¡c1<ALE.3 A CA

F;F,Al<ZA: MURGt..l!A, DIEGUEZ, JARA. St'.NCHEZ, CE5AREO CASTRO Y OTROS MENOS 

CJNOCIDOS < tiO). 

EL &LOQlJE QUE VOiO P:JR LA ELIMINAC!UN DE LOS CAUDILLOS Ef;'A t1U'i 

,;MPL!O , C011P'i0!1ETIA A LA MA'/Ofi!A DE LOS REPRESENTAIHES DE LAS D!S-
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TIIHAS CORRIENTES RE'JOLUClONARlAS. PERO EN TERN!NOS DE LOS OBJETIVOS 

QUE SE HA&IAN PROPUESTO ¿ QUE EF-A LO lJUE Cr.DA UNA DE ELLAS SALIA GA

NANDO? PARA CADA UNA DE LAS FRACCIONES ( LA VILLlSTA, LA CBREGOIHSTA, 

LA CAF.RHtlCISTA, L(, ZAf'tiT !STA, l.OS POCOS í1EU::t;ADOS iNI!¿FE'.ú!EtHES QUE 

HA&IA). 3E Cütb lGLíEí<ON tlLUlJNOS PUNTOS H!F(;f. r ,-,,,: r:s: LA GlJE<<RA !NTES

TINA SE HA&!A AF'HC!GUt\DO AL' 11ENOS Por, Ull TIEMPO: SI TODOS RESFETA&AN 

EL COMPF.UM 1 so r-.DUU l R ll)(J CON u, ( ON\'EtlC ¡ OM '{ '"" rA TEN 1 A LA c.;PAC !DAD 

DE 1 MF ONERC.-iE COMO L ,, nu l':ih ¡,;,;o CLI··; ¡;·.;L Erl EL F»'\ 1 s. U\ F¡:¡ z EST1;f;A MUY 

PRúXIMA. SE 111H;lf'.i í.Vi;Nzt.,[>0 EN PF.ECi'.>l',R EL CO!HErHDO DF.L F'f<CGí\ttMA DE 

GOB!Ej;NO Y LA 1'CEPTACION DEL f-'Lf,¡~ DE ,;y,;LA, CON TODAS ,.t1S CílFICUL.fA

DES QUE ;,P!'.REJM•A, :,,: HAb ¡ ,, CONVER T 1 <•Ll EN Ul<A E ~CELEIHE E•11SE PARA 

ELl'·BúR1<R EL F'F.JGi,11M1<; ,,5¡ lllCLUSO ft, .. ¡;¡A O.JEOr1DO ,;,:r::F Tr.l'iO, EN écL EN

TEND! DO DE QUE SE Cü~ll·U:.!'IEtHAR ¡p, T 1·::::JORAR 1 A. s;:: til\l- íi\ A\ .. rm;oo TAM

B 1EN EN LA UNIDAD DE LOS REVOLUCIONAf'<IOS SDBl'E LA BASE "E ELIMINAR O 

DEBILITAR POR LIJ MENO'· 1«L CAUDILLIS!':O. E\;ros ACUEíiDOS Er; TrnMINOS GE

NERl\l.E'o [<ENEFICI ... B,O.N r. ffll.lj.,; V f'ORrl\LECIHN ,;L Ff'.OCESO REVOLUCION11RIO 

EN su co:uu:nu; l'CDA5 .,,s c.Ofií'1El.;TE.S IEHd\N EN ',\lúf': o MEi<Dí~ MEDIDA 

ACJ!':RllOS ccr, ES TG5 FUNTOS V Eti CONSE.:ui:Nc 1;, t:Rr,N Cl'flPROM 1505 llb~LES 

.·,u;:: POf•lt'1:J ASUMIF: Y QUE FOi<TALECERlf•l·l AL PROCESO PEVCJLUC!QtlARIO NA

CtoNAL. 10DAS LAS CORt'IENTES SAL;¡..¡j ['t<NAl'.DO CDN ELLO. 

Sltl EMBARGO, EL ACUERDO ALCANZADO HASTA AQUI REPRESENTABA UNA 

UNIDAD CONFL!Cf!Vf\ ;;¡uc: TENIA VARIOS FUtHOS QL'E :;o ERA" 5Dl..IDOS 'í QUE 

LA HACIAN VULl<ERABLE. SI BIEN i:N TER~i!NOS GE!lER.C.LES CADA UNA DE LAS 

CORRIENTES OBTENIH BENE.FICI05, FARA LOS OBJETIVOS Ft",RTICULAf\ES QUE 

COMú FRO'IECTO SOCIAL DEFIIHDO CADA UtlA DE ELLAS f·ERSEGUIA, LAS VENTA

JAS > OEEhlHAJl',S ERAi< !l[S¡t;UALES. LA UVISICH DEL NOf'TE. EN SU t-<LA 

PLEBEYA, SALIA FOí<lALECIDA CON SU ACERCA~\IEllTO AL ,;GRt'.tr.15MO 1DEOLOGI

CA11EtHE MAS SOLIDO Y RADIC•~l. úE LOS ZAf'AT!STAS; INDUOi'iBLEMENlE TODA 
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LA DlV!olOll '{ Lú QUE íiEPRESENTABA ESTE EJERClTO Et< TERMHIOS DE SECTO

RES SOCIALES SE 8ENEFICIABA CON LA EL!MINACION DE CARF:;.NZA¡ PERO EL. 

F'RECIO Qu¿ TENtf'. • .:iuE hiGAF. ERA ALTO, AL PERDER A su JEFE, LA FIGURA 

11AS c.:.;; lSMATiC1; [•E TODA LA REVOLUCION Y GitJE ERA UN ELEMWTO CLAVE 

F'f1Rr1 EL AGF.UPAMIE.NTO Y COHEStoN DEL EJERCITO NORTE/10; FINALMENTE EL 

PROYECTO PF.OGF:Ar1.:.TJCO DEL \JkLl5110 NC EST.:,¡;,:, .:.uN CLAR:.11ENTE DEFINIDO 

í u,; EL1;&0R1:.c101.:::s F:EPECT;·¡:.s QUE H;,E<lf\ HECHO su SECTOR INTELECTUAL 

TENIAN tlAS AF;NíDAOES COI~ El Pí,OYECTO DE OEMOCF:AClA BURGUESA 11ADE

RISTA QUE CON EL í'AD!cr.usr·\G .O.Gr";F.lO ZAPATlSTA; CON TODO, EL SECTOR 

PLEBEYO ¡,EL VILL!SMO TENIA UNA 1'1~Ef,E5AtHE PERSFECTIVri DE DESAFBOLLO 

s 1 SE CGrlSDLIDABA su ACEf{CArl!EtnO CON EL :.c,F.n E,;·:o. 

EL SECTOR C0:<511TUCIONAL15TA CAPIT1;HEAOO POR OBF.EGON, HH'i Y VJ

LLARREAL ---ENIA SU CONQUISTA FFlNCIPAL CON LA ELl~lWACION DE LOS 3 

PRINCIPALE.ó CAUDILLOS; HABIM< ll'iFEDIDO EL CHOQUE IN11EDIATO CON LA Dl

VISION DEI. NORlE, CON su M•WORIA DE DELEGADOS üOfüNi<b~\N LA AS.;~mu:A y 

LA H.J;SFECTll/A DE QUE PUDI[f;{,I• IMi''ONEf; SU PF.OYECTO Gt:Fü<ú!A DE QUE 

PUDIERAN ·h<EfiSE !JEL (iO&!ERtlO u[L FAIS; EL FRES!DENTE DE LA ;.,[PUBLICA 

QUE NOM[<fq\f,A LA ASM;f,LEA DEE< l H SER UNO DE ELLOS Y AW1LADO FOR TODAS 

LAS DEMAS CORRIENTES; ~·E CC!NSEGU!r\ ESTO NO LES !MF'Of{Tr.f;," DESEMBAR?•

ZARSE DE c1<r,RANZ1'>; SIENDO su O(<JET!VO íRHJC!F't-)l. EL GOB!Er,NO, EN CON

SEGUIRLO NO CEDEi;lAN COMO LO Hr,E<ll'1N HECHO Cotl EL PROGRAMA, "41-ITE EL 

PLAIJ DE AY><LA HkBIAI< TENIDO QUE CEDER, FERO .NO PODRiriN ACc:F'TAR CEDER 

TAMF-lEtJ EN EL GOaIEF:llO. POR LO DEt-1.:,s. r-.ESF'ECTO A su PROYECTO SOCIAL, 

SOLO TEt<lA DIFEf;·EtlC!t~S CE ¡·;,;r;z c.:;;; EL Cl'.f\RArlCISl'G; EN fiEALlDAO, DES

HACERSE DE CARR?<NZ,; NO EF,.:. S!NON!MO [JE H.-iCEf,; L.J MISMO CON LO QUE EL 

CARRANC!Sl10 SIGNlFILAB.:\ EN CUAl.iO PRürECTO SGClAL; SERIA UN U1RRi\11-

Cl5MO srn CARR•;NZA ~ll ESENCIA, F'ERO F'ARA REALIZAF:Lü TENIAN QUE CONT"'R 
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CON H.:.CERSE DEL PODER '( LOGRAR SOMETER A LAS DEMAS CORRIENTES REVOLU

CIONARIAS. 

LOS ZAPATISTAS SE FORTALEClAN CON LA ACEPTACION DC SU PROGRAMA . 

POR LA CONVENClON Y POR SU ALIA14ZA· CON EL VILLISMO, PUESTO QUE SIENDO 

!DEOLOGICl·MENTE 11A5 FUEF-.TES, F'ODlt'.IN INFLUIR -Y LO ESTABAN HAC!ENDO

SOBRE LA E<ASE 30CIAL DEL VILLISMO Y ATl\AERLA Hi\ClA SUS POSICIONES; 

CON EL PODERIO MILITAR DE LA DIVISION DEL NORTE, ADEMAS, SUMABAN UNA 

CONSIDEí-. .01BLE FUERZA F'AR>• OPONEíiLA DE SER tlECESARIO Y CON MUCHAS P051-

81L ID,;:JE5 Di: EXITO, Al. CONS1JfUr:IONr1LISMO; i\L IGUAL QUE LOS VILLiS

TAS, 5.:.LU:ill PEí<DlENDO MUCHO CON Lt~ ELIMINí\['IüN liE SU F'RINCIPAL JEFE. 

AUNQUE NI EL VILLIS1·10 Nl EL lAh~TISMO SE REDUClHN A LAS f- IGURt'\S DE 

SUS DIRIGENTES, LO CIERTO ES QUE tH UNO ti! OTRO PODIAN SER LO MISMO 

&IN F.l.LOS, ESTA ERA UNA DEBILIDAD MUY Gfir,NDE, PERO REAL DE HMBOS 110-

Vll'llC:tJTOS. NO SU'.:EI:ll\ LO Ml~t10 CON CARí<HNU. Y EL C:ON&TITUC10NALl3MO¡ 

ESTE PROYECTO PODIA Pí<ESCINDIB DE SU CAUDILLO Y A PESAR DE ELLO, SE

GUIRSE D~SARROLLANDO. Y SI EL ZAP>•TlSMO PEí<D!I\ ENORMEMENTE 51 TENIA 

QUE Hl:.CEI\ A UN LADO A ZAPi=.Tt~, fddJIA TüíALMEIHE SI J[N!(\ QUE ACEPTAR 

A UN GOBIERNO CONSTITUC!ONALU>TA; NO OBSH\NTE UI i=.CEí'TACION COMO PLA

H.FOfil11; MIIHMA DEL PlJ•N DE IWf•LA, TENIAN ~1'\ LA EXFU< IENCIA DE LA 

TRAlClON M;IOERISlA 1 NO PODRH\N COIHEtHARSC t-IUEVAMENTE CON PROMESAS 

DE CUMPL1111ENTO ,\ L.riS hE.fORl11:.S !SOCIALES POR Ll\S QUE l-11'\Blo;I< ESTADO LU

CHANDO llURf\tHE 4 AiOOS; FARA ELLOS Eí<A VlTAL ASEGUJ;ARSE QUE EL cm

BIEí<NO QUC EMANAf,A DE Lt'\ CIJt.NENCION GArü;NTIZt<RA EL CUMF'LIMIENTO DE 

LAS ASPIRAClüt~ES REVOLUCIOt<ARIAS. TENDRIA QUE SER UN GOBIERNO COMPAR

TIDO, ENCA[<EZAOO POR UN VILLISTA O POR ALGUN CONSTITUCIDNALlSTA EN EL 

JUC: 5l CONFlAí<AN PLENAMENTE Y QUE NO TUVlEí<A DE CONSTlTUClONALlSTA 

11AS QUE EL tlül18RE. 
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LOS CARRANClSTAS EN ESTA BATALLA ERAN LOS GRANDES PERDEOOñES¡ HA

B 1 Al4 SIDO HECHOS A UN L.:. Do EN CUANTO ,:, SU PR 1NC1 PAL CAUD I LLJ Y A SU 

PROGRíiMA Y ESH.BAN QUED?lt4DO MUY AISLADOS. PERO Etl REALIDAD CA5I NO 

ESTABAN PRESENTES AH!. SU FROYECTO TENDRII"\ POS!E<IL!DAD DE RECUPERAf<SE 

Y FORTALECERSE SI ESi, FRAGIL UNIDAD CONTRADICTORIA QUE SE dABlA AL·· 

CANZADO ENTRE LAS cor,r<IENTES NO ER,:\ C.:lhC.Z llE AF h!IHARSE y SUPEfiAF.SE 

DANDO ORIGEN !\ UN GOF<IEf<NO Y A UN Pí<OGf,AM>1 REVOLUCIOfl1"\RIO Y FDNIENDO 

Et4 MARCHA LAS n;ANS,"ORl1r1CIONES QUE RECc.AMAfij',N Lf"\S F'ESF'ECTlVAS BASES 

POPULARES DE LOS EJERC 1 TOS. EL CONST !TUC 1 Otli'•Ll SMO SEh I 1< EL QUE SACA

RI A PROVECHO DE LAS CONTRF1DlCCIONES Y CONFICTOS QUE TENIAN LASCO

F.RlEtlTES EtHRE 51. 

FINALMENTE HAl<IA [JOS l)EIJILIDADES GEr.rnr.LES EN LA UNIDAD ALC.~N

ZADA: UNA PRIMERA ERA QUE LA ACEPTACJON DEL PLAN DE AVALA COMO PLATA

FOf<MA PROGRAMATlCA MINIMA Hf1BIA SIDO 11UY FOí<ZADA Y NO EhA COJ11'ARTIDA 

NI POR VILL13Tl'1S NI PUi< C.úl-l:Oi liUCIOl;f1LJST1-.s; c..:.nA UNO DE ESTOS PEN

SABI\ Ell UN Fl\OYECTO F'f•OGl;l\Mi"1TICO DISTINTO 1' SOLO Lr1 HEGEMON1'1 F:EAI. 

DEL ZAPATlSMO EN el:. CDN.llltHO DEL MOVIMIEtnO REVOLUCIONARIO NACIONAL 

LE HAIJRIH D.:.DO SOL![)EI Y APLICACION A SUS PRINCIPIOS R,;olCALES. ESTA 

HEGEM0tlli4 Zt1f-ATISTA tlO EXISTlA Y NI SIQUiERA SU ALIANZA CON EL VI

LLIS110 TENIA TODf.VIA MUCrlA SOLIDEZ. LA SEGUND1; fR¡.\ QUE DESHACEhSE DE 

LOS CAUDILLOS t<O CRA ALGCJ QUE SE PUDIE.RA LDGRl\f; DE LA t•OCHE A LA MA- · 

f:ANA, SINO UN LARGO PROCESO DE CDNSOL!Dt\CION cu.:.NDO '(;', ESTUVIERA DE

FllHDA UNA PRACTIC1; Y UN FROYECTO CIJMUN, QUE, DESDE LUEGO, tW EXIS

TlA. MAS AUN L.:\ MAYORIA DE LOS.JEFES fF.iNCIPALES DEL CONSTITUCIONA

LISMO NG ESTABA!• PRESENTES Y HABIAN CCl·lENZADO A DESCONOCER A LA CON

VEl-lC:ON. ESTA RUPTURA CAF.R1'<:·tCISTA F'ü[t!A ALTERAI' EL APARENTE CONSENSO 

~IJE 5E HABIA -c;,.T~IHDO AL IIHERIOR DE LA ASAM8LEt.;. CON lGDO, LA con-· 
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VENCION, SI Ef,A Ci1F·Az uE RESOLVER SUS DIFERENCii'IS V CREAR UNA NUE'JA 

SITUACION SUF'c:RIOR, F·oo;..1A SORT~i'IF. LA IMPUGNACION CAF.RAl-iCISTA. 

EN APARIENC!h PUES, SE HABIA CONSEGUIDO AVANZAR EN LA UNIDAD DE 

LOS REVOLUCIONAR !OS. L.A CONVENC ION Hi\B 1 A LLEGADO i'l SU CEH lT. EN ESOS 

1·10HENTOS e:;;,A LA l1(1HMI\ (,UiOrdDAD =:r~ EL PAl5, >WALAúA V SOSTENIDA POR 

LA 111\VORIA DE LOS F:EFRESENTANTES DEL F·UEBL'.l EN ARl1AS. Eí<A LA INSTAN

CH\ MAS REF-'RESENTl\T !VA DE LA RE.VOl..UCION. 
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EL GOBIERNO DE LA CONVENCION 

UNA VEZ QUE LA CONVENCION HABIA VOTADO POR LA SEPARACION DE LOS CAU

DILLOS, EL SIGUIENTE PASO ERA LA FORMACION DE UN NUEVO GOBIERNO ELE

GIDO POR LOS PROPIOS DELEGADOS. TODOS ESTABAN CONFORMES CON LA NECE

SIDAD DE NOMBRAR GOBIERNO. SIN EMBARGO, LOS DE LA DIVISION DEL NORTE 

Y LOS DEL EJERCITO LIDERTADOR NO QUERIAN QUE FUESE ELEGIDO INMEDIATA

MENTE, SINO HASTA QUE SE INTEGRARAN PLENAMENTE A LA ASAMDLEA LOS DE

LEGADOS SURIANOS¡ A PESAR DE ELLO, LOS CONSTITUCIONALISTAS GANARON 

QUE SE PROCEDIERA A LA ELECCION (bll. PERO LA PRESlON ZAPATISTA CON

SIGUIO QUE ESTA TUVIERA UNA MODALIDAD: SE ELEGIRIA PRESIDENTE PROVI

SIONAL DE LA REPUBLICA Y ESTE NOMBRAMIENTO SERIA RATIFICADO O RECTI

FICADO 20 OIAS DESPUES CON LA INTEGRACION PLENA Y FORMAL DE HASTA 30 

DELEGADOS SU'nIANOS A LA CON'JENCION (62). 

LOS CONSTITUCIONALISTAS SE HABIAN PUESTO DE ACUERDO PREVIAMENTE 

PARA IMPULSAR LA CANDIDATURA DE ANTONIO I. VILLARREAL; JUNTO CON EL, 

SE MANEJABAN LOS NOMBRES DEL VILLISTI\ JOSE ISABEL ROBLES Y DEL GENE

RAL DEL EJERCITO DEL NOROESTE JUAN G. CABRAL COMO POSIBLES CANDIDA

TOS. AL PREGUNTARSE EXPLICITAMENTE A LOS ZAPATISTAS CUAL ERA SU POSl

CION ANTE ESTA TERNA, PAULINO MARTINEZ CONTESTO QUE EL EJERCITO LI

BERTADOR TENIA INSTRUCCIONES EXPRESAS DE OPONERSE A LA CANDIDATURA DE 

VILLARREAL; EN CAMBIO, DIJO QUE VEJAN CON BUENOS OJOS LAS DE LOS VI

LLISTAS ROBLES Y AGUIRRE BF.tJAVlDES AS! COMO LA DEL CONSTITUCIONl\LlSTA 

CABRAL. SEGUN RELATA VITO ALESSIO ROfJLES, LOS CONSTITUCIONALISTAS, 

ENCABEZADOS POR OE<í>EGON, PIDIERON UN RECESO PARA VER QUE HACIAN, V 

DESPUES DE PONERSE DE ACUERDO ENTRE ELLOS Y PLATICAR CON LOS PRINCI

PALES JEFES DE LAS OTRAS DOS CORRIENTES, MEDIA H0f1A DESPUES PRESENTA-
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RON OTRA TERNAi ROBLES, CABRAL Y OTRO CONSTITUCIONALISTA EN LUGAR DE 

VILLARREAL: EULALIO GUTIERREZ. ESTA TERNA OBTUVO LA CONFORMIDAD DE 

LOS SURIANOS. A SU VEZ, LA DIVISION HIZO SABER QUE TENIAN INSTRUCCIO

NES DE NO VOTAR POR ALGUN CANDIDATO DE SUS PROPIAS FILAS. ESA MISMA 

NOCHE, DESPUES DE UNA LARGUISIMA SESION, SE PROCEDIO A LA VOTACION: 

LOS ZAPATISTAS NO ~·ODIAN VOTAR TODAV!I\, LOS Vil.LISTAS VOTHíiON EN BLO

QUE POR CA[<RAL Y LA MAYORIA CONST!TlJCJONALlSTA DECIDID LA ELECC!ON EN 

FAVOR DE EULALIO GUTIERREZ. LA VOTACION QUEDO AS!: 88 VOTOS PARA GU

TIERREZ, 37 PARA CABRAL, 1 PARA HAY <b3l. 

TODAS LAS CORR 1 ENTES SE COMPR011ET 1 ERON A DAR SU APOYO AL CANO!

DATO ELEGIDO, QUIEN A SU VEZ SE COMPROMET!O A ~UMPLIR CON LOS ACUER

DOS DE LA ASAMBLEA Y CON LOS PRINCIPIOS DE LA REVOLUCION <b4l. DE 

ESTA MANERA LA CONVENCIO!l SE CONVERTIA FORMALMENTE EN EL GOBIERNO RE

VOLUCIONARIO DE LA REPUBLICA. LAS DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE LAS 

CORRIENTES APARENTEMENTE SE HABIAN SUPERADO. SIN EMBARGO, AUNQUE EL 

PRESIDENTE ELEGIDO CONTABA CON LA APROBACION EXPRESA DE LA MAYORlA 

COt~STITUCIONALISTA Y TACITA DE VlLLISTAS Y ZAPATISTAS, Y SOLO HABIA 

SIDO IMPUGNADO POR LOS CARRl\NCISTAS, PRONTO ESTA UNIDAD COMENZO A 

í'ESQUEBRAJARSE. ¿pQfiQUE> AUNQUE SOLO FUESE MOMENTANEO .;..PORQUE LA 

ELECCION DE ESTA PRESIDENCIA NO PUDO AFIANZAR LA UIHDAD? lCUALES ERAN 

SUS LIMITACIONES? 

EULALIO GUTIERREZ SURGID COMO UN CANDIDATO DE COMPROMISO; ORIGI

NALMENTE NO ERA EL CANDIDATO DE NINGUNA DE LAS CORJ;IENTES PROPUESTO 

POR NINGUNA DE LAS CORRIENTES; LOS CONSTITUCIONAL!STAS VOTARON POR EL 

ANTE EL VETO ZAPATISTA HACIA VILLARHEAL. PARA EL SECTOR ENCABEZADO 

POR OBREGON ERA IMPORTANTE ASEGURAR QUE LA PRESIDENCIA QUEDARA EN SUS 

MANOS; SOLO DE ESA MANERA F'ODIAN CONSrnAr,RESTAR EL PESO DE LA ALIAtlZA 
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ENTRE LA DIVISION DEL NORTE Y EL EJERCITO LIBERTADOR Y MANTENER EL 

AGRUPAMIENTO Y LA COHESION INTERNA EN TORNO A SU PROYECTO; IGUALMENTE 

SOLO ASI PODIAN DESAFIAR CON EXITO LA AUTORIDAD DE CARf<ANZA Y ATRA-

ERSE A LA BASE SOCIAL DE ESTE; NO PODIAN ACLPH\f< A UN PRESIDENTE VI-

LLISTA Y MENOS AUN UNO Zl\PAT !STA¡ DESDE SU PUNTO DE VISTA, HABIAN CE-

DIDO DEMASIADO CUN LA 1:\CEPlllCIUN lkL f'LAN llL •WALA. PERO EL CAMINO 

HAC 11'1 EL GOE<J F.Rtm SE LES HA!l 1 (\ COMPL ! cr.oo SUB IT /\MEtHE: EL VE TD ZAPA-

TISTA 1\ VILLARREllL LOS OBLIGO NUEVr.MENTE A CE[JER Y f"l BUSCAR 1\ UN CAN-

DIDATO QUE, s 1 Ermo DE ELLOS, l\lfüQU[ NO TOTAU1L:NTE COMfT<OHET IDO CON 

sus PLANES, PASARA LA APROH\C 1m~ DE Ll\S ornr.:; 00'.l! COfilllrNTES. SIErlOO 

DE SU GRUPO, ESPEfi!\Bl\N P!lDFRLO COtHfWLAR, Y CON ELl.O, FORTAL.ECEfl SUS 

POSICIONE:,, L<:i:¡¡ 1 IMADAS POR SEíi EL GUfJ!Eí<NfJ DE LI\ CONVENC ION REVOLU-

CIONl\R!A. PEl<O SIENDO GUTIEHREZ UN CAND!D1~TO llE CONCILll\CION, TAMBIEN 

ERA el ER ro r;uE PHOVEN JA DEL SEC 1 OF< CON s TI TUC ION•'\LI s TA' y QUE s l EL 

SECTOR JEFllTURADO POH Ol:Jf<EGON Hl\l<IA TENIDO QUE CEDER, TAMBIEN LO HA-

Bll\N HECHO Y EN MAYOR MFOJlll\ AUN, LAS OTRAS FACCIONES. POR LO TANTO, 

PARA QUE l.11 CONCIL!ACION Fllt:RA EFECTIVA TENIA QUE REPRESEtHAR INTERE-

SES COMUNES Y NO FRANQUEnR ClfcRTOS LIMITES: PRECISAMENTE AQUELLOS EN 

LOS CUALES SE VIE.f<l\tl AFECH\DOS INTERESES PAPT!Cl.ILl\RES lMPORH\NTE.S DE 

CAOA UNA DE LAS CORHIENTF.S. 

PARA LOS VI LLISTAS EL F'HODLEMA ERA OTRO: DESDE EL MOMENTO EN QUE 

RENUNCIAIJAN A CONTENDER í'OR LA PRESIDENCIA LO Hl\CIAN TAHBIEN A TENER 

UNA HEGEMONIA EN EL f-'ROCESO DE UNJFICACION REVOLUCIONARIA. FORMAL-

MENTE ERA MUI' DEMOCRATICA SU POSICION: NO TENIAN ASPIRACIONES PRES!-

DENCIALES PARA Ut~A PERSONA DE su GRu•·o, N! Tl\MF'OCO DESEABAN EN ESOS 

~IOMENTOS COMPARTIR EL FODE~ LON LOS OlROS; POR ESAS FECHAS SU JEFE 

'IILLA DE MAllERf4 08SESIVA SEilAU\BA EN CUANTO TENIA OPORTUNIDl\D DE HA-

CERLO QUE NO PRETENDIA NADA PARA EL. SIN EMBARGO, CON EL.LO SE MARGl-
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NABAN DE TOMAR LA DIRECCION NACIONAL DEL PROCESO REVOLUCIONARIO V SE 

COLOCABAN DESDE ESTi'I PERSPECTIVA EN UNA POSICJON SUBORDINADA: APOYA-

RIAN A UN GOBIERNO EXTERIOR A ELLOS Y SOLO BUSCARIAN INFLUIR SOBRE EL 

PARA QUE NO SE DES'JIARA DEL CURSO í<El!DLUC!ONAfdü Y CUMPLIERA PARTICU

LARMENTE CürJ LOS POSTULf,DOS DE REFORMA AGRARIA. CON ESTA POSICION LE 

ABRIAN DE PAfl EN PAH LAS PUERTAS A LOS DúREGON!STllS PARA QUE TONARAN 

EN SUS MANOS LA PRESl[)ENCIA DE LA í{[PUBLICA, SllUACION ''LA QUE SOLO 

EL VETO ZAPATISTA HABIA PUESTO LIMITES. DE NO SER AS!, VlLLARREAL HU

BIERA SIDO PRESIDENTE Y LA DIVISION DEL NORTE, AUNQUE NO HUBIERA VO

TADO POR EL, LO HABRIA TENIDO QUE ACEFrnR. 

LOS ZAPATISTAS POR SU PARTE, QUE ESTABAN INCORPORADOS TODAVIA CON 

HUCHAS LIMITACIONES Y RESERVAS HACIA LA CONVENCION, TENIAN HUY PRE

SENTE QUE HAB!AN IDO ANTE TODO,POR 2 COSAS: QUE SE ACEPTARA EL PLAN 

DE AVALA Y HACER A UN LADO A CARRANZA. CONSEGUIDAS AMBAS COSAS, NO 

POR UNA ADHESION CONSCIENTE DE LAS DEHAS CORRIENTES HACIA LA DOCTRINA 

ZAPATISTA, SINO MAS BIEN POR UN,1 RECIPROCA CONCIUACION ENTRE TODOS 

PARA NO ROMPER LA UNIDAD, LOS ACONTECIMIENTOS SE HABIAN PREC !PITADO Y 

EN LOS HECHOS EL ARTICULO 12 DEL PLAN DE AVALA TENIA QUE APLICARSE 

VA. PARADOJICAMENTE, AUNQUE LA CPNVENCION, AL SER LA REUNION DE LOS 

REPRESENTANTES DEL PUEBLO EN ARMAS DE TODO EL PAIS Y AL NOMBRAR IN

TERNA V LIBREMENTE AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, ESTABA CUMPLIENDO 

PUNTUALMENTE CON EL PROCEDIMIENTO DEFENDIDO DESDE SIEMPRE POR EL ZA

PATISMO, NO SATISFACIA CABAL~IENTE LOS INTERESES DE LA LUCHA SURIANA: 

LOS ZAPATISTAS NO ESTABAN TODAVIA INTEGRADOS A LA ASAMBLEA, LOS Vl

LLI STAS NO QIJER JAN PARA ELLOS LA PRES !DENC I A Y LOS CONST ITUC IONALI S

TAS CON SU NAYORIA, ERAN LOS QUE DOHINABP•N Y DECIDIAN QUIEN HABRIA DE 

OCUPAR EL PODER CENTRAL. EN ESTAS CONDICIONES, LO UNICO QUE PUDIERON 

HACER LOS COMISIONADOS SUREÑOS FUE UNA ACTITUD DEFENSIVA1 VETAR A UN 
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CANDIDATO CONSTITUCIONALISTA DEL CUAL DESCONFIABAN. NO OBSTANTE, TAM

BIEN DEJABAN ABIERTO UN RESQUICIO PARA QUE UN CONSTITUCIONALISTA NO 

TAN COMPROMETIDO CON CARRANZA Y QUE TUVIERA ANTECEDENTES DE SIMPATIA 

HAC 1 A LAS ASP IRAC 1 ONES POPULARES CON LAS QUE SE IDENT! F 1 CAIJAN LOS ZA

f'ATl STAS, OCUF'l\lll\ U\ PRCSIDLNClA. CONF!r;[J.'.\1-l E.N 1.<LIE EL TFdUNFO QUE OB

TUVIERON CON LA ACEPTACION DEL PLAN DE riYl\L/1 PODIA SERVIH PAf<A EXIGIR 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS ASPIRACIONES HEVOLUCIONl\fdAS AGRARIAS. 

LA f<l\5[ soc 1 AL DEL PRES IOEN TE GU r 1 ERf<E z ERI\ POR LO rnmo MUY EN

Dt::IJLE; AUM.jlJE Eí<I\ tcL CANOl!JAIU WUE HADIA Gl\llADO f'Uí-< MAYORIA, DEBIA SU 

PUESTO AL voro DEL SECTOH EtlCl\DEU.DO F'Dfl ODREGON, y COMO ESTE VOTO A 

SU VEZ ERA PRODUCTO DE LA CONC!LIACION, SOLO DE ESTA, EN LA ~IEDIDA EN 

QUE PUDIERA EFECTIVAMEllTE DEf;ARROLl.AllSE, PODfdl\ l\Gl\RRl\Fi DE DONDE 

ASIRSE. PARA FOFiH'<LECERSE EL GOBIERNO DE GUTirnREZ TEtJIA QUE, O IDEN

TIFICARSE Pl-ENAMENT!o CON ALGUNtl DE LAS FACCIONES Y DESDE EL PODER SO

METER A LAS DEMAS 1 O ú!EN NO llACEF<LU CON NINGUNA Y UTILIZAR El. PODER 

ESTATAL PARA GENFRAFiSF EL MISMO UNA BASE SOCIAL DE ¡)POYO; PERO AUN 

PARA ESTA ULTIMA OPCION NO POOIA HACERLO PARTIENDO DE NADA, SINO APO

YANDOSE EN ALGUNA DE ELLAS O EN UN SECTOR INTERNO DE ESTAS. CON TODO, 

SU POSICION DE PODER RE•'\L ERA MUY DEBIL. 

FINALMENTE, LOS DELEGADOS CARRANCISTAS CON EL CURSO QUE HABIAN 

TOMADO LOS ACONTENCIMIENTOS, CONFIRMABAN SUS RESERVAS Y DISTANCIAS 

RESPECTO A LA CONVENCION. LA El.ECCION NO LES CONVENIA, SE HAIJIAN 

OPUESTO A LA EL!MWACION DE CAf;RANZA Y ERAN AHORA TODAVIA MAS QUE 

ANTES EL SECTOR MEtfüS INTEGRADO Y COMPf\OMETIDO CON LA CONVENCION. TE

MIAN ENFRENTAFiSE CON LA ALIANZA VILLISTA- ZAPATISTA, PERO INCLUSO 

QUIENES HABIAN VOTADO POR ESE TEMOFi, TANTO POR LA ELIHINACION DE LOS 

CAUDILLOS, COMO POR LA DESIGNACION DE GUf!ERREZ, LO HABIAN HECHO SIN 
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EL CONSENTIMIENTO DE SUS JEFES. ESTE ERA UNA VEZ HAS EL ESLABON HAS 

DEBIL DE LA CONVENCION. 

CARRANZA DESCONOCE 1\ LA CONVENCION 

AL CONOCER LOS ACUERDOS DE LA CONVENCION, CARRANZA, QUIEN YI\ VEIA VE

NIR SU DESTITUCIDN COMO ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO, SALIO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO, REFUGIANDOSE CON LOS JEFES QUE LE ERAN HAS ADICTOS 

EN LA ClUDAll DE PUEf<LA; DESDE mu REí\GBUPO A sus FUU\ZAS, LAS CUALES 

RESOLVIEl<ON DESCONOCEh LOS Af.IJff<llOS TOMt10tJ'i DI LA CüNVENCION, Y A 

ELLA MISMA. LOS JEFES MILITARES QUE SE AGRUf'f.1f;ON CON C1.,.RRANZA FUERON: 

Ff<ANCISCO COSS, CF.SAREO CASTWJ, P l l r.r, SANCHEZ, ABHAHAM CEPEDrl, CAN

DIOO AGUILAR 1 JESUS CAí<RANZA, HERl[<U<TO J11RA, J. A. CAGTF<O, ELEUTERIO 

AVILA Y EDUMDO Af!nICTA¡ EN LOS SiliUIENl[S DIAS SE ADHIRIERON OTROS 

GENERALES Y GOBERNADORES CONSTITUCIONALISlAS <65>. EL ARGUMENTO MANE

JADO POR ESTE SECTOR PARA JUSTffICAF< SU DESCONOCIMIENTO DE LA CONVEN

CION ERA QUE NO SE HAl<IAN CUMPLIDO LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR CA

RRANZA PARA SEP1.F;ARSE IJF.L PODER¡ POR TAL MOTIVO, OHDENABAN A SUS RE

PRESENTANTES QUE ABANDONARAN INMEDIATAMENTE LA ASAMBLEA Y SE PUSIERAN 

A LAS ORDENES DE CARl<ANZA¡ TENIAN EL MEDIO P!\RA COACCIONARLOS, PUES 

SIENDO SUS REPRESENTANTES SUBOFWINADOS MILITAF;ES, INCURRIAN EN EL DE

LITO DE INSUllORll INAC ION Y REDELION SI NO ACATABAN LAS ORDENES DADAS 

(b6). 

ESTA ACTITUD DE REBELION ANTE LA CONVENCION, REFOHZADA POR UN SO

BORNO EN DINERO OTORGADO POR CARRANZA, ADEMAS DE LA ESCASA INTEGRA

ClON QUE SIEMPRE HABIA TENIDO ESTE SECTOR CON LA ASAMBLEA Y EL RUMBO 

QUE ESTABAN TOMANDO LOS ACONTECIMIEtHOS, EN LOS CUALES NO HABIAN PO-· 

DIDO DEBILITAR LA ALIANZA ENTRE LA DIVISION DEL NORTE Y EL EJERCITO 
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LIBERTADOR, PRECIPITARON LA DESBANDADA DE LOS DELEGADOS CARRANC!STAS¡ 

COMO SE HA SEÑALADO, ESTE ERA EL SECTOR QUE MENOS SALIA GANANDO CON 

LA CONCILIACION QUE SE DESARí<OLLABA rn EL INTERIOR DE LA ASAMBLEA 

Cb7). LA CONVENCION surRIA AS! UNA FRACTURr. CON LA SALIDA DEL SECTOR 

MAS OEB!LNENTE INTEGRADO A ELLA , QUE ADOí'TADi'\ UNA ACTITUD DE IMPUG

NACION Y DESAFIO. ESTO Pf<OVOCO UNA •)LTERACION, TANTO EN LA COMPOSI-

CION COMO EN El EQUILrnRIO ItHERNO ENTRE LOS E•LOQUES, PUESTO QUE LA 

SALIDA DEL SECTOR Cl\fiRMICISTA AFECJABA '\ ll\ MAYORIA DE DELEGADOS QUE 

SE AGFiUPl\BAN EN TORNO A OE<REGON; l\Da1AS EN LAS Pf10P !AS F 1 LAS DE ESTE 

Ul TIMO SECTOR, LA í;CT ITUO E<ELIGEORANTE DEL C:l\HRANCI f5~1ü LOS OBLIGABA A 

TOMAR Pl\PT IOU ENTBC ESTA COF1R 1 EN l E, !JE LA CUAL U.LOS FORMABl\N PARTE, 

Y LAS FUERZAS VILLISTAS Y IAPATISJl\S. UNA VEZ QUE LOfi CARRANCISTAS 

HABIAN TOMADO LA INICIAi !VA DE ENrí<ENrnR A LA CONVENC!ON, EL RESTO 

DEL CONSTITUCIONALISMO QUEDABA SOLO ANTE LA l\Lil\NZA VJLLISTA-ZAPA-

T H:ITA Y ESTA SITUACION LOS DIVIDE; UNA PART( MENOR SE ESCINDE FINAL

MENTE DEL cmisrITUCIOMAL!SMO y SE CONVIERTE EN LA DASE DE APOYO DE LA 

ADHINISTRACION DE EULALIO GUTIERHEZ, EN rnrno QUE EL OBREGONISMO SE 

ENCUENTRA ANTE LA DISYUNTIVA DE lllTEORl\RSE O EIWRENTARSE, BJEN FUEí<A 

CON LOS CONVENCIONISTAS, ú UIEN CON EL CARíü1NCISMO. ERA UNA ELECCION 

DE CLASE QUE NO TARDAR l A EN DEF 1 N IRSE. 

LA ASAMBLEA, CUANDO LOS DELEGADOS CARRANCISTAS Li~ ESTABAN ABANDO

NANDO, HESOLVIO LLEVAR /\DEI.ANTE SUS ACUERDOS DE SEPARAR DE SUS PUES

TOS A VILLA Y A CARRANU., Y PAHA CO~IUN!CARLES ESTA RESOLUCION NOMBRO 

A 2 COMISIONES. LA ACTITUD EVASIVA DE CAHRANZA -QUIEN SE NEGABA A DE

JAR PASAR EN SUS DOMINIOS A l?l COl1IS!ON Y 1) ENTREVISTARSE CON ELLA-, 

FINALMENTE LES COMUNICO LO QUE PARA TODOS ERA EVIDENTE: QUE NO RECO

NOr 1 A LA SOBERAN 1 A DE LA CONVENC ION. N 1 LA DEST 1 ruc l ON QUE DE sus 

CARC>OS AQUELLA Hl\BIA DECIDIDO 108>. LA AC1 ITUO DE VILLA FUE MUY DJS-
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TINTA1 ACEPTO LOS ACUERDOS DE LA CDNVENCION Y ENTREGO FORMALMENTE EL 

MANDO DE LA DIVISIOtl DEL NORTE AL GENERAL VILLISTA QUE HABIA SIDO 

NOM&RADO MINISTRO Dl GUEF.:rrn DEL COE<IERNO DE GUT!ERí;EZ JOSE ISABEL RO

BLES (69). ANTE LA DfJSTINAClüN DE CARRANZA, LOS DELEGADOS ACORDARON 

DARLE UN PLAZO PARA QUE ENTFIEGARA EL PODrn: EL b DE NOVIEMBRE, DE LO 

CONTRARIO, LO DECLARARlA EN f,EDELDIA. OBREGON, QUE FORMADt'\ PARTE llE 

LA COHISION QUE ftAfJIA IDO CON CARRANZA, SílUCITO UNA PRORHOGA PARA EL 

DIA 10, QUE LE FUE CDr4CEDIDI\. PAR(t ESAS rECHAS, [L F<E11C0f10DO Ol LAS 

FUERZAS HABIA PRODUCIDO UN l;é f• iL !1M11ENTO GRllt<DE tri LA CONVENCION: EN 

LI\ SESION OFL 5 DE 1mv1~~1f<flE H\Jl<O f'\PfNAS llN•• n,-.HiTENCIA DE 70 DELEGA

DOS, SIN CONTAf'< A LA COMISION U\PATISTA¡ ES DECrn, SE HAíJIA PRODUCIDO 

UNA SANGRIA DE CASI LA MITAD DE SUS MIEHllf¡(j;j t70l. 

Cl\RBAIHA, ANTES DE QUE VEtlClEl<A EL NUEVU PLAZO ACLl\í~O SU POSICIDN 

OEFINITIVA1 NO RENUNCIARIA PUES tlUNCA tlílDIA REL:DrlOCIDO LA SO[Jlf\ANIA 

DE LA CONVENCION, Y f'RECISAl•A EL CAHACTEH QUE LE HABIA CONFERIDO: ERA 

UN CUERPO CONSULTIVO QUE NO 1EN!A llASES LEGr<LES NI FACUL TílDES PARA 

GOllE.HNAH <711. PARI\ lL U\ SITUACION ESTABA HUY CLARi'.\ Y SE APRESTABA A 

COMENZAR LA E<ATALLA CONTRA LOS CONVENC IOIHSTAS. 

MlENTHAS TANTO,EL OTRO SECTOfj CUNSTITUCIONAL!STA QUE PERMi'.\NECIA 

EN LA ASAMBLEA DEFINE SU POSICION: HARAN UN ULTIMO INTENTO POR CONSE

GUIR EL RETIRO DE CARRANZA, PERO SJEMF'í<E Y CUANDO -Y ESTA ERA UNA 

CONDITIO SINE QUA NON-, EULALIO GUTIERf<EZ CONSIGU!EBA EL RETIRO DE 

VILLA. DE NO LOGí<AR ESTE llll IMO OfJJETlVO SU ELECCION ERA DEFINITIVA: 

se ALINEARIAN CON CAl~RANZll y CDMBATif;IAN A VILLA " HASTA REDUCIRLO AL 

Oí<DEN "' <72>, EN ESTE SECTOi; SE PíiODUJO UNA NECESARIA REDEFINICION: 

CONDICIONABAN EL SEGUIR f'AíHICIPr,NOO EN LA CONVENC.ION A LA ELIH!NA

CION DE VILLA; A SU VEZ, ELIOS TRAIARHtl~ OESPUES DE RETIRAf< A CA-
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RRANZA. NINGUNA DE LAS 2 COSAS ESTABA DENTRO DE SUS POSIBILIDADES. A 

CARRANZA NO PODRIAN QUITARLE EL PODER CONO NO FUERA DERROCANDOLO; 

DENTRO DEL PROYECTO BURGUES EN EL CUAL TODOS LOS CONST ITUC IONALI STAS 

SE UBICABAN, EL CARRANCISMO HABIA DEMOSTRADO HASTA ESOS MOMENTOS UNA 

CLARA COMPRErlSION DE CLASE DEL SIGNIFICADO DEL EJECICIO DEL PODER ES

TATAL; CARRANZA NO ADANDllNARir\ EL PODER PACIFICAMENTE Y LOS OBREGO

NISTAS EN ESOS MOMENTOS t1ENOS QUE EN CUALQUIER OTRO EJERCIAN CONTROL 

ALGUNO SOBRE CARRANZA¡ ESTE ODTENIA UN FORTALECIMIENTO Y CONFIRM11CION 

DE QUE tm HABIENDO CONCIL!ACION PO,;IBLE CON LOS EJERCITOS CAMPESINOS, 

SU POSIC!ON DE ENFREtJTANIENTO Hr11JIA SIDO LA CORRECTA¡ LOS OBf<EGONIS

TAS REGRESAR!AN AL REDIL. POR On<A PARTE, TAMPOCO PODIAN QUITAR A VI

LLA; SI INSISTIAN EN QUE SE LOGRARA LA HENUNC!Á DE ESTE COMO CONDI

CION PREVIA, SE COLOCA!JMI EN LA MISMA PílS!CION QUE CAf<RANZA CON SUS 

EXIGENCIAS ANTERIORES Y Tl\Ml<IEN A LA COLA DE ESTE. ADEMl"tS, ANTE LA 

REBELDIA DE CARRANZA NO roornri EXIGIR QUE LOS CONVENCIONISTAS PRES

CINDIERAN DE SU JEFE NIL!TAR MAS PRESTIGIADO CUANDO LAS LANZAS ESTA

BAN ROTAS. LA POSTURA DE EULALIO GUTIERREZ Y EL GOBIERNO CONVENCIO

NISTA DE NOMBRAR A VILLA JEFE DE OPERACIONES PARA COMBATIR LA REBEL

DIA CARRANCISTA ERA COMPLETAMENTE LOGlr.A (73>. 

EL SECTOR CONSTITUCIONAL!STA CAPITANEADO POR OBílEGON NO TENIA 

NADA QUE HACER EN LA CONVENCION; LOS ACONTECIMIENTOS HABIAN DEMOS

TRADO QUE SU POSICION CARECIA DE SUELO FJRHE. SU FUERZA RADICABA EN 

QUE LA NEGOCIACION Y LA CONC!LIACJON ENTRE LAS CORRIENTES HUBIERA 

SIDO POSIBLE¡ SOLO SI LA PAZ Y LA UNIF!CACION ENTRE LAS FACCIONES PU

DIERA HABERSE LOGRADO SIN ENFT<ENTANIENTOS. LA REALIDAD HABIA DEMOS

TRADO QUE ESO NO PODIA SER, QUE EXISTIAN DETRAS DE LAS DIFERENCIAS 

ENTRE LAS FACCIONES, INCOMPATIBILIDAD DE PROYECTOS Y EL PROBLEMA DE 

QUIEN HABRIA OE QUEDARSE CON EL PODER Y ESO SOLO PODIA RESOLVERSE POR 
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MEDIO DE LA VIOLENCIA. AL MISMO TIEMPO QUE FRACASABAN LOS INTENTOS DE 

LOS PACIFICADORES TIPO LUCIO BLANCO Y LOS DE LOS NEGOCIADORES TIPO 

ALVARO OBREGON, FRACASABA TAMBIEN EL PRIMER OBJET:vo DE LA CONVEN

CION: LA PACIFICACION DEL PAIS Y LA UNIFICACJON F:EVOLUC!Otll\HIA. TODO 

ESTO DE.TABA DE TENER SENTIDO DESDE EL ~IOMt::NTO EM QUE CARRANZA NO SE 

SOHE T 1 A A ENTRE GAr< EL PODEí< \' A!'P l I\ LAS HOS TI LI 01\0ES, ODLI GANDO A QUE 

LA D!VISION DEL NORTE, CL EJERCITO LlBEHTADOR Y LA COtNEtlCION SE DE

FENDIERAN. 

LOS CONSTITUC!ONl\LJSTAS QUE QUEDABAtl, ANTE EL ALINEf\HIENTO DE 2 

BANDOS TUV!Er':Otl flUE ESCOGEn ENrnE ·~ARRANZA y VILLA¡ LA HA\'ORIA í<E

GRESO CON CARl<l\NZA, PERO LA ELECCION LOS DESGARRO: UNA MJNORIA SE 

QUEDO CON LA CONVEtlCJON, ELILALIO GUTtERREZ, LUCIU BLANCO, RAFAEL 

BUELNA, EN PARTE PORQUE HABIAN SIDO DESDE SIEMPRE PARTE DEL ALA IZ

QUIERDA CONSTITUCIONAUSTA Y POR LO TANTO, LOS QUE HENOS INTEGRADOS 

HADIAN ESTl'\DO Y Hl\S PROBLEHl\S HABIAN TENIDO CON LA OIRECCION OFICIAL 

DEL MOVIMIENTO; ~·rno TAMBIEN PORQUE CUANDO LA CONCILIACION ?ARECIA 

PROBABLE, ESTO LES PIAD 1 A PERH IT lOO LLEGAR AL GOD I EHNO DE LA CONVEN-

C ION¡ AUNQUE LA F'OSIBILIDAD DE UNA UNIFICl\CION Y RECONSTRUCCION SIN 

VIOLENCIA SE tlAl.<IA DESVANECIDO, ESTE SECTOR SE QUEDO INCRUSTADO EN LA 

ESTRUCTURA FORMAL DEL PODER ESTATr•L CUNVENCIONISTA. 

EL GOBJERNO DE LA CONVENCION, ESE GOBIERNO DE "TRANSACCJON" COMO 

LO OEFINIA EULALIO GUTIERREZ <74l 1 SUFÁIA PARALELAMENTE SU PRIMER· 

FRACASO, Y EN CIERTA MEDIDA, SU SUERTE, SI NO CAMBIABA SU ORIENTA

CION, ESTABA SELLADA. SU FORTALEZA Y SU DEBILIDAD ESTABAN PRECISA

MENTE EN EL TERMltlO QUE LA DEFINIA: LA 'TRANSACCION'¡ DE REALIZARSE 

AQUELLA, SU AUTORIDAD Y CAPACIDAD DE MANIOBf<A HABRIA SIDO CONSIDERA

BLE, SOBRE TODO AL DESHACERSE DE LOS CAUDILLOS¡ EN LA MEDIDA EN QUE 
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LA 1 Rf,161'\CCION HABIA S !DO IRREAL! ZABLE, SU DEB!L IOAD ERA EXTREMA, 

PUES ERA UNA ESPECIE DE GOIJlERNO EXTRANJERO EN TERR! TORIO EXTRA;-,o, 

CON EL REGRESO DE LAS HUESTES OBREGON!STAS AL CONSTITUCIONALISMO, EL 

GOBll::t-d•O DE GUT IERREZ SE Vf. lA ABANDONADO POR LA MAYORIA DE LOS l!ELE-

13ADOS QUE LO Hl:\BIAN LLEVADO AL Pom:r'; AL MISMO T 1 EMPO, y PARADO.! ICA

MENTE, SE VE!A AF'UYí\l>O 'í SOSTENIDO POR ,;t;¡UELLOS QUE NO HABIAN VOTADO 

POR EL O SE HAIJIAN AIJSTEN!DO. SU BASE DE AFOYO, EN LUGAR DE SER UNA 

BUEN{> PARlE DEL CONST 1 TUClONALlSMO, PHOCLIVE A CIERlAS í<EFORMAS SO

CIALES Y A LA NEGOCIACION, SE VEIA REDUCIDA A UN~1 f-·ARTE MINIMA D€ 

AQUEL, SIN APOYO DE M')SAS NI FUERZA MILITAR CONSl llERABLE¡ SU PRINCI

PAL Bl'ISE DE AF'LlYO NO ERA Pf<OP!A Y LA CONST lTUIArl LOS EJERC!TOS CAMPE

SINOS VILLlSTA Y Zl'\PATISTA. SU f!AZON DE SER Y SUS POSIBIL.IDADES DE 

SUPERVIVENCIA Y DESARROLLO DEPEDIAN AHORA DE QUE SIRVIERA COMO UN 

INSTRUMl:.NTO EFECTIVO PMA CONSOLIDAR LA r.LtANZA VILLISTA-ZAPATISTA, 

ES DECIR, DE QUE FUERA EL GOBIERrm DE UNA COALICION CAMPESINA f;AOI

CAL. 

CARRANZA Y EL SECTOR SOCIAL POR EL REPRESENTADO, RECUPERABAN 

FUERZA. UNA PARTE CONSIDERABLE DE SU EJERCITO VOLVIA A RECONOCER SU 

AUTORIDAD V SE PONIA A SUS ORDENES NO VA PARA ENFRENTAR A UN REGIMEN 

DICTATORIAL COMO EN 1913, SINO PARA COMBATIR A LA ALIANZA VILLISTA

ZAPATISTA Y A LAS FURZAS DE LA CONVENCION. ESTA DIFERENCIA ERA ltlPOR

TANTE V SIGNIFICABA UNA NUEVA ETAPA El~ LA REVOLUCION, CUANDO EL PRIN

CIPAL PROYECTO BURGUES SE ENFRENTAIJA A U\ RE\'OLUCION CAMPESINA QUE LO 

DESAFIABA. EL OBJETIVO INMEDIATO Y PRINCIPAL, NO ERA AHORA LA RESTAU

RACION DEL ORDEN CONSTITUCIONAL , SINO FRENAR LA REVOLUCION CAMPESINA 

E ll1PEDIR LA IMF·LEMENTACION DE LAS REFORMAS SOCIALES LEVANTADAS POR 

LAS BASES SOCIALES DE DICHOS EJERCITOS CAMPESINOS. EL SECTOR CARRAN

CISTA RECUPERABA TOTALMENTE SU HEGEMONIA PARA ESTOS PROPOSlTOS. A PE-
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SAR DE QUE CARRANZA Y SUS IDEOLOGOS Y COLABORADORES DIJERAN LO CON

TRAR JO, EN ESOS MOMENTOS LA CONTRARREVDLUC ION SE ES rABA REORGAN 1 ZANOO 

AL INTERIOR DE ESE EJERCITO Y BAJO LA JEFATURA DE CARRANZA. 

EL SECTOR OBREGON!STA, F'OR el MOMENTO, EF<A EL GRAN DERROTADO. TE

NIA QUE REGF<ESAR EN COND!C!Or~ES DE DEB!LID«D (; SUBORD!NAHSE A LA 01-

RECCION CONSERVADORA DE CAllfiAN71\, llEMUSTR;"\NDO QUE PARA IMPLANTAR UN 

REGIMEN BURGUES CUArmo LA í<EVOLUCION CAMPESIN;\ SE HABIA RADICALIZADO 

V TENIA TANTA FUERZh, HABll\ QUE ENFRENTARLA Y DERROTARLA MILITARMENTE 

Y NO NEGOC 1 AR PhEMA TURAMENTE CON ELLA. Q[<REGON TEN 11'\ QUE ADM 1 TI R QUE, 

PARA ESOS MOMENTOS, LA TACTICA OURi\ DE CAf<RANZA ERA LA MAS ADECUADA. 

SU MOMENTO LLEGARIA DESPUES, CUANDO, GRACIAS A ESA TACTICA Y A CIR

CUNS TANC ! AS H 1STOR1 CAS ESF'EC 1 ,\LES, LA REVOLUC ION CAMPES 1 NA PUDO SER 

DERROTADA. 

HIENTf<AS TODO ESTE PROCESO DE REALINEAHIENiO DE FUERZAS OCUl;RJA, 

LA CONVENCION INTERNAMENTE SE MODIFICABA V COMENZABA TAMBIEN A ENTRAR 

A UNA NUEVA ETAPA. LOS ULTIMOS CONSTITUCIONALISTAS LA ABANDONAN DEFI

NITIVAMENTE, Y COMO LOS ZAPATISTAS TODAVIA NO SE INTEGRAN, LOS DELE

GADOS CASI NO SE REUNEN Y DIFICILMENTE SE COMPLETA EL QUORUM <75>. 

PERO NO PODIAN PERMANECER A LA EXPECTATIVA. EL 9 DE NOVIEMBRE SE INS

TALO FORMALMENTE EL GOBIERNO DE LA CONVENCION Y EULALIO GUTIERREZ 

TOMO POSESION COMO PRESIDENTE PROVISIONAL <76). ESE MISMO DIA LOS 

CONVENCIONISTAS EMITIERON UN MANIFIESTO A LA NACION EN EL QUE REAFIR

MABAN SU SOBERANIA, QUE HABIAN NOME<RADO UN GüblERNO PARA REALIZAR LOS 

IDEALES REVOLUCIONARIOS Y QUE ESTABAN DISPUESTOS A DEFENDERLO "A PE

SAR DE TODOS LOS OBSTACULOS V CONTRA TODAS LAS REBELDIAS" 177>. PRE

VIENDO UNA SERIE DE DIFICULTADES EN VIRTUD DE LA fiEANUDACION DE LAS 

HOSTILIDADES, EN LA SESION DEL 13 DE NOVIEMBRE DE LA CONVENCION SE 

187 



DEClDIO PRORROGAR EL EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO, EN CASO DE QUE NO 

PUO!Efif•N REUNH<SE PARA Lo'.1 RATIFICl\CION O RECTIFICACION EN LOS SI

GUIENTES <'to I>JAS COMü SE liA[•lA PREVIAMENTE ACORDADO¡ SE DECIOIO TAM-· 

BIEN NDMDRl\R UNA COHJSIO~l PERMANENTE COHPUESTA POR 21 MIEMBROS PARA 

QUE FUNCIONARA MlfNTRAS NO PUO!EHA REUNlRSf LA AS~1M[<LEI\; LA cm~S!GNA 

EfiA OCUPl\í< LA CAPITAL DEL PMS. ENTRE LAS ATRif:UCIONES DE DICHA COMl

SlON ESTABl\Nt PREP;\Rf~R DICH\MEflE:S, ESTUDIAR LO RELr1TIVD AL f··ROGf<f',MA 

DE GOBIE.RtlO Y CONVúCAR A SES!ONt:s Etl Lí1 CAPITAL [)E.L PAIS Etl CUANTO SE 

CONS IGU l E.rU\ ENTRAR A ELLA. LA CONVENClürl F'ODf'IA FUNC 1 ONAR LEGALHENTE 

CON LA MITl\O MAS llNO DE LOS !Jf::l.EGAOOS QUE HlJl<Ifóf<AN F'ERMttNEC!VO FIELES 

<781. 

DE E.STA HAW:.RA CONCLUIA LA F·RlMERA ETAP{l DE LA CONVENCION DE 

AGUASCALIENTES. HA81A COMENZADO C0110 LA PRIMERA REUNION DE LOS REPRE

SENTAtHES HILI TARES DE Lr,::; Fkl1f:f: IONLS TRIUNFANTES PARA DIR !MIR SUS 

DIFERENCIAS, EVITAR LA GUERí'A nnm: ELLAS, y AVANZAf< EN LA UNIFICA

CJON, LO QUE IMPLICABA ELEGlfi UN GOfllERNO Y REDACTAR UN PROGRAMA RE

VOLllCHlNMlO. ENTRE TODOS UiTO NO HABIA SIDO PDSIDLE. SE HABJA LO

GRADO IMPLANTAR UN ARl11STICIO TEMPORAL Y PARCIAL, SE llAOJA CONSEGUIDO 

LA LlBERACION DE LOS PRESOS POLlllCOS ENTRE LAS RESPECTIVAS FACCIO

NES, SE 1-iAB!A ADOPTADO EL PLAIJ DE AYALA COMO PLATAFORMA MJNJMA DE LA 

REVOLUCION 'f SE HMJ!A DECIDIDO Hf1CEf< A UN LADO A LOS CAUDILLOS, CO

MENZANDO POí< VlLLA Y CAF:RANZA; ESTAS NO HAB!AN SIDO BASES SUF lCIENTES 

Pl'IRA LA UNIFJCACION DE LOS REPRESENTr.NTES PHESENTES¡ UNOS Y OTROS HA

IllAN CEDIDO EN PUNTOS IMPORTANTES, PERO NO ASl EtJ EL PROBLEMA DEL PO

DER Y EN El PROYECTO QUE TEN!l\N CADA UNO PARA EL PfiOCESO REVOLUCIONA

RIO. ESTOS PROBLEMAS HABIAN ESCINDIDO A LAS FUERZAS PRESENTES EN DOS 

BANDOS: DE UN LADO QUEDADA LA INCIPIENTE ALIANZA VlLL!STA-ZAPATlSTA 

CON UN SECTOR MINORITARIO QUE ROMPl1) CON EL CONST!TUCIONALlSHO; DEL 
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OTRO LA HAYORIA CONSTITUC!ONALISTA BAJO LA DlrtECCION CARRANCISTA RE

FORTALECIOA. LA DEFINICION D!óL ENFRENTAMIENTO ENTRE ESTOS DOS BLOQUES 

VA NO 5!0 DARIA EN DEBATES Y NEGOCIACIONES, SINO Et~ EL TERRENO DE LAS 

ARHr.s. 

LA CONVENCION ENTl<f<BA AS! A UNA NUE:VA ETAPA, CARACTEfUU\DA POR LA 

NECESIDAD DE CONVrnTlRSE EN UN INSlRUMENTO DE LA ALIANZA ENTRE DOS 

EJERCITOS CAMPESINOS, PARA SU UNIFICACION EN POSITIVO, Y PARA ENFREN

TARSE A LA CONTRAHí<EVlll.UCIOM [•UHGUESA CARHf1NCISH\ DEFENSIVAMENTE. 

CONTABA ESTA ALWNZA CAMí'ESINA CON UN NUEVO INSTRUMENTO: UN GOBIERNO 

QUE AUNQUE NO ERA SUYO, LO TENIA BAJO SU DOHINIO. ESTO SE VERA EN EL 

SIGUIENTE CAPITULO. 
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CAPITULO b. LA ALIANZA VILLISTA-ZAPATISTA 

QUEDABAN DOS BANDOS EtlfREtHADOS: DE UN LADO LA CONVENCION V DEL OTRO 

EL CONSTITUCIONALISMO. NO HABIA CONC!LIACION POSIBLE ENTRE AMBOS V LA 

GUERRA DEC!OIR!A QUIEN SERIA EL VENCEorn;. EN LA CONVENCIDN QUEDABA 

INTEGRADA UNA ALIANZA ENTRE :: FUERZAS, QUE SE BASABA EN UN INCIPIENTE 

ACERCAMIENTO E IDENTIFICACION EIHRE 2: EL VILLlSHO V EL ZAPATISHO. LA 

FUERZA DE ATRACCION DE ESTOS HAL<IA PROVOCADO QUE, FINALMENTE, EL SEC

TOR MAS RAD 1 CAL DEL CONST ITUC !Otlr•L 1 SM(J íiOHP 1 Efii"\ OEF 1NIT1 VAMENTE CON 

ESTE, Y SE ACERCAí<A, A SU VEZ, A LAS POSIC!ONES HAS RADICALES -EN ESE 

Oí-<DEN- DE LOS NORTEtms V LOS SURIANOS, AUNQUE" MANTENIENDO HUCHAS RE

SERVAS. 

ESTE FRENTE ENTRE ESTAS TRES FUERZAS, AL MARGEN DE SUS ACUERDOS Y 

DISCREPANCIAS INTERNAS,QUE ERAN MAYORES O MENORES, SEGUN EL CASO CON

CRETO DE CADA PROBLEMA <EL LABORAL, EL AGRARIO, EL DEL ESTADO, EL DE 

LA RELACION DEL EJERCITO CON LAS MASAS, ETC.>, SE AGRUPABA EN PRIMER 

LUGAR EN TORNO A LA LUCHA CONTRA UN ENEMIGO COMUN CON EL CUAL SE HA

B IAN AGOTADO VA TODAS LAS POSIBILIDADES DE NEGOCIACION1 EL CONSTITU

CIONALISMO. 

POR SU PARTE ESTE ULTIMO SECTOR QUEDABA AGRUPADO OTRA VEZ, SOLI

DAMENTE, EN TORNO A LA FIGURA DE CARRANZA, UNA VEZ QUE LA FRACCION 

QUE HABIA TRATADO DE EVITAR EL CHOQUE CONTRA EL VILLISMO V DE NEUTRA

LIZAR SU EMPUJE -« RESTANDOLE ALGUMOS DE SUS MEJORES ELEMENTOS > COMO 

CONFESABA OBREGON-, HABIA FRACASADO EN ESE INTENTO. LA ALIANZA VI

LLlSTA-ZAPATISTA, A LA VEZ QUE HABIA PROVOCADO UNA FRACTURA AVUDAl•DD 

A ESCINDIR A LA FRACC!ON MAS LjBERAl DEL CONSTITUCIONALISMO, TAMBlEN 
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" HABlA Pí<ECIPITADO lJrl RE><GRUP>1MIENTO DE LA MAYOR Pr.RTE DE ESTE SECTOR 

ALREDEDOR DE LA F I GUF<A QUE CON MAS DECI S ION HAB I A CO~IBA T l DO DI CHA 

ALIANZA1 VENUSTIANO CARRANZA. 

LOS 005 BLOQUES DE FUERZAS ESTABAti AS! FRENTE A FfiENTE, LA CON-

VENC!ON CONTRA EL CO,ISTITUC!ON1\L lSMO. Y SI BIEN SERIA LA GUEf<RA cNTRE 

AMBOS BLOQUES LA QUE OEC l D In !A EL RUM[•O DE LA REVDLUC l Ofi Y EL DESTINO 

PARTICULAR DE LOS VENCEDORES y DE LOS lJERROrnoos, BUENA PAí<TE DEL RE-

SULTADO DEL l)lCISlVO ENFnENT<'\MlENTO MlLITAf< DEP[NDER!A DE LA POSlBl-

LIDAD QUE CADA [<LOQUE TUV!EHA é'AHI\ UNIFICnR 1\ SUS FUfRZAS EN TOl<NO 1\ 

LOS QUE ERAN SUS UB.JE T 1 VOS CENlRl\LES. ESTOS NO SE REDllC 1 AN A DERRüTAF< 

AL OTRO BLO(<UE -ESTE EHA UN PASO NECESARIO, PERO NO SUFICIENTE-, SINO 

DARLE UN CONTENIDO POSITIVO '( UtlA ESTRl\TEG!A GLOBAL AL PROCESO REVO-

LUCIONARIO. DESDE ESTE PUNTO DE VISTA, MILl1AfiMENll LAS fUERZAS DE LA 

CONVENCION ERAN SUPERl()f(ES, LA DIV!SIDN DEL NORTE ERA EL PRINCIPAL 

EJERCITO REVOLUCIONARIO QUE HABIA EN ESOS MOMENTOS Y f1HOf<A SE ENCON-

TRABA APOYADO POR LAS FUERZAS ZAPATISTAS, QUE i\l!NQUE NO HABIAN LI-

BRADO HASTA ESOS HOHENTOS GRANDES BATALLAS, EN Cl\MBIO HABIAN DEMOS-

TRADO UNA ASOHBROSA CAPAC !DAD GUERR 1 LLERA Y UN ARRA 1 GO ' V 1 NCULAC ION 

CON LA POBLACION DE SUS LUGARES DE INFLUEtlCrn MAYOf< QUE CU1\LQUIERA 

OTRA FUERZA¡ EL SECTOR CONST1TUCION1\LISTA ESCINDIDO, AGRUFADO AHORA 

EN TORNO A LA FIGURA DEL Pí<ESIDENTE PROVISIOtlPL EULAL!O GUTIERREZ, 

AUNQUE MILITARMENTE NO REPRESENTABA Gf<.AN PODEF<IO, PODIA SERVIR COMO 

AGLUTINANTE DE CIEHTOS SECTORES MEDIOS QUE NO SEWIAN UNA IOENTIFICA-

CION PROFUNDA CON LA BASE CAMPESINA DEL EJERCITO LIBERTADOR V DE LA 

DIVISION DEL NORTE. EN ESTE TERRRENO MILITAR, SIN EMBARGO, TODAVIA 

TENDRIAN QUE PASAR POR OTRA PRUEBA DE FUEG01 DELINEAR V EJECUTAR 

EFECTIVAMENTE UNA TACTICA DE GUERRA COMUN. 
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PERO EN LA PRACTICA POLITICA, EN LAS CONCEPCIONES, EN LOS PROGRA

MAS, EN LA I0€0LOGIA DE CADA UNA DE LAS FUERZAS INTEGRANTES DE ESTA 

ALIANZA, EXISTlA UNA MENOR UNIFICACION, y ur~A MAYOR HETEROGENEIDAD 

QUE EN LA DE SUS ADVERSARIOS. TAL VEZ ESTE ERA EL PUNTO NEURALGICO 

HAS DEBIL DE ESTE BLOQUE. 

EL CONSTITUCl(JNALISMO, EN TERHINOS HILllARES, AUNQUE TENIA UNA 

FUERZA CONSIDERí<BLE, ERA WFER!Oí' A LA CON\IENCION; PERO EN LOS DEHAS 

ASPECTOS, MOSTRAl<A UN MAYOR ACUERPAMIENTO Y H0t10GENEIDAD. LA SALIDA 

DEL SECTOR HAS PROCLIVE A LAS REFORMAS SOCIALES, EL FALLIDO INTENTO 

DE LA TENDENCIA OBREGONISTA POR LLEG1~H A UN ACUERDO CON LOS CONVEN-

C IONISTAS, HABlAN FORTALECIDO EL L !DERAZGO DE CARRAtHA Y LAS VOCES 

Dl!:>IDENTES SE. ACALLARIAN POR UN Bum RATO. PARA EL ENFRENTAMIENTO IN

MEDIATO SE. HALLABAN BIEN AGRUF'ADAS V ERA HAS FACIL QUE DESAROLLARAN 

UN PLAN DE BATALLA V POLITICO UNICO. 

DEPENDIENDO PUES DE COMO SE PUDIERAN AGRUPAR EN TORNO A UNA TAC

TICA MILITAR UNIFICADA Y UN PROGRAMA POLITICO GENERAL CADA UNO DE LOS 

BLOQUES ENFRENTADOS, EN LOS PROXIMOS DIAS SE DEFINIRIA LA REVOLUCION. 

INICIOS DE LA CONVENCION VILLISTA-ZAPATISTA 

EL 14 DE NOVIEMBRE DE ¡q¡4, UN DIA DESPU€S DE LA ULTIMA SESION DE LA 

CONVENCION EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, LA COHISION P€RHANENTE, 

ORGANO PROVISIONAL QUE DESEMPEÑARIA LAS FUNCIONES MAS URGENTES DE LA 

CONVENCION HASTA QUE SE. PUDIERA TOMAR LA CAPITAL DEL PAIS POR LOS 

EJERClTOS CONVENCIONISTAS, EMITID UN HANlFIESTO A LA NACION, EN EL 

QUE EXPONIAN EL PUNTO DE VISTA DE LA CONVENCION ANTE LOS ACONTECI

MIENTOS RECIENTES. 
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EN ESE MANIFIESTO EXPLICABAN EL ORIGEN Y EL CARACTER DE LA CON

VENCION: ~ LA REVOLUCION TENIA NECESIDAD DE OTRO ORGANO MAS CON

GRUENTE CON SUS EXIGENCIAS INMEDIATAS PARA DEFINIRSE, Y ESE ORGANO 

LOS ENCOIHí<O DE UN MODO NATURAL ••• EN EL CONJUNTO DE LOS PRINCIPALES 

JEFES HEVOLUCIONARIOS <QIJIENES1 SE HMJIAN HECHO ACREEDOHES A LA CON

FIANZA DEL PUEBLO A8HALJO, QUE l\L ELEGIRLOS POR CAUDILLOS. LOS ERIOIA 

DE HECHO EN LOS GENUINOS F<EPf;ESENTANTES LJE LA IDEA Y LJE LA PRACTICA 

REVOLUCIONl\filA >. EN TANTO LlOEf<ES Nt'\TURALES DE LA REVOLUCION ERA NE

CESARIA SU Rt:IJNIGN PARA í1ESCJLVER < UIS EXIGENCIAS INMEDIATAS > DE LA 

MISMA. A CONTHIUACION FUNDl\BA Lll SODERANIA DE LA CONVENCION ( l): « LA 

CONVENCION DE LOS REPHESENT•INTES DEL f'UEBLO Af<11ADO, DEBIA EN CONSE

CUENCIA ASUMlll, LOGICA Y SOClílLMENTE, Y DE HECl°lO ASUtUO, LA SOBERA

NIA, TODA VEZ QUE ESTA EN LOS T 1 EtlPOS NOHl1ALES HES IUE EN EL PUEBLO 

LEVANTADO EN ARMAS, EN LA MASA DE LA POBLACJON QUE REACCIONA CONTRA 

LA TIRANIA Y QUE ROMPE CON LOS VIEJOS MOLDES INSUFICIENTES PARA CON

TENER LAS NUEVAS NECESIDADES NACIONALES ••• >. ESTA ERA LA PRIMERA VEZ 

QUE LAS FUERZAS DE LA CONVENC ION RENOVADA, TRTADAN DE FUNDAMENTAR LA 

EX !STENCIA DE ESTE ORGANO COl10 EL 11AX IMO PODER NACIONAL¡ ERA MUY IN

TERESANTE L•i IDEA EXPUESTA DE QUE EN TIEMPOS DE REVOLUCION NO HAY 

OTRA LEGALIOAD QUE LA QUE EL PUEBLO EN Af<MAS ESTA HACIENDO. ESTO ABO

LIA OBJETIVAMENTE A LA CONSTITUCION DE 1057 Y LE DABA EL CARACTER DE 

UN CONGRESO PRECONSTITUYENTE 1'.\ LA CONVEt~CION. LUEGO, EL MANIFIESTO 

EXPLICABA QUE LA RUl'TUí<A CON CARRANZA SE HABIA DEBIDO A QUE ESTE ERA 

UN OBSTACULO PARA LA UNJDAD; •• rDDAS ESTAS RAZONES Y Ul NOTORIA INCA

PACIDAD DE VENUSTIANO CARRltNU\ PARA MANTENER LA UNIDAD REVOLUCIONA

RIA, SON LA Cl'LISA V LA EXPLICACION DE ESTA CONVENCION Y DE SUS ACUER-

DOS ••• PAí1A f<USCAli UNA NUEVA i "1AS EFICAZ FORMULA DE UN ION, CONSIS-

TENTE EN UN PRESIDENTE ELECTO CON LA APROBACION DE TODAS LAS FACCIO-
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NES. POR ELLO ES QUE LA CONVENClON HA SEPARADO A CARRANZA V NOMBRADO 

A UN NUEVO ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO >. ESTA NUEVA UNIDAD, AL DE

CIDIR LA SEPARACION DE LOS CAUDILLOS V NOMBRAR A UN NUEVO ENCARGADO 

DEL PODER EJECUTIVO, SE HABIA ENCONTRADO CON EL RECHAZO MAYORITARIO 

DEL CONSTITUClONALISMO. 

A CONTINUACION, LOS COtlVENCIONISTAS SE FIJABAN UNA TAREA INME

DIATA: e LA REVOLUCION, REPRESENTADA POR LA CONVENCION, SE PROPONE 

OBTENER COMO CUESTION PREFERENTE v Pí<EVIA, LA DESOCUPACION DEL TERRI

TORIO NACIONAL F'üH LAS FUEí<ZAS NORTEAMEídCl\tlAS, HACIENDO TODAS LAS 

GESTIONES NECESARIAS PARA ELLO >. TAMOIEN ERA LA PRIMERA VEZ QUE LA 

CONVENC!ON SE DECLARABA SOE<RE ESTE PUNTO, AUNQUE ADOLECll\ DE CONCRE

SION. 

TERMINABA ESTE MANIFIESTO HACIENDO PUBLICO EL QUE CONSIDERABA QUE 

ERA EL PROGRAMA 11INIMO DE LA REVOLUCION1 

1. DESTRUIR EL LATlFUNDlSHO V REPARTIR LA TIERRA INDIVIDUALMENTE. 

2. DEVOLVER A LOS PUEBLOS LOS EJIDOS DE QUE FUERON DESPOJADOS. 

3. CASTIGAR A LOS ENEMIGOS DE LA REVOLUCtON POR MEDIO DE LA CONFISCA

CION DE SUS BtENES. 

4. REALIZAR LA INDEPENDENCIA DE LOS MUNICIPIOS. 

5. RESTRINGIR LAS FACULTADES DEL PODER EJECUTIVO DE LA REVOLUCION V 

DE LOS ESTADOS, Y PARA ELLO ADOPTAR EL PARLAMENTARISMO. 

OTROS DOS PUNTOS IMPORTANTES DEL PROGRAl'IA HINIMO ERAN EL 1 V EL 

9: 

7. REORGANIZAR EL PODER JUDICIAL. 
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9. INSTRUIR A LAS CLASES TRABAJADORAS. 

CONCLUIA EL MANIFIESTO HACIENDO UN LLAMADO AL PUEBLO A UNIRSE A 

LA CONVENClON !2l. 

EL MANIFIESTO FUE REDl\CTADO POR LA COMISION PERMANENTE,EN LA CUAL 

ESTABAN PRESENTES DELEGADOS VILLlSTAS ~ EXCONSTITUC!ONAL.ISTl\S; EL 

PRESIDENTE DE LA MISMI\ ERA ROQUE GONZAl.EZ GARZA. REFLEJABA PRINCIPAL

MENTE LOS PUNTOS DE VISTI\ Vil.LISTAS SOBRE LA SlTlJACION QUE SE VIVIA Y 

SOBRE ALGUNl'IS DE LAS TAREAS QUE SE DEBll\11 REAL! ZAR, AUNQUE TAHfJIEN 

ESTABAN PLASMADAS ALGUNAS IDEAS QUE ERAN COHP1~RTIDAS POR SUS OTROS 

DOS ALIADOS Y, SI BIEN NO FORMABAN PARTE FORMAL DE DICHA COMlSION, SE 

ADVERTIA UNA CIERTI\ INFLUENCIA DEL ZAPATISMO, PARTICULr•RMENTE EN LO 

QUE SE REFERll\ A LA FORMA DE GOBIERNO PARLAMENTARIO. NO OBSTANTE QUE 

NO PRECISARA COMO, ERA ll1PORTANTE QUE SE PROPUSIERA SOLUCIONAR EL 

PROBLEMA DE LA OCUPAC!ON NORTEAHERICIH~I\ DE VERACRUZ, A PESAR DE QUE 

ESTE NO ERA EL PROBLEMA NACIONAL MAS IMPORTANTE. LO CRUCIAL DE LA Sl

TUACION NACIONAL EN ESOS H011ENTOS ERf\ 1 ANTE EL INICIO DE LA GUE~r,H 

CONTRA EL CONST 1TUC1 ONAL 1 ~;Mo, DEF 1 N l H U\S r .:\RE.:.s POL l T l Cl\S y M l L. 1 T ,,,_ 

RES PARA SUPERAR ESE DESAF 1 O. EN CLJl\IHO A LO POL 111 CD, U1S Fu~.R Ze)S DE 

LA CONVENCION DEBIAN ORGANIZAR EL GOBIERNO PROVISIONAL, IOMAFi EL PO

DER EN SUS 11ANOS Y E.JERCE.f,LO. UNA Pf,RTE DE ESTO TENIA QUE 'JEfi CUN EL 

PROGRAMA REVOLUCIONARIO. RESPECTO A ESTE PUNTO, EHA UN PASO NECESARIO 

E IMPORTANTE EL QUE SE LE DEFINERA CON MAYOH PRECISION. 

SIN EMBARGO, EL PROGRAMA QUE SE PROPDNIA -A PESAR DE QUE ERA MAS 

RADICAL QUE CUALQUIERA DE LAS HANIFESfACIONES SIMILARES HECHAS ANTES 

O DESPUES POR EL CONST l TUC 1 ONAU SMO- ERA MUY GENERAL , SE QUEDABA 

CORTO RESPECTO A LAS TAREAS QUE ERAN NECESARIAS PARA ORGANIZAR EL GO

BIERNO REVOLUCIONARIO Y úBTENER LA HEGEMONIA NACIONAL. EN LO QUE RES-
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PECTA AL PROBLEMA AGRARIO, NO INCORPORAl ,, REALMENTE LO QUE SE SUPONIA 

QUE ERA EL PROGRAMA APROBADO POR LA CONVENCION1 EL PLAN OE AVALA. LO 

QUE AHORA OFRECIA LA COHISION ERA UN F'RODlJCTO H!BRIDO, EN EL QUE ES

TABAN REFLEJADOS HAS BIEN LOS PUNTOS DE VISTA VILLISTAS SOBRE EL 

ASUNTO, QUE LOS DE SUS ALIADOS ZAPATISTAS. DESTACA EL QUE EXPLICITA

HENTE Sé SE;:¡ALARA QUE LA TIERRA SE REPARTIRIA INDIVIDUALMENTE Y QUE 

SE CONFISCARIAN LOS BIENES DE LOS ENEMIGOS DE LA REVOLUC!ON. NO OBS

TANTE, LA NOVEDAD QUE MAS LLAMA LA ATENCION EN EL DOCUMENTO ES LA 

PARTE FINAL DEL PUNTO 51 LA ADOPCION DEL PARLAMENTARISMO COMO FORMA 

DE. G081ERNO. ERA LA PRIMERA VEZ DURAtHE LA REVOLUCION EN QUE SE TO

MABA PARTIDO POR ESTA FORMA, QUE SE SEÑALABA COMO NECESARIA PARA RES

TRINGIR LAS FACULTADES DEL EJECUTIVO A LAS QUE IMPLICITAMENTE SE CON

SIDERABAN COMO PERNICIOSAS. FINALMENTE, EL OTRO PUNTO QUE DESTACABA, 

ERA LA AUSENCIA DE UN~ TOMA DE POS!CION SOBRE EL PROBLEMA LABORAL. LO 

QUE SE SEAALABA ERA SOLO UN ASPECTO EDUCATIVO <«INSTRUIR A LAS CLASES 

TRABAJADORAS>> DEL CUAL NI SIQUIERA SE PRECISABA NI EL OBJETIVO, NI 

EL CONTENIDO¡ OMITIA COMPLETAMENTE REFERENCIAS A LA SITUACION DE LA 

CLASE OBRERA, SU LUCHA, SUS ORGANIZACIONES, SU RELACION CON EL ES

TADO, ETC. DE CUALQUIER l'IANERA, EN CONJUNTO, LOS 9 PUNTOS DEL PRO

GRAMA ERAN EL PRIMER INTENTO DE LA CONVENCION POR PONER ORDEN EN 

SUSFILAS, OESPUES DE LA RUPTURA CON EL CONSTITUCIONALISMO Y ERAN LA 

PRIMERA DEFINICION DE LOS OBJETIVOS INMEDIATOS DEL PROCESOS REVOLU

CIONARIO. 

LA OTRA TAREA URGENTE DEL MOMENTO, INSEPARABLE DE LA ANTERIOR Y 

DECISIVA, ERA LA CUESTION MILITAR. LA DIVISION DEL NORTE SE RESOLVIA 

A AVANZAR HACIA El SUR DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, CON EL OBJE

TIVO DE TOl1AR LA CIUDAD DE MEXICO; SIN ENCONTRAR RESISTENCIA VA AVAN

ZANDO, Y A SU PASO SE VA DESINTEGRANDO EL SECTOR DEL EJERCITO CONSTl-
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TUCIONALISTA AL MANDO DE PABLO GONZALEZ l3l. SIGUIENDO LA AVANZADA 

VILLISTA, LOS DELEGADOS CONVENCIONISTAS VAN OCUPANDO LAS CIUDADES DE 

SAN LUIS POTOSI Y DE QUERETARO. MIENTRAS TODO ESTO OCURRE,LA CONVEN

CION NO SESIONA, LA CONISION PERMANENTE SOLO SE REUNE PARA TRATAR 

ASUNTOS DE TRAMITE SIN IMPORTANCIA l4l. ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES 

DELEGADOS, POR SER AL MISMO TIEMPO JEFES MILlfARES IMPORfANTES DE LO 

CUALES EN ESOS MOMENTOS NO SE POD!A PHESCINDIR -PAIHJCULAf~MENTE EN EL 

CASO DE LA DIVISION DEL NORTE-, PRIVILEGIAN LA NECESIDAD DE LA GUERRA 

A LAS TAREAS IDEOLOGICAS Y ORGANIZATIVAS DE LA CONVENCION. ALGUNOS DE 

ELLOS, A CAUSA DE LA PROPIA GUERRA, NO PODflAN VOLVER A !NCOflPORARSE A 

LA CONVENCION. DE ESTA FORMA, EN LA CONVEtlCION PEfll1ANECEN MAYORITA

RIAMENTE LOS IDEOLOGOS INTELECTUALES. 

ENTllETl\NTO EUU\L!O GUT!ERRE!, EL PRES!PENTE PROVISIONAL, ORGANIZA 

SU GABINETE: NOMBRA AL VILLISTA JOSE ISABEL ROBLES MINISTRO DE GUE

RRRA Y A LUCIO BLANCO DE GOBERNACION <Sl. 

VIENDO EN CONJUIHO LA ACTIVIDAD DE LAS FUERZAS DE LA CONVENCION 

DURANTE ESTA ETAPA, SE CONCLUYE QUE, OBJETIVAMENTE, PRIVILEGIARON LOS 

ASUNTOS MILITARES A LOS POLITICOS, Y QUE ESTA TAREA RECAVO MAYORITA

RIAMENTE SOBRE LA D!VISION DEL NORTE. 

ESTANDO LO MILITAR EN PHil1ER PLANO, EL DESTINO DE LA CONVENCION 

QUEDABA SUJETO AL RESULTADO DE LA COtJFRONTACION ARMADA ENTRE LAS 

FUERZAS CONTENDIENTES. A FINALES DEL HES DE NOVIEMBRE DE 1914 1 LA DI

VJSION DEL NORTE HABIA PODIDO AVANZAR HACIA EL SUR SIN ENCONTRAR OPO

SICION Y SE ENCONTRABA A LAS PUERTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. A SU 

VEZ, LAS TROPAS ZAPATJSTAS, CONTENIDAS EN SUS INTENTOS DE ENTRAR A LA 

CAPITAL DEL PAIS POR LAS TROPAS CONSTITlJCIONALISTAS, APROVECHAN QUE 

LA DEFENSA DE LA PLAZA ESTABA ENCOMENDADA A LUCIO BLANCO, Y COMO ESTE 
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JEFE PASA POR UN MOMENTO DE INOEFINIClON ANTES DE DECIDIRSE A APOYAR 

AL GOBIERNO CONVENCIONl5TA DE GUTIERREZ,AL RETIRAR ESTE SUS FUERZAS 

HACIA EL BAJIO, CON!ENLAN A ENrnAR A LA CAPITAL El. ~3 DE NOVIEMBRE. 

LAS FUERZAS DE LA DIVISION Y DEL EJERCITO LIBERTADOR TENIAN LAS PUER

TAS LIBRES PAí<A TOMAR U\ CIUDAD DF MEXICO; AUNQUE PODIAN HACERLO IN

l1ED1ATAHENTE LOS ZAPATISTAS Y ESPERAR LA L.LEGi1DA DE LOS DEL NORTE, 

TANTO VILLA COMO ZAPAff1 PREFIRIERON HACEF< UN•" OCUPAClON CONJUNTA, QUE 

SELLARA, SIMBOLICAMENTE, LA ALIANZA ENTRE AMBOS EJERCITOS <6>. 

EL GRUESO DE LAS FUERZAS COtlSTITUClONAUSTAS, ENTRE TANTO, SE HA

BIA CONCENTRADO HACIA EL ORIENTE DEL F'AIS, POR EL RUME<O DE VERACRUZ, 

BUSCANDO REORGANIZARSE Y GANAR TIEMPO ANTES DE ENC?1RAR I'\ LA DIVISION 

DEL NORTE. EL GOBIERNO NORTEAMERICANO, ANTE LA PROXIMIDAD DE DICHAS 

FUERZAS, TOMO UNA DECISION 111PORTANTE 1 PERO NO DECISIVA PARA EL RUMBO 

POSTERIOR DE LOS ACONTECIMIENTOS, AL DESALOJAR EL. PUERTO DE VERACRUZ 

Y ENTREGARLO AL CONSTITUCIONALISMO; LAS FUERZAS DE CARRANZA PUDIERON 

ASI OBTENER UN REFUGIO IMPORTANTE Y APROVECHAR AL PRINCIPAL PUERTO 

DEL PAlS PARA OBTENER RECURSOS Y APROVISlONAHlENTO MILITAR PARA LAS 

DECISIVAS Y PROXIHAS BATALLAS (7). OBJETIVAMENTE EL GOBIERNO NORTEA

MERICANO EMPLEABA UNA POLITICA DE CONTRAPESO EN SU ACTITUD HACIA LAS 

FACCIONES CONTENDIENTES MEXICANAS, ANTES DE DECIDIRSE A RECONOCER A 

ALGUNA DE ELLAS <B>. SlN EMBARGO, SERIAN LOS ELEMENTOS INTERNOS LOS 

QUE DECIDIRIAN, EN SU CONFRONTACION, EL RESULTADO. 

POCO ANTES DE LA OCUPACION DE LA CAPITAL DEL PAIS POR LAS FUERZAS 

CONVENCIONISTAS, EL CONSTITUClONALISMO HABll\ TENIDO QUE RETROCEDER Y 

SE ENCONTRABA EN UNA SITUACION DIFICIL, CON SUS TROPAS MERMADAS POR 

LAS DESERCIONES y POCAS ZONAS EFECTIVAS BAJO su corHROL. NO ESTA-

198 



BAN,SIN EMBARGO, DERROTADOS, PERO EN ESOS MOMENTOS LAS FUERZAS CON

VENCIONISTAS CONTROLABAN LA MAYOR PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL 191. 

LA OCUPACION DE LA CAPITAL DEL PAIS. LA ALIANZA VILLISTA-ZAPATISTA 

A PRINCIPIOS DE DICIEMBRE DE 1914 LAS FUERZAS VILLISTAS Y ZAPATISTAS 

ERAN DUE'-1\S YA DE LA CAPITAL DEL PAIS. EL PRESIDENTE PROVISIONAL DEL 

GOBIEflNO COtNENCIONISTA, CON ALGUNOS DE SUS MINISTROS Y LA COMISION 

PERMANENTE DE LA CONVENCION, ENTRARON A Lt1 CIU[Jf)D DE MEXICO EL 3 DE 

D l C 1 EMBRE, OCUPANDO EL PALl\C 10 NACIONAL. LAS Pfl J HEHAS 11ED IDl\S QUE 

TOMO EULALIO GUTIEriREl FUERON EL NONBRAMIENl'ü DE l':LGUNAS DE LAS PRIN

CIPALES AUTORIDADES DE LA CAPITAL: MANUEL CHAO, GODERN>1DOR DEL DIS

TRITO FEDERAL; MATEO ALMllNZI\, COMl\NDlirHE MILITAR DE L•1 PLAZA; VITO 

ALESSIO ROSLES, INSPECTOR GENERAL DE POL!CII\ <101. AUtlQUE HABIA CAU

SAOO EXPECTAClON LA LLEGADA DEL GOBIEriNO DE LA CONVENCJON, ERA INDU

DABLE QUE LA ATENCION ESTABA CONCENTRADA EN U) ENTRf\Dft DE LOS EJERCI

TOS DEL NORTE V DEL SUR, Y, PARTICUL1IRMENTE, EN EL ARRIBO DE SUS 

HAXIMOS JEFES, VILLA Y ZAF'ATA. 

LA CONVENCION Y EL GOBIERNO QUE ;1HI SE HABIA ELEGIDO TODAVIA NO 

ALCANZABAN 1'.\ TENER UN RECONOCIMIENTO ENTRE LA POilLACION NACIONAL Y 

TAMPOCO LO TENIAN PARA LOS HABITANTES CAPITALINOS; SU PRESENCIA, SU 

TRAYECTORIA, SUS PROF'OSITOS TODAVlA NO ERAN UNA REALIDAD INMEDIATA, 

IDENTIFICABLE COTIDIANAMENTE PAf\A EL COHUN DE LA GENlE. SI LO ERAN EN 

CAMBIO LOS 2 EJEfiCITOS CAMPESINOS V SUS DOS JErES, A LOS QUE AHORA 

CONOCIAN POR PRIMERA VEZ TAL CUAL Ef;AN LOS CAPITALINOS. 

CON LA ENTRADA CONJUNTA DE LOS EJERCITOS A LA CAPITAL V LA OCUPA

CION TAMBIEN CONJUNTA QUE HACIAN, SE DABA UN PASO MAS EN LA ALIANZA 
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QUE HABIAN COMENZADO EN AGUSCALIENTES. AHORA ESTA ALIANZA ENTRABA A 

UNA NUEVA FASE, CARACTERIZADA NO POR LOS ACUERDOS GENERALES SOBRE AL

GUNOS PUNTOS PROGRAMATICOS O SOBRE LA EVALUACION DE LA SITUAClON NA

CIONAL Y DE LAS DISTINTAS FUERZAS REAL! ZADOS ENTRE ALGUNOS DE SUS RE

PRESENTANTES, SINO POR EL CONTACTO DH<ECTO, iNMEDIATO, COTIDIANO, POR 

EL RECONOCIMIENTO Y LA PUESTA A PRUEf•A RECIPROCA DESARROLLADA ENTRE 

LAS BASES DE A~mos EJERCITOS. AQUI SERIA DONDE TENORIA OPORTUNIDAD DE 

AFIANZARSE LA ALIANZA EN Cl.JHSO. Y LUEGO, A SU VEZ, ESrn TENORIA QUE 

PROBAR SU EFECT 1 V !DAD EN LA FORMA ['~ QUE ENCAR1'\RAN LA SOLUC ION DE LOS 

PROBLEMAS NACIONALES QUE HAD 11\t; DADO V 1 DA t1 Lll REVOLUC ION. LA CIUDAD 

DE HEXlCO, SU POBLACION, SUS Pr<OBLEMAS, EL LUGl\H ESTRATEGICO QUE JU

GABA DENTRO DEL PAIS Y LA CIRCUNSff1NCIA ADICIONAL DE QUE AH! PRECISA

MENTE SE ENCONTRARAN AMBOS EJERCITOS Y DE QUE MANTUVIERAN LA OCUPA

ClON DE LA PLAZA, SERVIRIA PARA PONER A PRUEBA LA CAPACIDAD DE LA 

ALIANZA VILLISTA-ZAF'ATISTA PARA REPRESENTAR UNA EFECTIVA ALTERNATIVA 

REVOLUCIONARIA NACIONAL. 

LA ALIANZA TENIA QUE DEFINIR SU CONTENIDO, SUS OBJETIVOS, SUS LI

MITES; EL COMPROMISO QUE CADA UNA DE LAS PARTES·EGTABLECIAN INDIVI

DUAL Y CONJUNTAMENTE, UNA TACTICA MILITAR Y Ut-IA ESTRATEGIA POLITICA 

COHUN DE MANERA PRECISA. ANTES DE LA ENTRADA TRIUl\FAL CONJUNTA A LA 

CAPITAL, ESTO SE REALIZO. 

CON UNA ACTITUD 11\JV FLEXIBLE, VILLA ACCEDIO A IR AL TERRUÑO DE 

LOS SURIANOS A ENTREVISTARSE CON ZAPATA. EL 4 DE DICIEMBRE DE 1914 

TUVO LUGAR LA HISTORICA ENTREVISTA ENTRE AMBOS JEFES, CONOCIDA COMO 

EL « PACTO DE XOCHIMILCO >, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECIA FORMALE

MENTE LA ALIANZA DEL VILLISMO Y EL ZAPATJSMO. 
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• 
ENTRE LOS ASuNTOS TRATADOS ENTRE AMBOS JEFES, 3 FUERON LOS TEMAS 

CENTRALES: l > EL MUTUO DESLINDE RESPECTO A CAl\l~ANZA Y A LOS CONST 1 TU

CIONALISTAS, A l..OS QUE IDENTIFICABAN COMO EL ENEMIGO A VENCER; EN 

CONSECUENCJA, LI\ NECESIDAD COMUN DE SUMAR FUERZAS ENTRE ELLOS PARA 

COMBATIHLOS; 2> AUNQUE NO SIN RESERVAS, SE MANIFESTO EN LA NEGOCIA

CION UNA CONFIANZA MUlU.:I ENíf,E HMBO'...i JEFES cm1S![·[Wü•l.E, MOTJV(IDA POR 

UNA IDENTIFICACION DE 'JIU.A Y DE ZAPATA CON LOS PROúLEMl\S Y tlECESlDA

DES FOPULARES; A SU MODO CllDI\ UNO ENTENO 1 A ESE CllHC EL 110 f1 VD CENTflAL 

DE SU LUCHA V ESTE EHA EL TEF<í<ENO COHUtl QUE LOS UrHA Y QUE A LA VEZ 

SERVIA DE LINEA DIV!SORlf\ PARA SEPARARLOS DE CAí;Rf,NlA Y DEL CONSTITU

CIONALISMO; 3> UNO ~ OTRO -Y EN ESTO EHl\tl FIEL flEFLEJO TANTO DEL SEN

TIR DE LAS BASES DE SU RESPECT !VOS EJEHC !TOS, Cür-:O DEL F'RWCIPl\L MO

TIVO QUE HABIA DESENCADENADO LA REVOUJCION·· EXPí,ESADAN QUE EL PRINCI

PAL PHOULEHA NACim<AL ERA CL 11EPl\r::o ,;SRl\R!O QUf: ME.JORARA LA SITUA

CION DE LOS CAMPESINOS DEL PrHS 1l1 >. 

ESTOS FUERON LOS ASUNTOS PRINCIPALES QUE TRATARON DURANTE SU CON

VERSAClON PUBLICA. DESTACABAN ornas DOS TEMAS, UNO POR su AUSENCIA y 

EL OTRO POR U~ FORM1) EN QUE LO ABORDARON. EL PR !MERO FUI:: QUE NI SI

QUIERA HICIEROt~ L;¡ MENOR REFEfiENCIA A ornas PROBLEMAS SOCIALES, FUERA 

DEL AGRARIO. EL OTRO ERA EL RELATIVO AL GOBIERNO DE LA f<EVOLUCION, Y 

PARTICULARMENTE A LA CONVENCIDN; !\ ESTA ULTIMA NUNCA LI\ MEt~CIONARON 

EXPLIC!TAMENTE, COHO TAMPOCO l\l GOBiERNO DE EULALIO GUTIERREZ; SIGNI

FICATIVAMENíE, LAS REFERENCIAS EXFL!CITAS SOBRE ESTOS TEMAS FUERON 

ALUSIONES INDIRECTAS, VAGAS Y GEUERALES SOBRE LOS POLITICOS, HACIA 

LOS CUALES AMBOS JEFES MANIFESTABAN lJNA MARCADA RESERVI\ Y DESCON

FIANZA, SOBRE TODO RESPECTO A UN C IE:RTO ESTEREOTIPO DE ELLOS, OPORTU

NISTA, ARRIBISTA, LADINO. NO ALCANZABA A SER -AUNQUE HABIA ELEMENTOS 

PARA INTERPETARLO EN ESTE SENTIDO- UN RECHAZO A LA POLITICA EN GENE-
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RAL, SINO A UN TIPO DE EJERCICIO PARTICULAR DE ELLA QUE HABIAN CONO

CIDO Y PADECIDO Y COtl EL CUAL NO ESTABAN DE ACUERDO, AUNQUE NO ALCAN

ZABAN TAMPOCO A PROPONER -Al_ MENOS EN ESA CONVERSACION- UNA FORMA PO

SITIVA DE SUPERACION DE ESE OBSTACIJLO. EXPLICITAMENTE EN CMBIO HANI

FESTABAN SU RECHAZO HACIA ESE TIPO, Y, ;:\L MISMO TIEMPO, ERl\N CONS

CIENTES DE LA NECESIDAD DE UNA VIGILANCIA EXHAUSTIVA E IMPLACABLE DE 

SU PARTE, PAHA QUE LOS f-'OL 1 TI CDS NO SE SAL l ERAN DE SU CONTROL Y DE 

LOS CAUCES REVOLUCJONAHIOS. LO SIGNIFICf\TIVO ERA QUE NO VEJAN A LA 

POLITICA Y A LOS POLITICOS COMO UN(\ ACTIVIDAD IMMED!ATI\ QUE TENIAN 

QUE HACER EN PRIMERA PERSONA, SINO QUE LA IDENI !FICABAN CON EL EJER

CICIO DEL PODER GUBERNAMENTAL Y EN ESTF SEJHIDO NINGUNO DE LOS DOS 

TENIA DESEOS DE OCUPl\RSE DE TALES ASUNTOS Y LOS VEJAN, POR TANTO, 

COMO ALGO QUE DEBIA SER REALIZADO POR OTROS, POR LOS ESPECIALISTAS, 

POR LOS POLITICOS, Y ERA AQUI DONDE APARECIA SU DESCONFIANU.. 

DESPUES DE ESTA CONVERSACION PUBLICA, PASARON VILLA Y ZAPATA A 

UNA REUNION SECRETA EN LA QUE SOLO ESTUVO PRESENTE, ADEMAS DE ELLOS, 

EL ZAPATISTA HANUEL"PALAFOX. EN ESTA REUNION SECRETA SE SUSCRIBID UN 

PACTO FORHAL ENTRE AMBAS FUEIUAS QUE CONSIST IA EN1 

ll ALIANZA MILITAR ENTRE LA DIVISION DEL NORTE Y EL EJERCITO LIBERTA

DOR¡ 

2l LA DIVISION DEL NORTE ACEPTABA EL PLAN DE AVALA EN LO RELATIVO AL 

REPARTO DE TIERRAS, ELIHlNANDOSE LOS ATAQUES QUE EL PLAN CONTE

NIA SOBRE MADERO¡ 

3> LA DIVISION DEL NORTE PROPORCIONARIA ELEMENTOS MILITARES AL EJER

CITO LIBERTADOR¡ 
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• 
4> AMBAS FUERZAS SE COHPROHETIAN A LLEVAR UN CIVIL IDENTIFICADO CON 

LA REVOLUClON A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLiCA, UNA VEZ CONSU

MADO EL TRIUNFO 112l. 

¿ CUAL F.RA LA NECESIDAD DE UNA REUNlON SECRETA ENTRE AMBOS JEFES 

CUANDO TODA SU TRAYECTORll\ ANlERlOR MOSTRABA UNA CLARA TENDENCIA -

SOBRE TODO EN rnPATA- ?\ TRAl AH P\JBL ICAMENTE Y DE CARA A SUS BASES 

TODO TIPO DE ASUNTOS, MAXIME UtlO DE rnNH\ lt\POfill\NCIA COMO LA CONCRE

S!ON DEL PACTO ?. CREO QUE Tr.t. VEZ Er•f\ LA rJECESl!lAO DE CONCRETA¡; LA 

TACTICA 11lL!Tl'\R QUE lilAtl A EMPLEAR CONTRr-< E.L CO!<STITUCIGNAL!SMO, PARA 

LO CUAL LA PRESENCIA DE GENTE EX IRAÑf"I, COMO LOS CONSULES ESfADOUNl

DENSES, LO PERIODISTAS, :_09 CURIOSOS Y LA GENTE EN LA QUE Nll TENlAN 

ABSOLUTA CONFIANZA ERA INAPROPIAM. SIGUE SIENDO UN MISTERIO EL POR

QUE SOLO PERMITIERON EL ACCESO f\ PALArOX '( r10 Tl\MBIEN A omus MIEM

BROS DE SUS RESPECTIVOS EST>\DOS MAYORES, Y PCRQUE VILLA NO ENTRO 

ACOMPAÑADO POR ALGUNO DE SUS H011Bf<ES, SI ES QUE SE 1RATABA DE UNA 

REUNION ENTRE DOS GENERALES EN JEFE rONIENDOSE llE ACUERDO SOBRE LA 

CAMPAí<A MlLlTAí< CONJUNTA. 

SOBRE LOS DETALLES DE LA CAMPAÑA MILITAR, SEGUN COINCIDEN VAHIAS 

FUENTES, LOS "ZAPATISTAS MARCHf1í<H1N SOBRE PUEBLA, 111ENTHAS QUE LOS 

NOflTEr.os ATACARIAN F'OH EL RUM(IO DE APlrnco, INTENTANDO HACER UN PJNZ.:\ 

QUE SE CERRARA SOBRE VERACRUZ (13l. ADOPTABAN ASI Ul~A DlVJSJON M!Ll

TAl1 DEL TRABAJO EN DONDE SE ASIGNABAN TAREAS ESPECIFICAS PARA CONVER

GER SOBRE EL PUNTO EN QUE SE 111\BIAN REFUGIADO LOS CONSTITUClONALlS

TAS. TAL ERA EL CONTENIDO DEL PACTO QUE SELLABA FORMALMENTE LA 

ALIANZA ENTRE LOS EJERClTOS DEL NORTE Y DEL SUR l14l. 

EN TrnMINOS GLOBALES, TANTO LA REUNJON PUBLICA, COMO LA PRIVADA, 

ERAN UNA RATIFICACION DE LOS PUNTOS QUE EN LA PRACTICA HABlAN IDENTI-
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FICADO A AMBOS EJERCITOS< UNA ACTIVIDAD POLITICA V MILITAR EN CONTRA 

DE LAS CLASES DOMINANTES -PARTICULAR, PERO NO SOLAMENTE LAS AGRARIAS

' V EN CONTRA DEL GOBIERNO Y EL EJERCITO QUE ERAN LOS PRINCIPALES 

SOSTENES Y REPRESENTANTES DE ;\QUELLAS; AL MISMO TIEMPO, UNA CONVER

GENCIA QUE TENll\tl EF<I\ su lt!TEF,ES EN SOLVCIONAR EL rr,Ol3LEMA AGRARIO 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS SECTORES DOMINADOS. PERO AUNQUE ESTOS 

ERAN INTERESES COMUNES, NO TENIAN EL MISMO PESO V EAN ENFOCADOS DE 

MANERA DISTINTA POR CADA Ut!O DE ELLOS: LA ACTIVJDAD MILITAR Y POLl

TICA CONTRA EL GOBIERNO Y LAS CLASES DOMINANTES HADIA SIDO APLICADA 

DE DIFERENTE MANERA POR lJNO Y OTRO¡ LOS ZAPATISTAS ERAN MUCHO MAS RA

DICALES Y SU PRACTICA TENIA tlUCHOS ELEMENTOS -COMO HI\ DICHO GILLV- DE 

ANTICAPITALISHO¡ LOS NORTEÑOS NO HABIAN SIDO TAN EXTREt!OS EN SU ATA

QUE CONTRA LA PROPIEDAD V LAS ESTRUCTURAS DE DOmNACION, AUNQUE SI 

LAS HABIAN ALTERADO SUSTANCIALMENTE EN SU ZONAS DE ORIGEN, PERO TODA

VIA NO ALCANZABAN A REALIZAR UNA VERDADERA TRANSFORMACION REVOLUCIO

NARIA¡ SIN EMBARGO, EL MAYOR DAÑO AL PRINCIPAL SOSTEN DE LA ESTRUC

TURA DE OOHINACION NACIONAL, EL EJERCITO FEDERAL, LO HABIA PRODUCIDO 

EL VILLJSHO, ESTO HACIA QUE ESTUVIERAN PRESENTES EN LA ALIANZA DOS 

EJERCITOS V DOS MOVIMIENTOS SOCIALES CON PRACTICAS POLITICAS Y MILI

TARES Y CON FUERZA RESPECTIVA EN CADA UNA DE ELLAS, DIFERENTES, AUN

QUE NO ANTAGONICAS. 

EL VILLISHO ERA EL PRINCIPAL EJERCITO DE LA REVOLUCION V SU 

FUERZA EN ESTE TERRENO ERA, CON MUCHO, SUPERIOR AL ZAPATISMO. A SU 

VEZ, LOS SURIANOS ERAN, ENTRE TODAS LAS CORRIENTES REVOLUCIONARIAS, 

QUIENES SOCIAL, POLJTICA E IDEOLOGICAMENTE MAS HABIAN AVANZADO EN 

APLICAR UN CONTENIDO POPULAR RAOIC~L EN LA REVOLUCION. CADA UNO DE 

LOS DOS ELEMENTOS APOf,TABA LO QUE EF<.A SU PRJNCIF'AL FUERrn PRODUCTIVA, 

SU PRACTICA MAS DESARROLLADA, SU ESPECIALIDAD: EL 1JILL!St10, LO Mlll-
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TAR¡ EL ZAPAflSl10 LO POLITICO-lDEOLOGlCO. PARA QUE FUNCIONARA ESTA 

UNIDAD REVOLUCIONARIA DEBIAN PODER INTEGRARSE ESTAS PECULIARIDADES DE 

CADA CUAL EN UN NUEVA UNIDAD QUE LAS INTEGRAF<A, SUPERANDOLAS, Hi1-

CIENDO DE AMBAS UNA HAS POTENTE QU LAS COMPRENDIERA A LAS 005. NO SE 

TRATABA SOLAMENTE DE SUMAR FUERZAS. LO QUE VERDAllEnAMEtHE PllDF<IA DAR 

SOLIDEZ A LA NUEVf• UN 1 DAD SER 1 A Hf·CER UN ~;oLO EJERC 1 TO. ADOPrnr~ UN 

SOLO PROGRAMA Y CONSTITUIR UN SOLO GOBIERNO QUE UNIFICARA NACIONAL

MENTE LA LUCHA CONTRA EL ENEM 1 GO -QUE NO ERA SOLAMENTE EL CONST ITU-

C IONALl SHO, SINO LAS CLASl¡:5 llOMINr.mEs, AUNl<l!E LA LUCHA CONTRA ESTAS 

PASABA NECESARIAMENTE POR EL TRIUNFO PREVIO SOBí<E EL PROYECTO CONSER

VADOR CONSTI fUCIONALISTA-, Y TAMBIEN LA ACTIVIDAD REVOLUCIONARIA QUE 

EL NORTE Y EL SUR TRAIAN DE SUYO. SE TRATABA DE llNIFICl<R LA REVOLU

CION DEL NORTE CON LA DEL SUR, O EN OTROS lEHMINúti DE UNIFICAR NACIO

NALMENTE LA REVOLUCION. ADEMAS, LA REVOLUCION NO SIGNIFICABA SOLA

MENTE VENCER AL CONSTITUCIONALISMO -ESTA ERA LA TAREA INMEDIATA-, 

SINO IR HACIENDO LA TRANSFORMACION REVOLUCIONARIA EN EL MISMO PROCESO 

DE LA LUCHA, TAL Y COMO LO HABIA VENIDO HACIENDO EL ZAPATISMO EN MO

RELOS. LA COMBIN1;c1ou DE U) OFENSIVA MILITAR CONTRA EL CONSTITUCIONA

LISMO Y LA APLICACION DE TR;:.NSFORMACIONES REVOLUClONARlAS ECONOMlCAS, 

POLITICAS Y SOCIALES, ERAN LOS UNICOS ELEMENTOS QUE PODIAN DARLE 

PERSPECTIVAS DE TRIUNFO A LA RE'JOLUCION r'EPRESENTADA POR LA ALIANZA 

DE LA DIVISION DEL NORTE Y EL EJERCITO LIBERTADOR. LA FUERZA DEL 

PACTO DE XOCHIMILCO, COMO INTENTO llE UNIDAD DE NORTE~OS Y SURIANOS, 

SE PROBAAIA EN LA REALIDAD. POR LO PROtHO, LA HICTICA MILITAR COMUN 

ADOPTADA EN XOCHIHILCO PARECIA SER CORRECTA, AUNQUE TENIA PUNTOS DE

BILES: EL l~ORTE, NAS FUERTE MILJH-lf,HENTE, AYUQ;;BA A LAS MAS DEBILES 

FUERZAS SURIANAS; ESTAS A SU VEZ, APORTANDO LA ~IAYOR PARTE DE SU PRO

GRAMA, CONCEDIAN EN QUITARLE UN ELEMENTO QUE NO ERA DE DETALLE, SINO 
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QUE ENTRAÑABA UNA FUERTE DIFERENCIA: SU ANT!MAOERISMO. HABIA ADEMAS 

OTRA DEBILIDAD: NINGUNO DE LOS DOS JEFES VErA AL GOBIERNO DE EULALIO 

GUTIERREZ COMO SU GOBIERNO; POR TANTO, NO SE SENTIAN REPRESENTADOS NI 

COMPROMETIDOS PLENAMENTE CON EL, PERO, SIN EMBARGO, NO PROPON!AN UN 

GOBIERNO QUE SI FUERA DE ELLOS Y AL QUE U: ASIGNr,RAN TAREAS Y FUNCIO

NES CONCRETAS. 

AS 1 LAS COSAS, El 6 DE D 1 C l f.MEJRE SE R[r,l_l Z0 L,; ErHRADA CürjJUNTA 

DE LOS DOS EJERCITOS A LA CIUDAD DC MEXICO. VARIAS DECENAS DE MILES 

DE HOMúRES ARMADOS, r1GRUPf\DOS UAJO LAS Bi;NOER.1S VIL:>;rns y ZAPATJSTAS 

HICIEROtj SU ENTR;iDl'1 TRILJNFHL >\ LI'\ CAPI1AL DEL PnIS Y OCUPARON SIMBO

LICAMENTE EL PALACIO NAC!UW1L EN LO QUE, SIN LUG,;R é\ DUDAS, REPRE

SENTA EL PUNTO MAS AL TO ALCANZADO POR LA REVOLUC ION POPULAR ME X 1 CANA 

EN TODA SU HISTORIA < l::il. 

SIN EMBARGO, LA UNIDAD ALCANZADA ENTRE EL Vllll SMO Y EL ZAF'ATISMO 

EN EL PACTO DE XOCHIMILCO Y CON LA ENTRADA CONJUNTA A LA CAPITAL DEL 

PAIS, PRONTO EMPEZO A TENER PROBLEMAS. VILLA, ANTE EL TEMOR DE VER 

CORTADA A SUS ESPALDAS SU LINEA DE APROVISIONAMIENTO EN TORREON POR 

FUERZAS CONSTITUCIONALISTAS, DECIDID CAMBIAR EL F'LAN DE [IATALLA ORI

GINALMENTE ACORDADO Y SALIO SUBITAMENTE CON CASI TODA LA DIVISION DEL 

NORTE HACIA EL &AJJO, CON lfüNBO AL NORTE, Pf1r<A REFORZAR SU RETAGUAR

DIA <16J. LAS FUERZAS SURIANAS, UESPUES DE HABER TOMADO LA CIUDAD DE 

PUEBLA, COHENZAf<ON A TENER HUCHAS DIFICULTADES PARA PROSEGUIR SU 

AVANCE HACIA VERACRUZ, POR LA FALTA DE APROVISIONAMIENTO MILITAR¡ 

ANTE ESTA SITUACION, POR MOTIVOS QUE NO HAN SIDO SUFICIENTEMENTE EX

PLICADOS, INTERRUMPIERON SU A'IANCE Y SE REGRESAfWN !\ SUS VIEJOS DOMI

NIOS MORELENSES, PERMANECIENDO CASI INACTIVOS BUENA PARTE DE ESOS 

CRUCIALES DIAS !17>, CON ESTO LA CAMPAi'óA MILITAR OETRl'\S DE UN MISMO 
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OBJETIVO, ORIGINALMENTE PROYECTADA EN XOCH111ILCO, SE DILUIA EN UNA 

DISPERSION DE CADA UNO DE LOS EJERCITOS EN SU RESPECTIVAS ZONAS, POR 

SU LADO Y SIN EMPRENDER LA OFENSIVA FINAL CONTflA EL CONSTITUCIONA

LISMO ATRINCHERADO EN VERACRUZ. EL ASPECTO MILITAR OE LA ALIANZA Vl

LLISTA- ZAPATlSTA Tr<N IMPOH1ANTE PARA POOEF; AVANZA>, EN LA UNIDAD HE

VOLUCIONARIA NAC!ONAL, SE VEIHA POR TIERRA POCOS DIAS DESPUES DE SU 

NACIMIENTO¡ Lrt C>1HPl<t<A 11ll!TAH COrlUN NUr1CA SE REAL! zo. 

AUNQUE ESTA DISPERSION Sé DEOIA íAL VEZ A QUE PESARON MAS LOS IN

TERESES REGIONALES DE CADA UNO DE LOS OOS EJERC !TOS, Y A QUE LOS COM

PROMISOS CONTHAIOOS EXPRESAMENTE EN XOCH!Mll.CO, NO ESTABAN DEMOS

TRANDO SER CABALMENTE CUHPU DOS, LO QUE CRJG!NO SUSP 1 CACIAS Y DESCOl~

FlANZA l'IUTUA ENTl'cE LOS DOS CAUDILLOS, UN ELEMENTO QUE CATALIZO EL 

OlSTANCIAl'1IENTO Y LA OISPERSIOl'I FUE PRODUCIDO POR EL SECTOR MENOS IN

TEGRADO, Y EN ClEF:TO SENrIDü AJENO A LA ALIANZA ENTRE EL NORTE Y EL 

SUR, Y QUE SIN EMBARGO, TEN 1 A EN SUS MANOS LA rWfOfl I A l'F. l.OS PUESTOS 

DEL GOBIERNO DE LM CONVENC!ON: EL SECTOR COMPUESTO POR EL PRESIDENTE 

EULALIO GUTIERREZ Y ALGUNOS DE SUS MINISTROS <CA[<E ACLARAR QUE EN EL 

GAlllNETE NO SOLO ESTABAN E~CONSTlTUCWP.LlSTAS, SINO TAMBlEN ALGUNOS 

VILLISTAS Y DOS zi;PATlSTAS> í IBl. AL INTERIOR DEL GOBIERNO CONVENCIO

NlSTA SE PRODUJERON FUERTES FUGNAS, DEBIDO A QUE EL SECTOR AGLUTINADO 

EN TORNO A GUTIERREZ, EN REALIDAD NUNCA PUDO EJERCER EL PODER QUE 

FORMALMENTE TENIA, PUES LAS DECISIONES IMPORTANTES LAS TOMABAN LOS 

JEFES VILLISTAS Y ZAPATISTAS, QUIENES TENtAN LA FUERZA REAL. LO 11A5 

SIGNIFICATIVO FUE QUE EL SECfOR GUTIERR!STA, Al. ESTAR FOR11ALMENTE EN 

EL PODER, PERO EN LOS HECHOS SUJETO AL CONTROL Y A LA VIGILANCIA DE 

LOS JEFES CAMPESINOS NORTEilOS Y SUf<!ANOS, OEl10STRO DURANTE SU BREVE 

GESTION, QUE LOS INTERESES SOC!~LES QUE REPRESENTABA Y QUE QUERIA 

APLICAR NO ERAN LOS DE LA CLASE CMIPESINA Y LOS SECTORES POPUl..ARES 
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CUYOS EJERCITOS LES SERVIAN DE APOYO Y SIN LOS CUALES NO HABRIAN LLE

GADO NUNCA AHI, SINO LOS DE SECTQRES DE DURGUESIA MEDIA A LOS QUE NO 

CONVENIA EL DESARF<OLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA REVOLUCJON CAMPESINA 

NACIONAL¡ LAS PUGNAS, POR TANTO, ENTRE EL GUTIERRISMO Y LOS JEFES 

CAMPESINOS -SOBRE lODO LOS SUl\F\!ANOS, PUESlO QUE LA D!VISON DEL NORTE 

HArllA MARCHADO HACIA su TERRu;;o- 6E HICIERON PAHTICUUlRHENTE AGUDAS. 

EL SECTO!'l QUE PPOVENJ1º• DEL DESGr.rnMIFNTO DEL. ALA MAS RADICAL DEL. 

CONST!TUCIONALIStlO, AL OCUPAfi EL PODER FOf\MF\L DEL PAIS EN LA CIUDAD 

DE MEXICO, DEMOSTRO UNA PRüf'UNDA INCOHPHENSJON Y RECHAZO HACIA LA RE

VOLUCION. ~-A OCUPAC!ON DE LA CAP! TAL POR LOS E.JERCITOS NOHTEilO Y SU

RIANO, LOS AJUSTICIAMIENTO'>, LA !NTEr<VENCIOI< DE l\LGUNAS PROPIEDADES 

DE LAS CLASES POSEEDORAS, EL FWHOV!SIONf\HlEIHll Y LA PHE.f·ARACJON DE 

LAS BATALLAS CONTRA EL CONSllTUCIONALlf,HU, l.O~; CONVENCIERON DE QUE 

TEN!AN HUY POCO EN COMUN CON LOS ALIADOS CJUE LOS SOSTENIAN EN EL PO

DER¡ DESDE LOS PUESTOS DEL GOBIERNO CONVENC!ONISTA QUE OCUPABAN, CO

MENZARON 1\ SABOTEAR EL PACTO MILITAR ENTRE LA DIVISON Y EL EJERCITO 

LIBERTADOR. ESTO PROVOCO QUE SE AGUDIZARAN LAS DESAVENIENCIAS Y EL 

DISTANCIAMIENTO QUE DE CUALQUIER MANERA SE HABIA COMENZADO A PRODUCIR 

ENlRE AMBOS EJERCITOS (19>. EN ESTA LABOR DE DESINTEGRACION Y DE ATA

QUE DESDE DENTRO A LA ALIANZA VILL!STA-ZAPATISTA, COINERGIERON NO 

SOLO LOS EXCONSTITUCIONALISTAS, SINO TAMBIEN ALGUNOS VILLISTAS COMO 

JOSE ISABEL ROBLES,EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES Y MANUEL CHAO QUE, DESDE 

TlEHPO ATRAS HABIAN DEMOSTRADO TENER Hl\S AFINIDADES CON ESTE SECTOR 

QUE CON EL PLEBEYO DEL VILLISMO <20). 

AS!, EL GOBIERNO PROVISIOl~AL NO SOLO NO RESULTO SER UN INSTRU

MENTO ADECUADO DE LA ALIANZA VILLISTA-ZAPATISTA, PARA FORTALECERLA Y 

FORTALECEk A LA REVOLCU!DN NACIONi'•L DESDE EL PODER CENTRAL, SINO QUE 

SE CONVIR1 IO EN UN ELEMENíO DESINíEGRADOR Y EN UN OBSTACULO. EN SU 
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MAYOR PARTE EL GOBIERNO DE LA CONVENCION NO SOLO LES ERA AJENO SINO 

HOSTIL¡ EL ROMPIMIENTO CON EL SECTOR GUTIERRISTA ERA INEVITABLE. SE 

PRODUJO A MEDIADOS DE ENERO DE 1915 <21>. 

PERO EL GRUESO DE LA COtNENCION ESTADA COMPUESTO POR DELEGADOS 

VILL!STAS Y ZAPAT!STAS QUE CO~IPARTl«N EN BUENA MEDIDA LOS COMPROMISOS 

CONTRAIDOS POR sus CAUDILLOS; SIN EMDAr,oo, U) CONVENC!ON VILLISTA··i:A·

PAT!STA TAMPOCO FUNCIONO EFECTIVAMENTE POR ESOS IJIAS COMO UN INSrnu

MENTO ADECUADO PARA REOLVER LOS PROBLEMAS QUE SE HASIAN PRESENTADO E 

IMPULSAR LAS TAREAS ESPECIFICAS DE TIPO LEGISLATIVO '( DE GOBIERNO QUE 

ERA URGENTE APLICAR. A PESAR DE QUE FORMALMENTE ERA EL MAXIHO PODER 

NACIONAL, NO FUE CAPAZ DE REAL! ZAR UNA REUNION. PLENARIA DURANTE TODO 

EL MES DE DICIEMBRE. SOLO LA Cot1ISION PERMANENTE SE REUNID VARIAS VE

CES.EN LA DEL DIA 7 DE ESE MES, RESOLVIO NOMBRAR UNA COMISION QUE 

ELABORARA EL PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA CONVENCION 122>. 

LOS MIStms Pí<ODLEMAS V CONTRADICCIONES QUE SE MiOOUJERON EN EL 

GOBIERNO CONVENCIONISTA Y QUE IMFOSIDILITARON LA EJECUCION EFECTIVA 

DE LA CAMPAÑA MILITAr,, SE REPRODUJERON EN EL SENO DE LA COHISIDN PER

MANENTE: UN SECTOR MINORJTAR !O QUE SE IOENTlF ICABA CON LAS POSICIONES 

DE LA MAYORIA DE LOS MINISTROS DEL GOBIERNO DE GUT!ERREZ, SE ESCINDID 

DE LA CONVENC 1 ON Y HUYO DE LA CAP 1 TAL DEL PA 1 S RUMBO AL NORTE, A TRA

TAR DE PONERSE DE ACUERDO CON LOS CDNST!TUCIONALISTAS QUE SE ENCON

TRABAN EN MONTERREY BAJO LAS ORDENES DE VILLARREAL <23>. POR LO GENE

RAL,EN LAS SESIONES DE LA COMISION PERM?1NENTE QUE SE EFECTUARON EN 

ESOS DIAS, LOS ASUNTOS QUE SE TRATABAN ERAN DE TRAMITES SIN MUCHA IM

PORTANCIA, PERO NO SE DIO UNA O!SCUSION PROFUNDA SOBRE LAS DIFICULTA

DES QUESE ESTABAN PRESENTANDO Y LA MANERA DE SUPERARLAS 124). 
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DURANTE EL MES Y MEDID TRANSCURRIDO ENTRE LA ENTRADA TRIUNFAL A 

LA CAPITAL, Y LA HUIDA DEL GOBIERNO DE EULAL!D GUTIERREZ Y SU SECTOR, 

ES DECIR, DURANTE 4U DIAS DE DCUPAC!ON CMlPES!NA DE LA CIUDAD DE 

MEXICD, OCURRIERON COSAS SIGNIFICATIVAS. HUBO OCUPACION DE ALGUNAS 

GRANDES PROPIEDADES Y DlENES DE LAS CLr1SES t-'OSEEDORAS Y ALGUNOS SA

QUEOS, PERO ESTOS NO FUERON M{1SIVOS; NO SOLO FUERON fiESPETA!lAS LAS 

VIDAS y LAS ESCASAS PROPIEDADES llE L(;S CLASES MENESTEROSAS, srno QUE, 

EN CONJUNTO, St: GUAr;oo Ut• GRFoU ;;:ESPETO DE LA ESTRUCTURA DE U\ PROPIE

DAD URBANA, A PESAH DE {,UE S l HUBO SAQUEOS HAC 1 A f1LMACENES EN BUSCA 

DE VIVEí<ES, NO SOLO TOLEfl.~DOS, SINO lMf''.JLSAllOS FflH f)LGUNIJS DC LOS JE

FES MILITARES, SOBRE TODO LAPATlSTAS. Pi'lílnLELA~EtHE, HUE<O ACTOS DE 

VIOLENCIA HEVOLUC!ONAH!A '{ EJECUCllJNES CONrnr. í'ERSONAS A Lf\S QUE SE 

CONSIOEHABA ENEMIGOS DE LA REVOLUCION, PERO TAMPOCO rurnoN MASIVOS, 

SINO MAS BIEN CASOS AISLADOS. LO QUE TAMB!EN HU[JO FUE UNA GRAt< CotlFU

SlON E INCERT !DUMBRE ENTRE l.A~> PROPIAS F !LAS REVOL\JCIONAf<lflS, E IN

CLUSO VIOLENCIA INTERNA. TRES MIEMBROS IMPORTANTES DE LA CONVENCION 

FUERON ASESINADOS EN DICIEMBRE: GUILLERr\O Ct~RC!A l\RAGON, POR ELEMEN

TOS ZAPATISTAS; OAV!D G. BERl.ANGA, EL ANTIGUO SECRETARIO DE GOIHERNO 

DE SAN LUIS F'OTOS! Y A QUIEN SE HAl<!A CONSIDERADO ANTERIORMENTE HUY 

LIGADO A LAS POSICIONES DE CARRr1NZA, HABIA DECIDIDO FINALMENTE PERMA

NECER CON LA CONVENCION APOYANDO A GUT!EHREZ Y FUE MUERTO AL PARECER 

POR RODOLFO FIERRO, UNO DE LOS LUGARTENIENTES. DE CONFIANZA DE VILLA; 

Y EN UN EPISODIO HUY CONFUSO, QUE TAMPOCO HA SIDO SUFICIENTEMENTE EX

PLICADO, TAMDIEN FUE t~SESINADO EL PRESIDENTE DE LA DELEGAC!ON ZAF'A

TISTA PAULINO MARTINEZ, AL PARE.CER POR TROPAS VILLISTAS <25>. TODOS 

ESTOS ACONTECI~IIENTOS COtHRI&UYERON A AUMENTAR LAS DIFERENCIAS Y LAS 

F'UGNAS ENTRE LAS TRES f'UERZAS QUE INTEGf,l;)&AN LA ALIANZA QUE MANTENIA 

LA OCUPACION Y A LA VEZ, QUIZAS LO MAS IMPORTANTE ES QUE CONTRIBUYE-
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RON A FORTALECER LA INEFICACIA DE LA CONVENCION. ESTE FUE UN PROCESO 

QUE SE FUE DESARROLLANDO LENTAMENTE Y CRECIENDO,PERO QUE YA ESTABA 

PRESENTE DESDE EL PRINCIPIO. 

UNO DE LOS ASPECTOS QUE MAS INFLUYERON EN LA INEFICACIA DE LA 

ALIANZA VJLLISTA-ZAPATISTA, DEL GOB!Eí<llO CONVENC!ON!STA, Y DE. LA PRO

PIA CONVE.NCION FUE PREC!SAMEtHE LA OCUPACION DE LA Ct'•PITAL DEL PAIS. 

ECHANDO UN VISTAZO ;\ LA PRENSA DU1RIA C 1 TADltiA SE. ADV !ERTE. QUE LO QUE 

MAS AFECTABA A LA POBLAC!ON DE LA CAPITAL Y PARTICULARMENTE A LOS 

SECTORES POBRES FUE LA ESCASEZ DE ALIMENTOS Y SU ENCARECIMIENTO Y ES

PECULACION POR PARTE DE LOS COMERCIANTES¡ EL GOBIERNO Y LOS JEFES 

CONVENCIONISTAS HICIERON LO QUE PUD!ERON1 DECRETAR PRECIOS OFICIALES 

A LA CARNE, PAN Y ARf lCULOS DE CONSUMO POPULAR Y PRESIONAR A LOS CO

MERCIANTES PAAA QUE CUMPLIERAN CON LAS DISPOSICIONES OFICIALES PARA 

UN ABASTO SUFICIENTE Y BARATO¡ INCLUSO LOS CONVENC!ON!STAS CONSIGUIE

RON Y TRASLADARON ALIMENTOS DE LAS ZONAS ALEDAÑAS AL D.F. Y LLEGARON 

A HACER DONACIONES GRATUITAS VE CERErlLES A LAS CLASES MENESTEROSAS. 

PERO PESE A SUS ESFUERZOS NO CONSIGUIERON ELIMINAR LA ESCASEZ Y EL 

ENCARECIMIENTO, NI SOMETER A LOS COMERCIANTES. A PESAR DE LAS AMENA

ZAS CONTRA ESTOS ULTIMOS Y LAS MEDIDAS TOMADAS POR LOS CONVENCIONIS

TAS, LA POBLACION NECESITADA PADECIO HAMBf;E. LA BUENA VOLUNTAD, LOS 

DECRETOS Y HEDIDAS CONVENCIONISTAS NO FUERON SUFICIENTES PARA IMPONER 

SU AUTORIDAD.ADEMAS, LAS NECESIDADES MILITl\RES DE LA GUERRA CONTRA EL 

CONSTITUCIONALISMO HICIERON QUE SE PRIVILEGIARA EL USO DEL TRANSPORTE 

PARA ESTE TIPO DE FINES, EN DETRIMENTO DEL ABASTO Y DE LA TRANSPORTA

CION CIVIL, CON LAS CONSIGUIENTES MOLESTIAS PARA LA POBLACION.OTRO 

PROBLEMA FUE LA INCERTIDUMBRE MDNETAí-\IA: LA CONVENCION HIZO OBLIGATO

RIO EL CURSO DE SU MONEDA Y RETIRO DE LA ClRCULACION A LA CARRAN

CISTA. 
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AUNQUE LOS CONVENCIONISTAS TRATARON DE GANARSE A LA POBLACION A 

TRAVES DE MEDIDAS ENCAMINADAS A FAVORECER A LAS CLASES POBRES, Y EN 

SU COMPORTAMIENTO GENERAL HUBO MUCHO RESPETO Y PROTECCION HACIA EL 

CONJUNTO DE LA POBLACION, Y QUE INCLUSO BUSCARON LA NEGOCIACION Y LA 

CONCILIACION PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DEL DESABASTO Y AUMENTAR EL 

SALARIO DE ALGUNOS SECTORES DE TRABAJADORES, EN LUGAR DE IMFONER POR 

LA FUERZA SUS DISPOSICIONES, ESTO NO FUE SUFICIENTE PARA RESOLVER LA 

SlTUACION NI PARA lNCORFORí\R AL GRUESO DE LA PODU'1ClON A SUS FILAS. A 

PESAR DE 2 MITINES Y REUNIONES CON TRABAJADORES DE LA COM REALIZADAS 

EN DICIE11f<ílE DE 1914, NO SE LOGRO UN ACERCAMIENTO NI UN COt1PROM!SO 

F·ARA INCOFIPORARLOS AL PROYECTO CONVEtlCIONISTA. Etl PARTE FOí<QUE PREDO-

MINO LA POSICION DE NO COMPROMETERSE CON LA LUCHA POL!TICA DE LOS 

PRINCIPALES DIRIGENTES DE LA COM (INCLUSO LUIS MENDEZ, DIRIGENTE DE 
... .,;•' 

ESTA ORGANIZACION Y !~UE SE {1l1HlR!ü AL ZkFl\1151·1U, Sü~íUVO EN UN MITIN 

ORGANIZADO POR LA COM CON DELEGADOS CONVENCIONISTAS QUE EL PAPEL DE 

ESTA « NO ES TOMAR EL ARMA, SINO EL FOLLETO, EL LIBRO Y LA CONFEREN

CIA PARA ILUSTRAR A LAS CLASES ANALFABETAS >) QUE NO ENTENDIAN NI SE 

IDENTIFICABAN CON EL VILLISMO NI EL ZAPATISMO. PERO TAMBIEN PORQUE 

ESTAS FUERZAS EN ESOS MOMENTOS ESTABAN PRIVILEGIANDO LO MILITAR Y NO 

TENIAN POSIBILIDAD OBJETIVA DE REMEDIAR LA SITUACION DE ESCASEZ Y 

HAMBRE, NO POR FALTA DE UN < F'HOYECTO HISTORICO DE CLASE > SINO POR-

QUE LOS UNICOS ALIMENTOS QUE PODJAN CONSEGURIRSE ERAN LOS DE LAS ZO-

NAS ZAPATJSTAS CERCANAS, NO HABll\ TRANSPORTE SUFICIENTE Y EL SOMETER 

A LOS COMERCIANTES HUBIERA IMFL !CADO LA ADOF·CION DE MEDIDAS QUE VA-

RIOS DE LOS JEFES VILLISTAS, PERO SOBRE TODO LA MAYOR PARTE DE LOS 

FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE EULALIO GUTIERRES NO ESTABAN DISPUESTOS 

A REALIZAR, ADEMAS DE QUE TANTO VILLA COMO ZAPATA NO SE SENTIAN MUY 

INVOLUCRADOS CON LA CIUDAD CAPITAL Y LA HABIAN ABAIJDONADO CON LAMA-
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VOR PARTE DE SUS FUERZAS DESDE LA SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE PARA 

ORGANIZAR LA CAHPA~A CONTRA EL CONSTITUCIONALISMO. 

EN ESOS OIAS TAMBIEN HVIJU VIOLENCJI) E !NSEGUklOAD, ALGUNOS DE LOS 

JEFES MILITARES COMErIERON ABUSOS Y ASESINATOS, HUBO UNA QUE. OTRA PE

LEA ENTRE ELLOS V RENCILLAS QUE AGUOIU.RON LA INEFICACIA DEL GOBIERNO 

CONVENCIONISTA. PERO LA VlOU:.l~Cli\ NO FUE UN FACTOR FkSDOMlNHNíE. NO 

PUEDE AFIF<M,0,f">E QUE DUfiANTE ESTt; PRl11Ef(I• OCUFACIOtl CONVENCIONISTA DE 

LA CAPITAL DEL PA!S LO QUE HUBIERA IMPEF<l\00 ltiWA SIDO EL TERl'OR REVO

LIJClONARIO, NI QUE LA POBLACION O SECTDRES DE ELLA ESTUVIERAN ATENQ

RIZADOS ANTE LOS EJER'CITOS CAMPESINOS. MAS BIEN LOS TESTIMONIOS DE 

QUE SE DISPONE HABLAN DE LO CONTRARIO: PESE " moas LOS PROBLEMAS QUE: 

SE PRESENTARON, HUBO MUCHA MAYOR ACEPTl\CION DE LA POi<LAClON CAF'ITA

LINA HACIA LA OCUPACION CONVENCIONISTA QUE RESPECTO A LA CONSTITUCIO

NALISTA !26). 

HACIENDO UN JUICIO SOBRE ALGUNUS DE LOS PHOBLEMAS DE LA CIUDAD DE 

HEXJCO EN 1915, ALEJANDRA MORENO TOSCANO DESCRIBE UNA SITUAC!ON QUE 

YA HABJA C011ENZADO A OESf1í<ROLL11RSE DURANTE ESTA PRIMERA OCUPAC!ON 

CAMPESINA DE u; Ct.P!H1L1 

< LA CRISIS EN LA CIUDAD NO SE PARECIA A LAS QUE SE HABIAN CONO

CIDO EL OTRAS EPOCAS. AQUELLAS SE HABIAN RESENTIDO COMO RESUL

TADO DE CATASlROFES AGRICOLAS. ESTA ERA MAS UNA CUESTION DE HE

GEHONIA QUE DE ECONOMIA. EL ORIGEN DE LOS PROBLEMAS ERA POLI

TICO: SE JUGABA LA CIUDAD PARA DECIDIR LA REVOLUCION, AUNQUE SUS 

EFECTOS VISIBLES FUERAN ECONOMICOS -ESCASEZ, CAREST!A, DESORDEN 

MONETARIO. 
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LA CRISIS SE INICIA COMO RESULTADO DE LAS MOVILIZACIONES MILITA

RES. LOS FER~OCARR!LES CONTROLADOS POR LOS EJERCIT05 EN CON

TIENDA, ERAN U1ILIZADOS EXCLUSIVAMENTE CON FINES MILITARES -

TRASLADO DE PERTRECHOS Y DE TROPA- Y DEJARON DE INTRODUCIR GRA

NOS Y MERCADERIAS. LUEGO SE í<EQUISARON TODOS LOS c1;BALLOS Y MU

LAS PARA LOS MISMOS FINES, L(J CUt1L EXPLICA NEJllf-.: LA IIHERRUPCION 

DRASTICA DEL ABASTECIMIENTO URfJl<NO. LOS W\l'.JENES DE LA CONTIENDA 

POLIT!CA EXPLICAN TANDIEN PORQUE SE ALíERNABA LA ESCASEZ DE LOS 

BIENES EN Lr1 CIUD;"\D. CUAtlOO LOS CONVt:NC!DNlSH;S CONTROLHf;AN 

MEXICO, ER usur-.L QUE HUl<IEHf°I VEhlJLJF<,b, FRUTnS DE T!Ef,f<A CA

LIENTE, MAIZ DE TOLUCí;, PEkO N•J U•f.:8Gt;. FERO CUf;NDO LOS CONST!

TUCIONALISH\S crn~TROLABAN U\ CIUOF1[) OCUl1RI¡,\ c;:,5¡ LO CONTf,ARIO. 

ESTE ESCENAHIO DE ESCASEZ Y DE CONFLICTO f'OLITICO BENEFICIO A 

LOS ESPECULAllOHES -!\CAPARl\DílRF~i VINCULADOS CON LA ANflGUA CLASE 

DE LOS COMERCIAN!ES- Y A LOS 111\CENDf\DOS (QlJIENESl EXIGEN RESPETO 

A LA LIBERT<iD DE COMEí-iCIO, CIERRAN O l'\11ENAZAN CEí\fiAR SUS ESTA

BLECINIENTOS Y· AL(,MACENES, SE 1iLIAN CON LOS CONSULES Y El1BAJADD

RES DE LOS PAISES PODEROSOS Y PONEN ¿N SUS NEGOCIOS LAS BANDERAS 

INGLESA, FRANCESA O ESPA~DLA PARA SUSTRAER SUS PROPIEDADES DEL 

TERITORIO NACIONAL • 

• • • COl10 Ef"iA TRAD!CION DESlJE TIEMPOS COLONIALES, LA FUERZA DE LOS 

COMERCIANTES RADICABA EN SU CAPACIDAD PARA COtHROLAR LA CANTIDAD 

DE HONEDA EN CIRCULACION. DESDE 1914 CONIENZAN A DESAPARECER LAS 

MONEDAS. SOLO GIRABAN UNAS CUANTAS Y LO HACEN CON BENEFICIO ES

PECULATIVO ••• SIN MONEDA CORRIENTE, CADA JEFE REVOLUCIONARIO SE 

VIO OBLIGADO A IMPRIMIR SU PROPIO PAPEL MONEDA V A DECLARARLO EN 

CIRCULACION FORZOSA EN EL TERRITORIO QUE MANTENIA BAJO SU CON-
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TROL ••• LA POBLACION PEROIO AS! LA CONFIANZA EN EL PAPEL MO-

NEOA ••• LOS SECTORES MAS POBRES REGRESARON, POR DECIRLO DE ALGUNA 

MANERA, A LAS TRANSACCIONES D!RRECTAS, SIN lNTEí<MEDIACION DE DI

NERO: BIEN POf< BIEN, SERVICIO POR SERVIC!O. O SAL 11\N FUERA DE LA 

CIUDAD, HACIA LOS ML'NICIP!OS MAS RURALES, Dot<OE TODAV1A POOIAN 

ALIMENTARSE CütJ QUEL ! TES Y VERDOL1"1GAS CIUE f<El.:UL· l AN C:ii EL C1~NFO. 

EN CAMBlD, LOS f'lt~S rncos UTILIZABAN SOLO Tfü'lEOA 'SEGURA' -EL DO

LAR Of\0- y EN BASE /) ELLA H.~C!f\N TODr.s sus TRANSACCIONES. LO QUE 

SUCEOIO, DE HECHO, ES QUE SE ESTABLECIEROt~ DOS CIRCUITOS MONETA

RIOS QUE CHOCABr.N CONTINUA E rnRFMSD!ABLF:MENTE ••• LAS MERCANCIAS 

SE VENDIAN TASANDO SU PRECIO EN ORO, PERO LOS SALARIOS DE LOS 

TRABAJADORES ••• SE CUBRIAN EN PAPEL MONEDA>. 

TODOS ESTOS ASPECTOS ESTABAN YA PRESENTES DURANTE LA OCUPACION 

CONVENCIONISTA DE LA CIUDAD DE MEX ICO. LA CONVENClON, EN PLENO, NO 

HABIA PODIDO HEUNIRSE Y HABIA INCLUSO SUFRIDO UNA SANGR!A CON LA DE

SERCION DE UNA PARTE DE LA COMISION EJECUTIVA. EN MEDIO DE TODAS ES

TAS VISCISITUDES, EN ENERO DE 1915 POí< FIN, CON LA !NCURF·Qk,:,ClQN 

PLENA DE LOS DELEGADOS ZAPATISTAS, PUDO REUNIRSE UNA NUEVA CONVEN

ClON, DOMINADA TOTALMENTE POR ESTAS FUERZAS. TAMBIEN EN ELLA SE PRO

BARIAN LAS POSIBILIDADES DE LA ALIANZA HEVOLUClDNARIA ENTRE AMBOS MO

VIMIENTOS. ERA UN NUEVA ETAPA Y UNA lfüEVA CONVENCION. 
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LA CONVENCION Y LOS PROBLEMAS DE LA ALIANZA VILLISTA-ZAPATISTA 

DESPUES DEL RECESO DE HAS DE UN MES, DESDE LA ULTIMA SESIONEN AGUAS

CALIENTES, LA CONVENCION SE VOLVIO A REUNIR EN LA CAPITAL DE LA REPU

BLICA EL lo. DE ENERO DE 1915 C:CB>. ES UNA NUEVA CONVENCION. DE ELLA 

SE HAN SEPARADO DEFINIT!Vf-111ENTE LOS DELEGADOS CONSTITUCIONALISTAS Y 

TAMBIEN LOS QUE HAldENlJU PERMANECIDO TEMPORALMENTE DENTRO DE LA COMI

SION PERMANENTE, NO SE HAlllr\N IDENTIFICADO CON LA ALIANZA VILLISTA

ZAPAT!STI\ Y HABIAN HUIDO. F'OR F'fdl1ER1'.\ VEZ, LA CONVENCllJN ESHlBA CONS

T ITUIOA EXCLUSIVAMENTE f'ÜR LOS DELEG1<DCJS DE LI\ UIVIS!ON DEL NORTE Y 

POR LOS DEL EJERCITO LIIJERTADOR !llJE SE INTEGRADl'IN fOf<MALMENTE A ELLA. 

A LA CONVENCION, RESPETANDO LOS ACUERDOS PREVIOS AL RESPECTO, SE 

INTEGRARON APROXIMADAMENTE 30 DELEGADOS SURIANOS, CON PLENOS DERECHOS 

Y OBLIGACIONES. POR SU ORIGEN SOCIAL, ERAN EN SU MAYORIA ELEMENTOS DE 

LAS CLASES MEDIAS, INTELECTUALES CIVILES QUE IBAN COMO REPRESENTANTES 

DE LOS JEFES MILITARES ZAPATISTAS QUE PERSONALMENTE NO ASISTIERON. 

AQUI SE VOLVIO A REPETIR EL FENOHENO DE QUE LOS PRINCIPALES JEFES NA

TURALES DE UN EJERCITO NO SE INCORPORABAN DIRECTAMENTE A LA CONVEN

ClON, AUNQUE LOS MOTIVOS NO ERAN DE DESCONFIANZA, RESERVAS O RECHAZO, 

COMO EN EL CASO DE LOS JEFES CARRANCISTAS. SOBRE SUS MOTIVOS, ES HUY 

ILUSTRATIVA LA CARTA DE UNO DE ELLOS, FORTINO AYAQUICA, QUE DIRIGIO A 

ZAPATA DISCULPANDOSE POR NO ASISTIR1 

< ••• ESTA HUMILDE BRIGADA, NO CONTANDO CON HOMBRES DE TALENTO QUE 

PUDIERAN REPRESENTARLA EN LA GRAN CONVENCJON NACIONAL, LE RUEGA 

ENCARECIDAMENTE SE SIRVA EXIMIRNOS DE MANDAR UN EMISARIO, Y SEPA 

UNA VEZ MAS MI GENERAL, QUE SEREMOS SIEMPRE LA MAQUINA QUE CON 
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LA RUDEZA DE SUS BALAS SOSTENGA LOS PRINCIPIOS PROCLAMADOS POR 

EL PLAN DE AVALA. 

NOSOTROS NO SOMOS AQUI NAS QUE HOMBRES RUDOS, INCAPACES DE EMI

TIR UNA SOLA IDEA CON LA CORRECCION DEBIDA Y HAS CUANDO EN ESA 

GRAN CONVENCION SE VAN A RESOLVER INESCRUTABLES PROBLEMAS DE 

ALTA TRSCENDENCIA SOCIOLOGICA ~ !29). 

EN ESTA INTERESANTE CAfHA SE 11l!ESTRA r:OMO, POR LOS MENOS UN SEC

TOR DE LOS JEFES NATURALES JAPATISTAS, CONSIDERABA A LA CONVENCION 

COMO UN ASUNTO PROPIO DE INTELECTUALES, Y POR LO TANTO, SE CONS IDE

RABA A SI t11SMO IMPOSJfJILIH\DO Pr1RA CONCUf<RIR A ELLA, DELEGANDO LA 

RESPONSABILIDAD EN LOS ESPEC!i'lLISrns, ASUMIENDO EN LU5 HECHOS UNA 

CIERTA DIVISION DEL TRABAJO POR ESPECIALIDAD NATURAL. El PAPEL Y LA 

FUNCION DE ESTOS JEFES, POR LO QUE SE EXPRESA EN LA CARTA, LO CONSI

DERABAN COMO UNA CONTRIDUC!ON HACIA LA REVOLUCION CON SUS ARMAS, 

ECHANDO Bl\Ll\ 1 CON SUS VID1IS Y CON SUS HOMBRES. 1\ LI\ CONVENCION, EN

VIABAN ENTONCES A LOS ílCULTURADOS, A LOS HOMBRES DE IDEAS. SE REPETIA 

EN EL ZAPATISMO El FENOMENO QUE YA SE HABIA PRESENTADO EN LAS OTRAS 

CORRIENTES, CON MAYOR O MENOR FUERZA, QUE CONFIRMABA EL Cl\RACTER DE 

LA CONVENC ION COMO UN ORGANO DE LA REVOLCU ION COMPUESTO POR DELEGA

DOS, Y, DE ESTOS, 11AYORITARIANENTE, POR IMTELECl !JALES. 

EL GRUPO DE DELEGADOS ENVIADO POR LOS JEFES ZAPATISTAS ESTABA IN

TEGRADO POR VARIOS DE LOS INTELECTUALES QUE YA HABIAN IDO A AGUASCA

LIENTES COMO COMISIONADOS1 SOTO Y GAMA, LOS HERMANOS MAGAÑA, EL DOC

TOR CUARON¡ FALTABA EL VIEJO PAULINO HARTINEZ, QUE HABIA SIDO ASESI

NADO. EN ESTA NUEVA ETAPA SE INCORPORARON OTROS REFUERZOS: OTILIO 

MONTAÑO, EL COAUTOR DEL PLAN DE AVALA Y El INTELECTUAL HAS INFLUYENTE 

QUIZAS HASTA ESOS MOMENTOS EN EL ZAPATISHO Y ALGUNOS ANTIGUOS HILI-
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TANTES DEL MOVIMIENTO OBRERO CAPITALINO Y QUE HABlAN TENIDO VINCULOS 

CON LA CASA DEL OBRERO MUNDIAL: LUIS HENDEZ, RAFAEL PEREZ TAYLOR. NO 

SE INCORPORABA A LA CONVENCION, PERO SI AL GOBIERNO DE ELLA Y EN LA 

CRUCIAL SECRETARIA DE AGRICULTURA, EL QUE EMPEZABA A CONVERTIRSE EN 

EL PRINCIPAL !NTELECTUl\L DEL ZAPAT!SMO, MANUEL PALAFOX. 

POR SU PARTE LA DEL.EGACION V!LLISTA TAMflIEN ASlJl1!A PLEWiMENTE SU 

COHPROH l SO CON LA COIWENC ION, Y 1\ PE S."lf( DE LA SAL !OA DE LA MAYOR 

PARTE DE SUS TROP,CtS DE LA Cl\P!TAL Y DE LA NECESARIA UTlLIZACION DE 

SUS PRINCIPALES JEFES MILITARES PARA LA Qí;GANIZACJDrl DE LA CAHPf-IÑA 

CONTRA EL CONSTITUCIONALISMO, MANTUVO A LOS IDEOLOGOS QUE NO ERAN IM

PORTANTES JEFES MILITARES Y SUSTITUYO A ESTOS POR UN GRUPO OE CAPACES 

INTELECTUALES. LA JEFATURA DE LA DELEGACIDN REC.WO rn ROQUE GONZALEZ 

GARZA Y EN FEDEBICO CERVANTES, f.5TE ULTIMO UN BRILLANTE Y CULTO DIS

CIPULO DE FELIPE ANGEL.ES DESDE EL COLEGIO MILITAR; OTRAS PERSONAS 

DESTACADAS QUE SE INTEGRARON FUERON JOSE NIETO, SALVADOR CORDERO, ta

NACIO BORREGO, TODOS ELLOS REPRESENTANTES DE LA lllEOLOGJA VILLISTA 

MAS CONSERVADORA Y -VINCULADA CON EL NADERISMO. ROQUE GONZALEZ GARZA, 

SIN DUDA HASTA ESOS MOMENTOS EL PRINCIPAL IDEOLOGO VILLISTA DENTRO DE 

LA CONVENCION, PERCIBIA LI\ SITUACION QUE VIVlA EN ESOS MOMENTOS LA 

REVOLUC!ON EN El. PAJS, Y LAS PERSPECTIVAS DE SU ALIANZA CON LOS ZAPA

TISTAS, AS! COMO ALGUNAS DE LAS DIFICULTADES QUE SE PRESENTABAN, EN 

LOS SIGUIENTES TERNJNOS: 

« LA CONVENCJON DE AGUASCALIENTES -ESCRIBIA A MAYTORENA EL 13 DE 

DICIEMBRE OE 1914- FUE UN RUIDOSO TR!Ur~FO PARA LA CAUSA QUE NO

SOTROS DEFENDEMOS QUE NO ES OTRA QUE LA MAOERISTA ••• LA CONVEN

CION BESOLV!O DESDE AGUl\SCAL!EtHES EL PROBLEMA FOLITICO, QUE

DANDO POR ESiUD!AR EL PRO&LEM?l SDCll'.1L QUE Ei> UNO DE LOS PRINCI-
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PALES PUNTOS QU CONSTITUIRAN NUESTROS TRABAJOS EN EL PROXIMO 

MES ••• EN LAS SESIONES PROXlMAS, CON SEGURIDAD ENTRAREMOS EN UNA 

LUCHA POLITlCA EN LA CUAL PUGNARAN :;: TENDENCIAS JUST1FICADAS1 

la. LOS ELEMENTOS DEL EJERCITO LIDERTADOR PRETENDERAN EJERCER 

SUPREMACIA EN EL PODER EJECUí!VO Y, :2.:>. LF1 DE NOSOTROS TENDERA A 

SEÑALAR LA RUTA CIVILISTA EN LAS ORIENTACIONES POL!TlCAS DE LA 

CONVENCION. ESTO, POR Sl!PUESTO, AMEN DE LOS GRilNDES PROBLEMAS 

SOCIALES Y ECONOM!COS, COMO POR EJEtWLO EL f\GRARIO, QUE ESTAMOS 

DECIDIDOS A DEJAR QUE LO RESUELVAN LOS ELFMEMTOS DEL EJERCITO 

LIBERTADOR ••• ES MUY POSIBLE QUE MA;';AtJr. O PASADO PUEDA SUl1GIR UN 

CONFLICTO ENTRE LOS ELEMEtHOS DEL UHDEN, LOS PEl<t'ECTAMENTE ORGA

NIZADOS COMO NOSOTROS, Y LOS ELEMENTOS DEL SUR. PERO DE NINGUNA 

MANERA HAY QUE AFECíAKSE f-OR Ut'.; CHIS!S CUYAS CONSECUENCIAS SE

RAN MUY NATURALES ••• POl\QUE 51 TAL SUCEllE, NO SEílf\ MAS QUE UNA DE 

TANTAS Mf<NlFESTACIONES DE LA REVOLUCION ••• :. <30l. 

ESTAS IDEAS SON TAM8IEN ILU~lRAílVAS DE LA CONCEPCION DE LOS DE

LEGADOS VILLISTAS A LA CONYENCION¡ DESTACA EL ENFASIS PUESTO EN LA 

REIVINDICACION OEL MADERISMO Y EN LAS TAREAS POLITlCAS " CIVILISTAS " 

OE LA CONVENC!ON, AS! COMO SU PERCEPC!OI~ DE LAS DIFERENCIAS CON LOS 

ZAPATISTAS. ERA CURIOSO QUE GONZALEZ GARZA CREYERA QUE LA TAREA DE 

LLEVAR A CABO LA REFORMA AGRARIA DEDIA RECAER MAYORITARIAMENTE EN LOS 

ZAPATlSTAS¡ SI BIEN GONZALEZ GARZA NO SE OPONIA A ELLA, NO LA ASUMIA 

COMO UNO DE LOS PRINCIPALES FROPOSITOS DEL VILLISMO. LAS IDEAS EXPRE

SADAS EN LA CARTA REFLEJABAN MUY SIEN EL TERRENO COMUN EN EL QUE SE 

MOVIAN VILLISTAS Y ZAPATISTAS EN SU LUCHA CONTRA EL CONSTITUCIONA

LISMO, SU ACUERDOS Y, AL MISMO TIEMPO, SUS DIFERENCIAS. 
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INSTALADA LA CONVENCION VILL!STA-ZAPATISTA, EL 4 DE ENERO SE 

ACOROO DAR CAD!OA EN ELLA A DELEGADOS C[V!LES, SIEMPRE Y CUANDO FUE

RAN REPRESENTANTES DE GENEF<1LES O GOBERNADORES CONVENCIONISTAS. ESTO 

PERMITIA EL INGRESO A LOS INTELECTUALES CIVILES ZAPATISTAS COMO DELE

GADOS FORMALES (311, PERO LO MAS IMPORTANTE ES QUE SE MODIFICABA EL 

CRITERIO QUE HABIA PERMANE:.ClDO Ht)STA ENTONCES DE EXCLUIR A TODO TIPO 

DE CIVILES DE LA DISCUSION, TOMA DE DECISIONES Y EJERCICIO DE PODER 

QUE SE HAD!I\ VENIDO HACIENDO A TRAVE.S DE LP, CONVENCION. NO SE TIENEN 

ELEMENTOS PARA JUZGAR QUE TiiN CONSCIENTE HA8!1\ SIDO ESTA MODIFICACION 

O SI HAS BIEN HADIA SIDO UNA t:ONCES!ON AL U.PAT!SMO PORQUE ESTA CO

RRIENTE ASI FUNCIONABA 'r' LOS VILLJSTAS, PARA NO ENTORPECER SU 

ALIANZA, ACEPTARON LA INCLUSION DE LOS CIVILES. EN TODO CASO, LO QUE 

SE DEMUESTRA ES QUE NO HADIA SIDO UNA EXCLUS!ON GENERAL, -AUNQUE ASI 

LO ENTENDIERON ALGUNOS- SH!O flE UN ClERíO TIPO DE CIVILES QUE NO SE 

HABIAN COMPROMETIDO CON LA REVOLUCION. 

EL OlA 9 DE ENERO SE EL!GIO UNA NUEVA MESA DIRECTIVA QUE REFLE

JADA LA COMPOSICION DE LA CONVENCION: GONZALEZ GARZA QUEDO COMO PRE

SIDENTE¡ OTILlO MONTAÑO Y ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA COMO VICEPRESIDEN

TES 1321. 

EN ESOS PRIMEROS OIAS DE ENERO, LOS COMBATES CON LAS TROPAS CONS

TITUCIONALISTAS EN DIVERSOS PUNTOS SE RECRUDECIERON. POR SEPARADO, 

FUERZAS DE LA DlV!SlDN DEL tlORTE Y DEL EJERCITO LIBERTADOR COHDATIAN 

CONTRA AQUELLOS, LOS PRIMEROS EN ALGUNOS ESTADOS DEL NORESTE DEL 

PA!S, LOS SEGUNDOS, EN LAS INMEDIACIONES DE LA ZONA SURESTE DE LA CA

PITAL. UN PROEJLEMA QUE COBRO MUCHA FUERZA EN ESOS l>IAS FUE QUE EL GO

BIERNO DE EULAUO GUTIERREZ, H TRAVES DE LA SECRETARIA DE GUERRA, SA

BOTEO LS SUMINISH<OS MllllARES QUE DEBIAN IR AL EJERCITO LIBERTADOR 
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(33>. ESTE SABOTAJE AGUDIZO TODAVIA MAS EL CONFLICTO ENTRE LAS TROPAS 

ZAPATISTAS CON EL GOBIERNO DE GUTIERREZ Y CREO TAMBIEN PROBLEMAS EN

TRE SURIANOS Y NORTEÑOS. LAS DIFERENCIAS INTERNAS DE VILLISTAS Y ZA

PATI STAS CON EL GOBIERNO CONVENC lON 1 STA SE HACEN I NSOSTEN !BLES, ESTA

LLANDO LA RUPTURA CON LA HUIDA DEL PRESIDENTE GUTIERREZ Y SUS MINIS

TROS BLANCO, ROLlLES, AGU!RRE OENAVIOES y urnas SEGUIDORES SUYOS EL 15 

DE ENERO DE 1915 <34>. 

POCO ANTéS DE LA HUIDA DE LA MAYOR PARTE DEL GOBIERNO, LOS DELE

GADOS COVENCIONISTAS, COMO UNA RESPUESTA ANTE LAS DIFICULTADES CRE

CIENTES CON UN GOBIERNO QUE NO LOS REPRESENTABA Y COMO EXPRESION DE 

UNA CONCEPCION MAS GENERAL DE UN SECTOR DEL ZAfATISMO, IDEARON LA MA

NERA DE RESOLVER LA CONTRADICCION CON EL GOBIERNO DE FORMA NOVEDOSA1 

EL 13 DE ENERO DE 1915 EN LA SESION DE LA CONVENCION SE DECIDID POR 

MAYORIA IMPLANTAR EL SISTEMA PARLAMENTARIO. 

DURANTE LA REVOLUCION MEXICANA, ERA LA PRIMERA Y UNICA VEZ QUE SE 

ADOPTABA UNA FORMA DE GOOIERNO QUE RESTRINGIERA U\S ENORMES FACULTA

DES QUE EJERCIA EL PODEJ~ EJECUTIVO¡ AS!, LA INTENCION AHORA ERA 

TRANSFERIR LA PRINCIPAL CARGA EN EL EJERCICIO DEL PODER A UN CUERPO 

COLEGIADO¡ LA CONVENCION ADQU!RIA LA PHIMACIA ENTRE LOS PODERES FEDE

RALES Y EN LOS HECHOS SE COtNERTIA EN UN PODER LEGISLATIVO CON ATRI

BUCIONES PARA DESTITUIR AL PRESIDENTE, APROBAR EL NOMORAMIENTO DE LOS 

MINISTROS, Y EJERCER UNA IMPLACABLE VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DEL 

PODER ESTATAL PARA IMPEDlí< DESVIACIONES DE LOS OBJETIVOS REVOLUCIONA

RIOS Y ABUSOS EN CONTRA DE SECTORES DESPROTEGIDOS. 

EL CONTENIDO DEL SISTEl'IA PAHLAMENrAF<IO SE DESAF;f,OLLAOA EN 9 ARTI

CULOS QUE FUERON APROBADOS €SE DIA: LA CONVENCION CONVOCl\HIA A ELEC

CIONES PARA ELEGIR AL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL; LA CONVENCION PODIA 
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DESIGNAR A UN NUEVO PRESIDENTE EN CASO DE AUSENCIA DEL PRESIDENTE 

PROVISIONAL¡ MEDIANTE EL VOTO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE SUS MIEM

BROS, LA CONVENCION -ERIGIDA EN GRAN JURADO-, PODIA DESTITUIR AL PRE

SIDENTE PROVISJONAL SI ESTE INCURRIA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES FA

LLAS: Al SI VIOLABA O DEJABA DE CUMPLIR LOS ACUERDOS DE LA SOBERANA 

CONVENCION Y ENTRE ELLOS, LOS PRINCIPIOS DEL PLAt~ DE AVALA¡ Bl SI 

ATENTABA COIHRA LA SOBERANIA Y LA INTEGRIDAll DE LA CONVENCION; Cl SI 

SE SEPARABA DE LA RESIDENCIA OFICIAL DE LA CONVENCION SIN PERMISO DE 

ESTA; LA CONVENCION EJERCIA vIGILAtjClfi SUBf;E U'\ ACTIVIDAD DE LOS MI

NISTROS; RATIFICABA EL NOMBRAMIENlO DE FSTOS -n PROPUCSTA DEL PRESI

DENTE-, Y PODIA TAMBIEN DESTITUlliLOS MEDIANTE EL VOTO DE LAS DOS 

TERCERAS PARTES DE LOS DELEGADOS CONVENCIONISTAS <351. 

CON ESTE SISTEM>'\, LA CONVENCION CUDRIA UNt1 DEBILID11D QUE TENIA 

RESPECTO AL GOBIERNO PROVISIONAL, QUE, AL NO SEf< DIRECTA EXPRESION DE 

LA VOLUNTAD DE LAS FRACCIONES QUE LA COMPONIAN, ESTABA CREANDO UNA 

CONFLICTIVA SITUACION INTERNA. AL PODER EJECUTIVO QUE NO HABIAN ELE

GIDO, SINO QUE SOLO HAB!f'\N ACEPTADO, l.E QUIHIBAN AHORA PODER Y SE LO 

TRANSFERIAN A LA PROPIA CONVENCION. DE ESTA MANERA, CUALQUIERA QUE 

FUESE EL PRESIDENTE Y SU CUERPO DE MINISTROS, A PARTIR DE LA IHPLAN

TACION DEL SISTEMA PARLAMENTARIO, ESTAR!AN BAJO LA VIGILANCIA DE LA 

CONVENCION, QUE LOS PODIA DESTITUIH EN CASO DE INCURRIR EN LAS FALTAS 

QUE SE SEÑALABAN. EL TRADICIONAL PRINCIPIO DEL LIBERALISMO CLASICO DE 

LA DIVISJON Y EL EQUll.IBRIO DE PODERES, QUE EN LA PRACTICA NO HABIA 

DEVENIDO EN OTRA COSA QUE EL PR~DOMINIO ABSOLUTO DEI. EJECUTIVO SOBRE 

LOS OTROS DOS, SE ALTERABA AHORA EN FAVOR DEL LEGISLATIVO, AL QUE SE 

DOTABA DE UNA CONSIDERABLE CAPACIDAD DE VIGILANCIA, VETO Y PODER DE 

DESTITUCION SOBRE EL EJECUTIVO. ESTA ERA LA MANERA EN QUE LOS DELEGA

DOS CONVENCIONISlAS RESPONDIAN A LAS CONTRADICCIONES CON EL GOBIERNO 
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DE EULALIO GUTIERREZ. POR SUPUESTO, LA IMPLANTAClON DEL PARLAMENTA

RISMO ACELERO EL ROMPIMIENTO DEL SECTOR GUTIERRISTA CON LA CONVEN-

' CION. 

ANTE LA DEFECCION DEL PRESIDENTE Y LA MAYORIA DE LOS MIEMBROS DEL 

GABINETE, LA CONVENCION INHEOIATA~ENTE ASUMID EL PODER, EJERC!ENOOLO 

A TRAVES DE QUIEN POR ENTONCES FUl~G!A CONO PRESIDENTE DE LA MISMA, 

ROQUE GONZALEZ GARZA. ESTE ASUMID EL CARGO BAJO LA MODALIDAD DE < 

PRESIDENTE DE LA CONVENC!ON, ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO >, TOMANDO 

POSESION EL lb DE ENERO DE 1915 <3b>. DE ESTA FORl1A, DESPUES DE MU

CHAS DIFICULTADES ltffEHNAS Y DE VARlOS INTENTOS DE NEOOCIACION FALLI-

DOS CON SECTORES DEL CONSTITUCIONALISMO, UN VILLISTA, Y PRECISAMENTE 

EL REPRESENTANTE PERSONAL llE VILLA, ASU.'11A LA PRESIDENCIA DEL GO-· 

BIERNO CONVENCIONJSTA, QUE ERA EN ESOS MOMENTOS EL GOBIERNO MAS 

FUERTE Y REPRESENTATIVO QUE EXISTIA EN EL Pl'llS. LAS PRIMERAS MEDIDAS 

QUE TOMO GONZALEZ GARZA FUERON EL ESTl'lBLEClMIENTO DE LA LEY MARCIAL 

EN LA CAP JT AL DEL PA 1 S Y MEO !DAS DE EMERGENC 1 A PAA GARANTI rnR EL OR

DEN ANTE LA HUIDA DE GUT!ERREZ l37l. LA CONVENC!ON REUNIDA ESE MISMO 

DIA, LE CONFIRIO FACULlADES EXTRAORDINARIAS EN LOS RAMOS DE GUERRA, 

HACIENDA Y GOBEhNACION; t1ED!ANTE UN MANIFIESTO A LA NACION, LOS CON

VENCIONlSTAS DABAN A CONOCER QUE HABIAN ASUMIDO EL PODEf', QUE EJERCE

RlAN POR CONDUCTO llE GONZALEZ GARZA <~81. 

CONCLUIA AS! ESTA ETAPA llE LA CONVENClON, ETAPA QUE HABIA COMEN

ZADO CON LA SEPARACION DEL PODER DE CARRANZA Y LA RESOLUClON DE HACER 

A UN LADO A LOS PRINCIPALES CAUDILLOS PARA DAR PASO A UN NUEVO GO

BIERNO, NOMBRADO POR LA CONVENCION Y AVALADO POR TODOS LOS JEFES MI

LITARES DEL PAIS aur:: LA RECONDCIAN COMO LA HAXIMA INSTANCIA DE LA RE

VOLUClON. LA CONVENClON HAB!A NOMBfo)OQ AL GOBIERNO PROVISIONAL, ELE-
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GIDO POR LA MAYORlA DE LOS DELEGADOS. EN LA BASE DE ESTE GOBIERNO 

PROVISIONAL SE ENCONTRABA LA INCIPIENTE ALIANZA ENT~E EL VILLISMO Y 

EL ZAPATISMO, LA CUAL HABIA PRODUCIDO AL MISMO TIEMPO UN REAGRUPA

MIENTO DE LA MAYOR PARTE DEL SECTOR CONSTITUCIONALISTA ALREDEDOR DE 

CARRANZA, SU DIRIGENTE NATURAL, QUIEN HADIA VISTO RECUPERAR LA LEGI

TIMIDAD Y LA FORTALEZA DE SU DIRECCION PARA ENCARAR, DESAFIANTE, EL 

ENFRENTAMIENTO FRONTAL crnHRA LA ALIANZA Vll.LISTA-ZAPATISTA; JUNTO 

CON LO ANTERIOR, ESTA ULTIMA HAí,IA PHOVOCADD EL ROMPIMIENTO DE UN 

SECTOR MINORITARIO DEL CONSTITUC!ONAL!SHO QUE SE HABIA INCORPORADO A 

LA ALIANZA ENTRE EL NORTE Y EL SUH Y UUE, POR LOS COMPROMISOS ANTE

RIORES Y LA MIWORIA QUE TENIA EL CONSTITUCIONALISMO HASTA ESOS MOMEN

TOS DENTRO DE LA CONVENC ION, ESTE PEQUEfiO SECTOR SE HABI A APODERADO 

DE LA 11AYORIA DEL APARATO GUBERN(<MENTAL PROVISONAL. DESLINDADOS LOS 

CAMPOS, SE HABIAN INICIADO LOS COME<~1TES ENTRE LOS DOS BLOQUES DE 

FUERZAS. TEMPRANAMENTE, LA ALIANZA V!LLISTA-ZAPATISTA PUDO OCUPAR, 

HACIA PRINCIPIOS DE DICIEMBRE, LA CAPITAL DEL PAIS Y DOMINAR MILITAR

MENTE LA MAYOR PARTE DEL PAIS. SIN EMBARGO, A PESAR DEL IMPORTANTE 

PASO DADO EN LA UNIFICACION NACIONAL DE LA REVOLUCION A TRAVES DEL 

PACTO DE XOCHIMILCO, LA ALIANZA ENTRE LAS REVOLUCIONES DEL NORTE Y EL 

SUR PRONTO DEMOSTRO QUE NO ERA UNA ALIANZA SOLIDA. A PESAR DE LOS 

AVANCES CONSEGUIDOS, CON LA OCUPACION CONJUNTA DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, Y EL CONTROL DE BUENA PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL, ADEMAS 

DE LA INSTAURACION EN EL CENTRO POLITICO DEL PAIS DE UN GOBIERNO SOS

TENIDO POR LAS ARMAS DE LOS EJERCITOS CAMPESINOS, EL VILLIS110 Y EL 

ZAPATISMO NO PUDIERON IR MAS ALLA EN SU UNIFICACION PARA CONSTITUIR 

UN SOLO PROYECTO REVOLUCIONARIO. SUS DIFERENCIAS -DE COMPOSICION SO

CIAL, DE PRACTICA MILITAR Y POLITICA REVOLUCIONARIA, DE CONCEPCIONES 

IDEOLOGICAS, DE PROGRAMA, DE í<ECURSOS, DE PARTICULARIDADES REGIONA-
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LES- NO PUDIERON SER SALVADAS, NO PORQUE POR UN FATALIDAD V OETEfiMl

NACION HISTORICA AL SER EN SU MAYOr< f'ARTE MOVIMIENTOS CAMPESINOS LES 

ESTUVIERt'• VEDADA ESHI POSIBILIDAD, SINO PORQUE ESTl\5 DIFERENCIAS 08-

JETI VAS ENTRE SUS PROVECTOS fiESPEC T 1 VOS, AUNADOS A UN ELEMENTO ALEA

TOR 10 CONSTITUIDO POR su crncUNSTANCIAL ALIANZA CON UN SECTOR REPRE

SENTATIVO DE LA DUí<GUESIA LIBERAL V QUE CONTROLA&!\ EL APARATO FORMAL 

DEL ESTADO QUE ESTABAN l~lf'ULSANDO, F:ESf<í<ON DEMASIADO PARA QUE ENTRE 

EL VILLISMO Y EL ZAPATISMO NO PLJDIERF• ESTA!JLECERSE UN SOLO PROVEClO, 

UN SOLA ESTRATEGIA POLITIU• Y f'llLITAR PARA ENFF\rNTAR i<L REFORTALECIDO 

PROYECTO LONSliiVADOR DE CM<f<>\N h•. AS 1 , EN VE l DE l IN PODE¡; F·Of'ULl\R 

UNIFICADO, !JU(;:;O DE U\ M,"1Y()í, p¡:.f,TE DEL p;.¡5 l'\rf,-'S'ít'INDOSE ,-, COMBATIR A 

LA CONTRAf<f.1.VOLUCiori, LO QUE DCUf,RIO FUE LA COEX!SlENCJA ENTRE DOS 

PODERES, DOS EJE:.RCI TOS, DOS Tl\Cl ICAS, DOS APARMUS PDLIT !CDS Y ES

TRUCTURAS ADl'11NISTRATIVAS SEPARADAS, UNA SOBRE TODO TENIENDO COMO 

CENTRO DE OPRERACIONES LA CIUDAD DE CHIHUAHUA Y 1.A OTRA EN LA TRADI

CIONAL ZONA DE DOMINIO ZAPIHISTll; AMBOS ACTUANDO POR SU LADO, COINCI

DIENDO EN ALGUNOS PUNTOS y COOr<Drn.;NDOSE SOLO EN ALGUNAS TAREAS SE

CUNDARIAS, PERO NO EN LAS TAREAS CENTRALES DE LA REVOLUC!ON. 

EN ESTA INCAPACIDAD OBJETIVA, CONCRETA, NO DOCTRINARIA, DE UNIFl

CACION ENTRE EL VJLLISMO Y EL ZAPATISMO RADICA EL ASPECTO DECISIVO 

PARA COMPRENDER EL CURSO, Y POF. TANTO, EL CARl\CTER DE LA REVOLUCION 

MEXICANA. FUE PRECISAMENTE LA INCAPACIUAD PARA DAR SOLUCION Y SUPERAR 

LOS PROBLEMAS QUE LES PLANlEABA ESTA UNIFICAC!ür~ LO QUE REPEr<CUTIO EN 

LA DEBILIDAD DEL GOBIERNO CONVENC!OtHSTA '( LA NULA EFECTIVIDAD DE LA 

OCUPAClON DE LA CIUDAD CAPITALINA, QUE, A SU VEZ, INFLUYERON DE MA

NERA IMPORTANTE EN EL DESARROLLO ULTERIOR DE LOS ACONTECIMIENTOS. 
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DESDE MI PUNTO DE VISTA, LOS QUE SIGUEN SON ALGUNOS DE LOS FACTO

RES - AUNQUE TAL VEZ NO TODOS- QUE EXPL!CAll LA SI IUACION QUE SE CREO: 

ll EXISTJA UNA DIFERENCIA PROFUNDA ENTHE LA PRACTICA POL!TICA Y 

MILITAR DEL VILL!SHO Y EL ZAPAlISMO¡ LA COMPOSICION DE CLASE, LAS 

PARTICULARIDAUES REGIONALES, LA TRAOIClml HISTORICA Y CUUURAL DE AM

BOS MOVIMIENTOS, Y LA FORMA EN 1JUE SE ESTflUCTIJRARUI< UN1~ VEZ INCORPO

RADOS A LA REVOLLJC ION, DETH<MI /l(,f<UN Tlif1YECTOR 'AS ESH:ClrlCAS rn CADA 

UNO DE ELLOS Y F.STO REf'EHCUTIO [N QL:? F'USIEl~l\N EN Pfi;\CTJC1; PROVECTOS 

DE CLASE Dlf=Ef<ENTES. SIN Pf;ETErlDE.R QUE SE?í UNA C:ARl\ClERIZACIUN A 

FONDO DE ELLmi, EL lN 1H ISMO <'f,[SEIHAL1\ AGH:C 1 ,.,., Y REPHESENTA!lA INTE

RESES DE CLASE MUCHO /'11\oi RAD 1 CALES QUE LAS PEMr.s C0hf<IENTE3 QUE TU

VIERON UNA PART!CIPAC!DN EFECTIVA DENTRO OF L1) REVOUJCION¡ MAS QUE 

NINGUNA OTRA FACCION, DESARROLLO ASPECTOS DE IGUALITAIUSr10 EN LAS ZO

NAS QUE ESTUVll:.RüN !:IAJO SU DOMINIO, FONIENDO ENFAGJS rn u, OEFENS>I, 

PROTECCION Y ORGANIZACION AUTONOMA DE LA POBLACION; EN LA TRADICIONAL 

DISYUNTIVA EN UN PROCESO DE LUCHA REVOLUL;!ON•)f\IA ENTHE LAS NECESIDA

DES MILITAr;ES y LA9 CIVILES, EL ZAPr.-rISHO PRIOf<!Z') SIE:M?RE ESTOS UL

T 1 NOS, LA CAL! Dr1D DE LA V 1Dr1 DE l AS GENff S A U1S CUALES SERVIA COMO 

EXPF.ESION POL ITICA Y MIL! TAR¡ LA CLAllE H1RA LIHENDER AL ZAPAT ISMú ES

TABA EN QUE FUE UN MOVIMIENTO SOCIAL. PDLIT!CO Y MILITAR EN DONDE LO 

CENTRAL ERAN LAS COSTUMBRES, TRADICJOr~ES, CULTURA, FORNAS DE ORGANI

ZACION PROPIAS Y EJERCICIO DEL POUER ALJTONOMO POR ESTAS FORMAS ORGA

NIZATIVAS: LOS PUEBLOS CAMPES rnos DE LA REG ION MORELENSE y ESTADOS 

ALEDAílOS. EN CONTRAPARTE, EL VILLISMO, A PESAR DE QUE UNA PARTE IM

PORTANTE DE SU PRACTICA POLI T J CA Y M 1 LITAR llAB 1 A CONS 1 STI DO EN LA 

DESTRUCCION DE LAS ESTRUCTURi\S MILITARES, POLITJCAS, A0111NJSTRATIVAS 

'( DE F·ROP!EliAD fJEL 51 ofEMA DE DOMINACION BURuUESA PREVALECIENTE, A 

PESAR DE QUE HABIA LLEVADO A CABO UNA IMPORHíNTE EXf'F.OPIACION DE ME-
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DIOS DE PRODUCCION DE LAS CLASES DOMINANTES DE ALGUNOS ESTADOS DEL 

NORTE, NO HABIA LLEVADO ADELANTE UNA CULMINACION DE ESTE PROCESO EN 

BENEFICIO DE LOS SECTORES POPULARES, NI HABlA HECHO UNA REDISTRIBU

CION DE BIENES A FAVOR DE ESTOS ULTIMOS¡ RESPECTO AL DESTINO QUE SE 

DEBIA DE DAR A ESTOS BIENES EXPBOF'lADOS -·QUE POR LO PRONTO Hl\BIAtl CO

MENZADO A SER ADMINISTRADOS POR LA PROPIA ESTRUCTURA POL!T!CA Y ADMI

NISTRATIVA VILL!STI\-, NO EXISTIA AUN LIMA DEFINICION PRECISA Y POR LO 

TANTO EL RUMBO Y EL CONTENIDO DE LA fiEVOLUCION ESTABA EN ENTf<EDICHO¡ 

CON LO QUE HABIA HECHO HASTA ESOS tlOM::::tHUS, EL V!LL!SMO SE PERFILABA 

COHO UNA CORR!ENTE QUE ESTABA CONSTRUYENDO -O QUE PUGNABA OBJETIVA

MENTE POR CONSTRUIR- UN TIPO DE DESARROLLO CAPITALISTA DONDE EL MOTOR 

SERIA LA PEQUEilA PROPIEDAB Y LA FEQUEAA PRODUCCION,; POLITICAMENTE, 

REPRESENTABA LA CONSTRUCCIUN DE UN TIPO DE ESTADO CAPITALISTA DEMO

CRATICO, QUE APOYARA Y FAVORECIERA A LOS SECTORES MAS DESPROTEGIDOS 

DE LA POBLACION DESDE ARRIBA; EN VARIOS SENTIDOS, ERA UNA CONTINUA

CION DESDE LI\ IZQUIERDA, PERO CON LA ENORME DIFERENCIA DE APOYARSE EN 

EL FODER DE UtJ r·uEDLD Dl l\RMl\S, y EN U\ EXPERIEMC!fl DE 4 AiiOS DE GUE

RRA CIVIL, DEL FROYECTO MADERISTA. UN ASPECTO ESENCl•\L Y DECISIVO 

DENTRO DEL VILLISMO ERA EL EtWASIS QUE F-ONIA EN LOS ASPECTOS MILITA

RES DE LA REVOLUCION, QUE ERAN, CON MUCHO, LOS DOMINANTES EN SU JE

RARQUIA DE NECESIDADES. 

21 EXISTIENDO ESTAS DIFERENCIAS INTERNAS ENTRE EL VILLISMO Y EL 

ZAPATISMO, EL ELEMENTO QUE LOS UNIFICABA ESTABA ENTONCES EN UNA NECE

SIDAD EXTERIOR: SU INTERES COMUN EN LUCHAR CONTRA Y ACABAR CON EL 

CONSTITUCIONALISMO. PARA UNO Y OTfiO ESTA ERA UNA NECESIDAD VITAL; POR 

TANl"O, OBJETIVAMENTE ESTE FUE EL ELEMENTO PREDOMINANTE, EL FACTOR AL 

QUE SE PRIVILEGIO: ANTES QUE DEFINIR SOBRE LA MARCHA EL RUMBO Y EL 

CONTENIDO DE LA REVOLUC!ON -LO CUAL YA SE HA VISTO QUE ERA MUY DIFI-
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CIL, PERO QUE NO POí< ELLO SE JUSTIFICABA QUE SE LE ABANDONASE-, SE 

TENIA QUE DERRROTAR MILITARMENTE AL CONSTITUCIONALISMO. PERO INCLUSO 

LA CONSECUS!ON DE ESTE OBJETIVO COMUN, ESTRATEGICO PARA LOS DOS, lM

PLl CD UN UTI L 1 ZAC ION PARTICULAR DE SUS PROP !OS RECURSOS Y POR SEF·A

RADO, CON UNA TACTICA MILITAR UNILATERAL, AISLADA, NO COORDINADA, NO 

COMUN 

3) ESTANDO EN PRIMER F'LANO LA SOLUC!ON DE LA NECESIDAD MILITAR, 

EN LA ALIANZA VILLISTA-ZAPATISTA, NATURAU1ENTE, LOS MEJORES Y MAYORES 

RECURSOS ESTABAN DEL LADO DE LOS NORTE¡:¡QS¡ ERA ESTA SU ESPECIALIDAD Y 

SU PODERIO, SU ELEMENTO, POR TANTO, LOS VILLISTAS SE CONVIRTIERON EN 

LOS PROTAGONISTAS CENTRALES EN EL ENFRENTAM!CNTO CONTRA EL CONSTITU

CIONALISMO, Y EN SU RELACION CON EL ZAPATISHD, EN EL POLO DOMINANTE¡ 

LA TAREA QUE LOS UNIFICABA RECAER!A PRINCIPALMENTE EN ELLOS; 

4l DESDC ESTE PUNTO DE VISTA, ERA DEL TODO EXPLICADLE QUE SE HU

BIERA IMPUESTO LA DECISION DE VILLA DE CONCENTRAR AL GRUESO DE SU 

EJERCITO EN SU PROPIOS DOMINIOS, QUE ERA DONDE SABIA QUE SE ENCON

TRABA SU MAYOR FUERZA, Y NO SE AVENTURASE POR TERRITORIOS DESCONOCI

DOS A LA CAZA DE LOS CONSTITUCIONALISTAS¡ ESTA DECISION DE VILLA DE 

MARCHAR HACIA EL NORTE IMPLICABA EL DARSE CUENTA DE QUE SU PAPEL CON

SISTIA EN DERROTAR AL CONSTITUCIQtjALISMO, Y ASUMIA ESTA HESPONSABILI

DAD SOLO; POR ELLO, DECIDID IR A PREPARAR EL ENFRENTAMIENTO EN LAS 

QUE PARA EL ERAN LAS MEJORES CONDICIONES POSIBLES¡ DE MANERA UNILATE

RAL, CONSERVADORA MILITARMENTE, LA TACTICA DE VILLA SE REALIZO AL 

MARGEN DE LOS ZAPATISTAS; ESTOS, EN TODO CASO, SERVIRÍAN SOLO DE 

APOYO; 

5> LA Pfi!NCIPAL FUERZI'• DEL ZAPATIS/10, SU ESPECIALIDAD, SU CONTRl

EJUC!ON AL DESAF<ROLLO DE'. LA F<EVDLUCION, HABIA SIDO SU PRACTICA POLI-
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TICA Y SOCIAL REVOLUCIONARIA, SU IDEOLOGIA¡ TODO ELLO QUEDABA EN ESOS 

MOMENTOS RELEGADO A SEGUNDO PLANO. DADA LA DEBILIDAD MILITAR DEL ZA

PATISMO, LA TRANSFORHACION REVOLUCIONARIA DEL PAlS DE LA CUAL ELLOS 

ESTABAN DESARROLLANDO EL MEJOR Y HAS AVANZADO EJEMPLO, LA APLICACION 

NACIONAL DEL PLAN DE AVALA Y LA CONSOLIDACION DEL GOBIERNO DE LA RE

VOLUC !ON, QUEDABAN SUBORDINADOS A LA CONúlC!ON DE QUE EL CONSTITUCIO

NALISMO FUERA DERROTADO M !Ll TARMENTE, TAREA QUE CORRESPONDIA PRINCI

PAL, PERO NO UN!CAHENTE, A LOS VILLlSTAS¡ EL U'IPl11 !Sf10 EN ESTAS CIR

CUNSTANCIAS, OBJETIVAMENTE QUEDABA SUBORDINADO AL VILLISMO. SE COM

PRENDE TAMBIEN, AUNQUE NO SE JUSTIFICA, LA ACTITUD DE ZAPATA OE ABAN

DONAR PRACT1CA11ENTE LA LUCHA MILITAR EN ESOS CRUCIALES MOMENTOS¡ 

bl LA REVOLUCION, COMO PROCESO TOTALIZADOR, QUEDABA DE ESTA MA

NERA DESVIRTUADA, TRUNCA, CON ENORMES FLAricos DEBILES¡ EL CONTENIDO 

REVOLUC!ONARlO DEL PROCESO, EL Pí,OGRflMA, LA SDLUCION RADICAL DE LAS 

DEMANDAS MAS SENTIDAS DE LAS MASAS POPULARES, LA CONSOLIDACION DEL 

PODER CENTRAL BASADO EN EL PUEBLO EN ARMAS QUE OCUPABA LA CAPITAL DEL 

PAIS Y DOMINABA LA MAYOR PARTE DEL TERRITORIO NACIONl'.U., QUEDABAN TAM

BIEN COMO TAREAS POSTERIORES Y EN FUNCION DEL RESULTADO DE LA CON

FRONTACION MILITAR ENTRE LA DIVISIQrl DEL NORTE Y EL EJERCITO CONSTI

TUC!ONALlSTA¡ 

71 AGRAVANDO TODAS ESTAS CONTRADICCIONES DE LA ALIANZA VILLISTA

ZAPATISTA, SE AÑADlA OTRO FACTOR1 NO ESTABAN SOLOS EN SU ALIANZA, SINO 

QUE TENIAN A OTRO SECTOR DEB!LMENTE INTEGRADO A ELLOS, SUBORDINADO, 

PERO CON UN PROYECTO SOCIAL DIFERENlE, A LA DERECHA DEL VILLISMO. AL 

NO CONCRETARSE LA UNJFICACION ENTRE AQUELLOS, QUE DE PRODUCIRSE HA-

8RJA SOMETIDO TOTALMENTE O ESCINDIDO AL SECTOR EXCONSTITUCIONALISTA, 

LES DIO MOTIVO PARA CONVERTIRSE EN UN ESPECIE DE QUINTA COLUMNA QUE, 
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DESDE EL APARATO FORMAL DE GOBIERNO QUE CONTROLABAN EN SU HAYORIA, 

DESARROLLO UNA CONSIDERABLE LABOR DE SABOTAJE HACIA LA ALIANZA, Y AC

TUO OBJETIVAMENTE A FAVOR DEL CONSTITUCIONALISMO. NO OBSTANTE SU INE

VITABLE RUPTURA Y HUIDA DE LA. CAPITAL, ESTE SECTOR AFECTO LA PRECARIA 

ALIANZA ENTRE EL NORTE Y EL SUR¡ 

Bl OTRO FACTOfl QUE TAMBIEN INFLUYO Y QUE NO SE HA DESTACADO ES EL 

CARACTER HARCADAHEtffE CAIJDlLLESCO DE LOS MOVIMIENTOS VlLLlSTA Y ZAPA

TISTA; HIZO FALTA MAYOR CONTACTO DIRECTO ENTRE LAS BASES DE AMBOS 

EJERCITOS, MAYOR CONOCIMIENTO Y RECONOCIMIENTO MUTUOS PARA QUE PUDIE

RAN VENCERSE DESDE ABAJO Ll\S RESERVAS Y DESCONFIANZAS, AGRAVADAS POR 

LA DIFICIL SlTUACION QUE SE LES PRESENTABA, QUE MOTIVARON LAS DECI

SIONES PERSONALES Y UNILATERALES DE SUS PRINCIPALES DIRIGENTES QUE 

DIERON AL TRASTE TEHPRANAHENTE CON LA ALIANZA, ALIANZA QUE, POR LO 

DEMAS, COMO SE HA SE~ALADO, ESTABA SERIAMENTE HINAúA POR DIFERENCIAS 

MUY MARCADAS. 

9l MIENTRAS TODO ESTO SE RESOLVll\ ENTRE EL VILLISMO Y EL ZAPA

TISMO, CONJUNTAMENTE O POR SEPARADO, EL GOBIERNO PROVISIONAL Y EL PO

DER FORMALMENTE SOBERANO EN LA REPUBLICA, NO FUNCIONARON EFECTIVA

MENTE COMO TALES. POR UNA PARTE EL GOBIERNO PROVISIONAL ESTABA ENCA

BEZADO Y CONSTITUIDO EN SU MAYORIA POR UN SECTOR QUE POCO TENIA QUE 

VER CON LOS INTERESES DE VILLISTl\S Y ZAPATISTl\S Y QUE MAS BIEN USUR

PABA ESAS FUNClONES¡ HATERIALMENTE NO FUE EL GOBIERNO REPRESENTATIVO 

NI EL INSTRUMENTO DE ESA ALIANZA, SINO UN ELEMENTO AJENO Y HOSTIL A 

ELLA, POCO EFECTIVO rn MOMENTOS CRUCIALES Pl\RA ACTUAR COMO PODER CEN

TRAL QUE SIRVIERr1 F'Al(I\ IMPULSAR rn POSillVO UNA POL!TICA NACIONAL RE

VOLUCIONARIA. TAMf'OCO LA CONVENCION FUNCIONO COMO UN INSH:UMEIHO ADE

CUADO DE LA ALIANZA, QUEDANDO AL f1f\RGEN DF. LA DECISION Y f\ESOLUCION 
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DE LOS PROBLEMAS QUE ESTABAN A LA ORDEN DEL DIAi A PESAR DE QUE ELLOS 

ERAN SU PRINCIPAL V VERDADERO SUSTENTO, NO ERAN TODAVIA NI SU GO

BIERNO, NI SU CONVENCION, ESTA ERA TODAVIA UNA TAREA A REALIZAR. 

TODOS ESTOS ELEMENTOS INFLUYERON PARA QUE NO PUDIERA MATERIALI

ZARSE LA UNIFICr<CION DE LAS REVOLUCIONES DEL NORTE Y DEL SUR. CON 

TODO, EL VILLISMO V EL ZAPATISMO TEN!Atl UN AMPLIO TERRENO COMUN. ESTA 

CONFLUENC 1 A FUE U\ QUE LES PEHM IT IO l N TENTAr' Dlli"< SOLUC ION ;1 ALGUNOS 

DE LOS PRODLEHl\S COf'llJflES CON LOS QUE SE ENFRENTAB(¡N V QUE FUERON LOS 

QUE LE DIERON VIDA A LA COtJVENCION. LA CONVENCION, YA COMO ORGANISMO 

EXCLUSIVO VILL!STA-ZAPATISTA, SE cmNERT!Rlf\ EN EL INSTRUMENTO A TRA

VES DEL CUAL SE THATARll\ DE OROAM!ZAR EL GOOIERNO DE DICHA ALIANZA, V 

DE ELABORAR lDEOLOGICl\MEtHE EL PHOGF:1~MA Y LAS LEVES QUE REGIRIAN AL 

NUEVO PAIS QUE CONSTRUIRIAN, SI TRIUNFABAN SOBRE EL CONSTITUCIONA

LISMO. SE CERRRABA PUES ESTA ETl\PA DE LA REVOLUCION CON LA ~LEVHCION 

AL PODER DEL f·RESIDENTE DE LA CONVENCION, ROQUE GONZALEZ GARZA. LA 

DIVISION DEL NORTE, DE MANEHA NATURAL, OCUPl\DA EL PODEr' EJECUTIVO NA

CIONAL DIRECTAMENTE, A TRAVES DE UNO DE SUS ELEMENTOS MAS REPRESENTA

TIVOS: EL REPRESENTANTE PERSONAL DE V lLLA EN LA COtJVENC ION. SIN EM

BARGO LE TOCABA UNA TAREA DIFICIL, ENCABEZAR EL GOBIERNO DE UNA INES

TABLE ALIANZA QUE PARA PODER AVANZAR TENIA PRl11ERO QUE DERROTAR mu

lARMENTE AL ENEMIGO DE CLASE. PERO EL PRINCIPAL SOSTEN MILITAR DE 

ESTE GOBIERNO - LA DIVISION DEL NORTE - SE ENCONTRABA MUY ALEJADO DE 

LA CAPITAL DEL PAIS, EN EL NORTE, PREPARANDOSE PARA LAS DECISIVAS BA

TALLAS POR VENIR, MIENTRAS QUE EL CENTRO DEL PAIS ERA UNA ZONA QUE 

HABIA QUEDADO BAJO LA CUSTODIA ZAPATISTA. A SU VEZ, LOS ZAPATISTAS 

TENIAN SUS PROPIOS CRITERIOS V OBJETIVOS PARA ORGANIZAR LAS TAREAS 

DEL GOBIERNO. EN PARTICULAR, HABIAN SIDO ELLOS QUIENES HABIAN CONSE

GUIDO QUE FUERA LA PROPIA CONVENCION LA QUE GOBERNARA A TRAVES DE LA 
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FIGURA DE SU PRESIDENTE, Y ADEMAS, HABIAN LOGRADO CAMBIAR LA FORMA EN 

QUE DEBIA EJERCERSE EL GOBIERNO DE LA REVOLUCION1 UN SISTEMA PARLA

MENTARIO, EL PODER DEBERIA EJERCERSE LO MAS OEMOCRATICAMENTE POSIBLE. 

LA CONVENCION SERIA EL ORGNO ENCARGADO DE VIGILAR ESTE EJERCICIO, 

CONTROLARLO, Y ABORDAR LA TAREA LEGISLATIVA DE LA REVOLUCION. ESTA 

NUEVA CONVENCION VILLISTA-ZAPATISTA EN SENTIDO PLENO ES EL OBJETO DEL 

SIGUIENTE CAPITl.A..O. 
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CAPITULO 7. LA CONVENCION VILLISTA-ZAPATISTA 

LA CONVENCION, AHORA COMPUESTA EXCLUSIVAMENTE POR ELEMENTOS VILLISTAS 

Y ZAPATISTAS ASUHIO EL GOBIERNO PROVISIONAL DE LA REVOLUCION, POR 

CONDUCTO DE SU PRESIDENTE ROQUE GONZALEZ GARZA EL ló DE ENERO DE 

1915. AUNQUE CERVANTéS, DELEGADO ~lORTEt;O SE OPUSO •'\ QUE EN UNA SOLA 

PERSONA SE CONCENTRARAN LAS 2 FACULTADES - PRESIDENTE OE LA CONVEN

ClON Y ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO - LA POSIClON ZAPATISTA ACEP

TANDO QUE AS! FUERA SE IMPUSO <ll. LA POSTURA ZAPATISTA SE EXPLICA 

PORQUE PARALELAMENTE EN ESOS DIAS SE ESTABA DISCUTIENDO Y A.PROBANDO 

EL PROYECTO PARA LA « ORGANI ZACION DEL PODF.R EJECUTIVO >, QUE IMPLAN

TABA UN SISTEMA PARLAMEtlTARIO <21. DE ESTA MANERA, EL GOBIERNO DE 

GONZALEZ GARZA SE ENCONTRABA SOMETIDO A LA VIGILANCIA Y AL CONTROL DE 

LA CONVENCION, EN DONDE SE LE PODIA DESTITUIR S! OBRABA t:N CONTRA DE 

LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA. EN U\ DISCUSION DE ESTE PROVECTO APA

RECIERON 2 DIFERENCIAS ENTRE EL NORTE Y EL SUR: ll LOS ZAPATISTAS SE 

EMPE~ARON EN QUE, EN LA PRINCIPAL CAUSA QUE PODIA OCASIONAR LA DESTI

TUC 1 ON DEL GOB 1 Er\NO QUED11HA E X PLI el TA LA HENC ION DE « THAI c ION AL 

PLAN DE AYALA », NEGANDOSE A QUE QUEDARA LA FORMULA MAS AMPLIA DE 

VIOLACION AL P~OGRAMA DE GOBIERNO¡ GANARON LOS SURIANOS ESTA POSI

CION; 2) LOS NOfffEi:;os LOGRARm< QUE PARA DESTITUIR AL GOBIERNO FUERAN 

NECESARIOS LOS VOTOS DE LAS 2/3 PARTES DE LOS DELEGADOS, MIENTRAS QUE 

LOS ZAPATRISTAS QUERIAN QUE FUERA LA MITAD MAS UNO (3). ESTAS DIFE

RENCIAS ERAN IMPORlANTES PUES MOSTRABAN LA SEPARAC!ON QUE EXISTIA EN

TRE AMBAS CORRIENTES RESPECTO AL CONTENIDO DE LAS TRANSFORMACIONES 

REVOLUCIONARIAS Y A LA FORMA DEL GOBIERNO QUE DEBIA LLEVARLAS A CABO. 

SIN EMBARGO NO ERAN LAS MAS IMPORTANTES. POR ESOS DIAS VA HABIAN ca-
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MENZADO LAS RESPECTIVAS CAMPAÑAS MILITARES CONTRA EL CONSTITUCIONA

LISMO Y TANTO LA DIVISION DEL NORTE COHO EL EJERCITO LIBERTADOR MAR

CHABAN POR SEPARADO. HACIA FINALES DEL MES DE ENERO EL PACTO DE XO

CHIMILCO SE HABIA DESMORONADO. 

ASI LAS COSAS GONZALEZ GARZA PROCEíllO A NOMBRAR SU GABINETE EL 18 

DE ENERO. ESTE QUEDO COMPUESTO POR UNA MAYORIA DE MIEMBROS DEL NORTE, 

SIENDO RATIFICADOS LOS ZAPATISTAS PALAFOX EN AGRICULTURA Y RODRIGO 

GOMEZ EN JUSTICIA <4>. LAS PRIMERAS DISPOSICIONES QUE TOMO EL GO

BIERNO DE GONZALEZ GARZA FUERON LA DEL REFORZAMIENTO DE LA LEY MAR

CIAL EN EL D.F. BUSCANDO PROTEGER A LA POBLACION CIVIL CONTRA "ROBOS, 

ASESINATOS Y ABUSOS DE r1UTORIDAD", MEDIDAS PARA CONSEGUIR EL ABASTE

CIMIENTO DE PRODUCTOS BASICOS PARA LA POBLACION CAPITALINA, ASI COMO 

LA CIRCULACION FORZOSA DE LA MONEDA VILLISTA IS>. NO OBSTANTE LA IM

PORTANCIA DE PROTEGER A LA POBLACION CIVIL Y HACERLE SENTIR CONFIANZA 

EN ESE QUE F'RETENDIA SER SU GOBIERNO, EL PROBLEMA DE LA ESCASEZ DE 

VIVERES NO SE SOLUCIONADA DE OTRA MANERA QUE INCAUTANDO LOS ESTABLE

CIMIENTOS COMERCIALES Y DANDO INICIATIVA PARA QUE ORGANIZADAMENTE LA 

POBLACION CIVIL TOMARA EN SUS HANOS LA DISTRlfllJCJON DE LOS PRODUCTOS 

E INCLUSO LAS MISMAS TAREAS DE VIGILANCIA DE LA CIUDAD. EL PROBLEMA 

ESENCIAL QUE Hl\BIA QUE RESOLVER Y DEL CUAL EN BUENA MEDIDA DEPENDIA 

LA SUERTE DE LA CONVENCION ERA EL DE LOGRAR INCORPORAR A LA POBLACION 

CIVIL URBANA, Y PARTICULARMENTE A LOS TRABAJADORES ASALARIADOS A LAS 

TAREAS DE LA REVOLUCION Y DEL GOBIERNO. EN ESOS DIAS, UNA ORGANIZA

C!ON OBRERA, LA FEIJERACION DE EMPLEADOS Y OE•REROS DE LAS COMPAÑIAS DE 

TRANVIAS Y DE LUZ Y FUERZA SOLICITA LA INTERVENCION DE LA CONVENCION 

PARA RESOLVER UNA HUELGA QUE HABll\N E11FRENDIDO F'OR AUMENTO DE SALA

ídOS, RECONOCIMJEtHO DE SU ORGANIUIC!ON POR LA EMPRESA E INDEMN!ZA

C!ON POR ACCIDENTES OE TRAEJAJO Y MUERTE; PERO LA RESPUESTA QUE DA LA 
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CONVENCIDN ES QUE SE DEJE LA SOLUCION EN MANOS DE GONZALEZ GARZA Y 

QUE SOLO SI ESTA ERA DESFAVORABLE A LOS OBREROS INTERVINIERA LA CON

VENCION (61. DEL MISMO NODO EN LA ASAMBLEA SE PROPONE QUE LAS AUTORI

DADES DE LAS ZONAS DOMINADAS POR LA CONVENCION TOMEN MEDIDAS PARA 

PRESIONAR A LOS COMEí<ClANTES PARA QUE ABARATEN LOS ALIMENTOS, IMPON-

GAN MULTAS A LOS INFRACTORES Y, SOLO EN CASO DE RE 1NC IDENC 1 A, QUE EL 

G0!3IERNO INCAUTARA LAS MERCANC!AS VENO!ENDOLAS A L.A POBLAClON A PRE

CIOS BAJOS <7l. DENTRO DE ESTA TON!CA, DENTRO DE LA COVENCION, SOTO Y 

GAMA Y Pl\LACIOS MORENO PROPOFJIAN COMO SOLUCION DE FONDO PARA LOS PRO

BLEMAS FINANCIEROS DEL GOIJIERNO UNA LEY DE MH<AS QUE OIJLIGABA A LOS 

PROPIETARIOS DE ELLAS A EXPLOTARLllS EN UN PLAZO BREVE; SI VENCIDO 

ESTE PLAZO NO SE HA!Jlf\ CUMPLIDO LA OISPOSICION, EL GOBIERNO LAS IN

CAUTARIA Y EXPLOTARIA POR CUENTA PROPIA, QUEDANDO LAS 2/3 PARTES DEL 

PRODUCTO PARA LAS NECESIDADES PUBLICAS <BI. TAtlBIEN OTRO PROYECTO 0€ 

LEY PREfENDIA QUE LA CONVENCION SE CONSTlTUYtRA Erl CUERPO LEGISLA

TIVO, ASUMIENDO « TODAS LAS ATRIBUCIONES, FACULTADES Y 03LIGACIDNES 

DE SUPREHO PODER DE LA HAClON PARA EL PERIODO PRECONSTITUCIONAL » 

(C"i}. 

EN CONJUNTO TODAS ESTAS MEDIDAS E INICIATIVAS ERAN INTENTOS IM

PORTANTES PARA ESTAIJLECER UN EFECTI'IO CONTROL DE LA SITUACION Y DARLE 

FORTALEZA AL GOBIERNO OC LA CUNVENCION. ERAN ALGUN1\S DEMASIADO GENE

RALES Y TIBIAS, TENIAN ASPECTOS DE Pl\TERNALISMO Y UNA CIERTA CONCEP

CION DEL ESTADO CONO PROTECTOR DE LOS INTERESES DE LOS DESPDSEIDOS, 

PERO AL MISMO TIEMPO HANTEtHAN EL ESPIRlTU IJEL ESTl'.DO INTERVENTOR, 

EXPROPIADOR Y llASADO EN EL PODER DEL PUEBLO EN ARMAS, AUNQUE DISTABA 

MUCHO DE TOMAR EN SUS MANOS LOS MEDIOS DE PRODUCCION Y LA CENTRALIZA

CION DE LA ECONOMIA. ADEMAS ERA NOTfi!lUo LA AUSENCIA DE UNA LEY AGRA

RIA GENERAL Y UNA LEY SOBRE EL TRABAJO. LA DEBILIDAD SEGUIA SIENDO 
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EN CONJUNTO TODAS ESTAS MEDIDAS E INICIATIVAS ERAN INTENTOS IM

PORTANTES PARA ESTABLECER UN EFECTil/O CONTROL DE LA SITUACION Y DARLE 
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PERO AL MISMO TIEMPO MANTENIAN EL ESPIRITU DEL ESTADO INTERVENTOR, 

EXPROPIADOR Y BASADO EN EL PODER DEL PUEBLO EN ARMAS, AUNQUE DISTABA 

MUCHO DE TOMAR EN SUS Mí\NOS LOS MEDIOS DE PRODUCCION Y LA CENTRALIZA

CION DE LA ECONOMIA. ADEMAS ERA NOTf\BLE LA AUSENCIA DE UNA LEY AGRA

RIA GENERAL Y UNA LEY SOBRE EL TRABAJO. LA DEBILIDAD SEGUIA SIENDO 
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QUE EL GOBIERNO DE LA CONVENCION SE COMPORTABA Y ERA VISTO COMO UN 

GOBIERNO CON BUENAS INTENCIONES, PERO NADA MAS! EN LA MEDIDA EN QUE 

LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIOPN URBANA NO SE INCORPORABAN 

DIRECTA Y ACTIVAMENTE A ENGROSAR LAS FILAS REVOLUCIONARIAS DE LA CON

VENCION EL DESENLACE TENDRIA QUE OCURRIR AFUERA EN OTROS TERRITORIOS 

Y CON LOS MISMOS ACTORES ANTERIORES, EN LAS Dl\TALLAS MILITARES SEPA

RADAS DE LA DIVISION Y DEL EJERCITO SUREÑO CONTRA EL CONSTITUCIONA

LISMO. 

LA OCUPACION DE LA CAPITAL SEGUIA SIENDO ESO, UNA OCUPACION, UNA 

CONQUISTA POR UN/\ FUERZA EXTRAr~A, EN ESTE CASO POR LOS EJERCITOS DEL 

NORTE Y DEL SUR Y NO UNA INCORF'ORACION DE LA POBLACION CAPITALINA 

DESDE DENTRO A LAS TAREAS DE LA REVOLUCION. 

POR LO DEl'IAS ESTANDO EL DESTINO DE LA REVOLUCION DEFINIDO POR EL 

ENFRENTAMIENTO MILITAR DEL VILLISMO Y EL ZAPATISMO CONTRA EL CONSTI

TUCIONALISMO, ESTE ERA EL TERRENO QUE COMENZABA A MOSTRAR MAS DIFI

CULTADES PARA LA ALIANZA NORTE-SUR. EL 25 DE ENERO GONZALEZ GARZA 

PRESENTO SU INFORME QUE ERA UN BAl.ANCE OE LOS 10 DIAS DE SU GOBIERNO. 

EN EL PRESENTABA UNA VISION OPTIMISTA DE LA SITUACION INTERNACIONAL, 

CONFIANDO EN EL PROXIMO RECONOCIMIENTO DE SU GOBIERNO. PERO EN LO MI

LITAR LA SITUACION ERA DIFERENTE: SI BIEN SE HABIAN OBTENIDO IMPOR

TANTES TRIUNFOS EN EL NORTE, LAS FUERZAS DE LA CONVENCION HADIAN SU

FRIDO SERIAS DERROTAS EN GUADALAJARA A MANOS DE LAS TROPAS DE DIEGUEZ 

y NIJRGUll\ y. SOBr.E TODO EL EJEr,cI TO LIBERTADOR HABIA PEf<DIDO PUEBLA y 

ESTABA MOSTRANDOSE POCO DISPUESTO H ENFREfHAR E IMPEDIR EL AVANCE DE 

OBREGON HACIA LA CAPITAL DEL F'AJS. EN SU INFORME HACIA EXPLICITO QUE 

HABIA DIFERENCIAS EN EL SENO DE LA CONVENCJON Y EXIGIA MAYOR RESPON

SABILIDA!l MILITAR AL ZAPATISMO. LOS LOGF.OS EN MATERIAS COMO AGRICUL-
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TURA, EDUCACION, ASPECTOS LABORALES Y SOCIALES ERAN MAGROS O NULOS 

110). NUBARRONES NEGROS APARECIAN EN EL HORIZONTE DEL INCIPIENTE GO

BIERNO REVOLUCIONARIO. POR SI FUERA POCO, VILLA PRACTICAMENTE HABIA 

ABANDONADO A LA CAPITAL DEL PAIS Y A LA CONVENCION A SU PROPIA 

SUERTE, RETIRANDO Y CONCENTRANDO A TODAS SUS FUERZAS EN EL NORTE Y 

HABIA COMENZADO A ORGANIZAR FORMALMENTE SU PROPIO GOBIERNO <111. ANTE 

EL INDETENIBLE AVANCE DE LAS TROPAS DE OBREGON, LOS ZAPATISTAS Y LA 

CONVENCION SE VEN OBLIGADOS A EVACUAR EL DISTRITO FEDERAL Y DIRIGIRSE 

A CUERNAVACA EL 26 DE ENERO DE 1915 1121. 

LA CONTRAOFENSIVA CONSTITUCIONALISTA. 

MIENTRAS TANTO EL CONSTITUCIONALISMO SE HABIA PODIDO REORGANIZAR, RE

ADASTECER Y REAGRUPAR SAJO LA JEFATURA DE CARRANZA. LA OCUPACION DEL 

PUERTO DE VERACRUZ LE PERMITID OBTENER RECURSOS PARA REARMAR A UN IM

PORTANTE EJERCITO AL MANDO DE OBREGON; DESPUES DE ESTE CUERPO DE 

EJERCITO, SUS PRINCIPALES FUERZAS SE ENCONTRABAN EN OCCIDENTE BAJO 

LAS ORDENES DE DIEGUEZ Y MURGU!A. SALVO EL EJERCITO DE PABLO GONZALEZ 

QUE HABIA SIDO Pí<ACTICAMEtHE OESINTEGí,ADO Y LOS DE VILLARREAL QUE HA

BIAN SIDO DERROTADOS POR ANGELES EN EL NORORIENTE, EL EJERCITO CONS

TITUCIONALISTA EN CONJUNTO SEGUIA SIENDO FUERTE Y MANTENIA IMPORTAN

TES POSICIONES. APROVECHAl<llO LA DECISION DE VILLA DE MARCHAR AL NORTE 

Y LA DE ZAPATA DE NO SEGIR LA CAMPMA CONTRA VERACRUZ, LAS FUERZAS AL 

MANDO DE OBREGON HABIAN GANADO UN TIEMPO MUY VALIOSO PARA INICIAR SU 

CONTRAOFENSIVA. A FINALES DE ENERO DE 1915 PUDIERON RECUPERAR PUEBLA, 

HACER RETROCEDEH A LOS ZAPATISTAS Y ENTRAR A LA CAPITAL EL 26 DE 

ENERO. 
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EL SECTOR ENCABEZADO POR CARRANZA HABIA LOGRADO REAGRUPAR A SUS 

FUERZAS SUBORDINANDO AUN MAS A AQUELLOS JEFES l~UE, QUERIENDO DETENER 

A LA DIVISION DEL NOrHE Y LA ALIANZA DE ESTA CON EL ZAPATISMO, HABIAN 

PARTICIPADO EN LA CONVENCION Y EN LA DESIGNACION DEL GOBIERNO DE 

ESTA. POLITICA E IOEOLOGICAMENTE ESTE REAGRUPAMIENlO ESTABA AHORA MAS 

COHESIONADO. SI l\NTES LA RADICf\LI U\CION DEL PROCESO r"\E.VOLUCIONARIO 

HABIA COLOCl\00 EN Cf:!".F·os EMFHENTl\DOS A VJLLISTl'\S y Zl\Pl\T!STl\S DE UNA 

PARTE Y A CONSTITUCIONALISTl\S DE LA OTRA Y HABIA AMENAZADO INCLUSO 

CON FRACTURAR EL SECTOR CONSTITUClllNr.LISTI\ AISLANDO A SU DIRECCION, 

AHORA QUE ESTABAN PERFECTAMENTE DESL!t~or.nns LOS CAMf'OS, QUE HABIA 

FRACASADO LA MANIUDRA DC NEUTRAL!lAI~ E lt1PEDlri LA ALIANZA NORTE-SUR Y 

HABIENDO COMENZADO LA GUEr<RA CIVIL ENTRE LP,:i FACCIONES, LA DIRIGENCIA 

CONTITUCIONALISTA TENIA QUE DEFINIR SU PROYECTO PARA LI\ NUEVA SITUA

CION. LO HIZO EN EL TERRENO MILITAR Y EN EL POLITICO-IDEOLOG!CO. 

EN ESTE ULTHIO LO PRIMORDIAL FUE LA ACTUAL!ZACION DE SU PROGRAMA 

BASICO: EL PLAN DE GUADALUPE QUE Hf\DIA SERVIDO PARA DERROCAR AL HUER

TISMO YA NO ERA SUFICIENTE PARA DERROTAR A LOS NUEVOS ENEMIGOS. TENIA 

QUE SER SUf'ERADO, CONSERVANDO SU ESENCIA PUESTO QUE EL PROYECTO CON

SERVADOR CONST ITUCIONALISTA ESTABA PERFECTAMENTE EXPRESADO EN EL; 

PERO PRECISAMENTE CONSERVANDO ESTA ESENCIA CONSERVADORA DEBIA ADE

CUARSE PARA PODER SERVIR DE INSTRUMENTO CONTRA EL VILLISMO Y EL ZAPA

TISMO Y PARA MANTENER LA UNIDAD Y COHESION ENTRE SUS PROPIAS FILAS Y 

EN PARTICULAR, SOMETER Y SUBORDINAR A OBREGON, VILLARREAL Y COMPAÑIA. 

EL PRIMER f'ASO EN ESTA D!nECCION FUERON LAS ADICIONES AL PLAN DE 

GUADALUPE PROCLAMADAS EL 12 DE DICIEMBRE DE 1914 EN VERACRUZ. EN 

ELLAS, EN EL ARTICULO :'o. SE ESTABLECIA QUE ·< EL PRIMER JEFE DE LA 

REVOLUCION Y ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO, EXF'EDIRA Y PONDRA EN VI-
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GOR DURANTE LA LUCHA TODAS LAS LEYES, DISPOSICIONES Y HEDIDAS ENCAMI

NADAS A DAR SATISFACCION A LAS NECESIDADES ECONOMICAS, SOCIALES Y PO

LITICAS DEL PAIS, EFECTUANDO LAS REFORMAS QUE LA OPINION PUBLICA 

EXIJA COMO INDISPENSABLES PARA ESTABLECER UN REGIHEN QUE GAR¡\NTICE LA 

IGUALDAD DE LOS MEXICANOS ENTRE SI; LEYES AGRARIAS QUE FAVOREZCAN LA 

FORMACION DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD, DISOLVIENDO LOS LATIFUNDIOS Y RES

TITUYENDO A LOS PUEBLOS LAS TIERRAS DE QUE FUERON INJUSTAMENTE PRIVA

DOS, LEYES FISCALES ENCAMINADAS A OIHENER UN SISTEMA EQUITATIVO DE 

IMPUESTOS A LA PROPIEDAD RAIZ¡ LEGISLACION PARA MEJORAR LA CONDICION 

DEL PEON RURAL, DEL OBRERO, DEL MINERO Y EN GENERAL, DE LAS CLASES 

PROLETARIAS¡ ESTABLECIMIENTO DE LA LIBERTAD MUNICIPAL COMO INSTITU

CION CONSTITUCIONAL; REFORMAS DE LOS SISTEMAS ELECTORALES PARA OBTE

NER LA EFECTIVIDAD DEL SUFRAGIO; ORGANIZAC!ON DEL PODER JUDICIAL IN

DEPENDIENTE, TANTO EN LA FEDERACION COMO EN LOS ESTADOS¡ REVISION DE 

LAS LEYES RELATIVAS AL MATRIMONIO Y AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS; 

DISPOSICIONES QUE GARANTICEN EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DE 

REFORMA ••. ~, AS! COMO MEDIDAS PARA PROTEGER LOS RECURSOS NATURALES, 

PARA EVI !AR LOS MOl~DFGLIOS,ETC. EL ARTICULO 3o. AUTORIZABA AL PRIMER 

JEFE PARA "' CONVOCAR Y (JRGAN 1 ZAR AL EJECUTIVO, NOMl•RAR GO[<Ef<NADORES Y 

COMANDANTES MILITARES, REMOVERLOS, HACER EXPROPIACIONES, CONTRATAR 

EMPRESTITOS, ORGANIZAR y FIJAR ArnrnuCIONES DE LAS SECRETARIAS, RE

QUISAR TIERRAS, EDIFICIOS, ARMAS, RECOMPENSAR SERVICIOS, ETC. (13>. A 

DIFERENCIA DEL PLAN DE GUADALUPE, SE HABLABA AHORA DE REFORMAS SOCIA

LES, Y SE AVANZABA EN DEFINIRLAS, PERO NO SE PRECISABAN LOS MECANIS

MOS NI MUCHO MENOS SE ESTABLECIA EN CONCRETO UN COMPROMISO EXPLICITO 

DE LLEVARLAS A CABO; ERAN t1UY GENERALES, AMBIGUOS Y EN EL MEJOR DE 

LOS CASOS, PROMESAS. LA EXPERIEtlCIA DEMOSTRO QUE EN EL PROBLEMA AGRA

RIO QUE ERA EL QUE MAS FUERZA TENIA EN LA REVOLUC!ON FUE SOLO DEMAGO-
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GlA DE LA DIRlGENClA CARRANClSTA Y QUE EN LOS HECHOS NUNCA LLEVO A 

CABO NINGUN TIPO DE REPARTO AGRARIO ENTRE LOS CAMPESINOS. LAS ADICIO

NES ADEMAS ERAN POSTERIORES Y HUCHO MENOS AVANZADAS QUE EL PROGRAMA 

HINIMO ANUNCIADO DIAS ANTES POR LA CONVENCION. DIRIGIDAS A RESTAR 

BASE SOCIAL A LA CONVENCION SU EFICACIA RESIDIA EN LA CAPACIDAD QUE 

PUD IEí<AN DESARROLLAR LOS LIDERES CONST lTUC IONAL151'\S PARA CONVENCER 

CON ESTAS PROMESAS A ALGUN SECTOR DE MASAS INDECISO, F'ERO SOBRE TODO, 

DE SU POSIBILIDAD PARA ENGROSAR LAS FILAS DE SUS EJERCITOS MEDIANTE 

LOS RECURSOS DE LA PAGA Y DE LA LEVA. ADEMAS NO ERAN EN CONJUNTO SINO 

UNA SERIE DE DISPOSICIONES QUE CONCFtHRABAN ABSOLUTAMENTE EN LA PER

SONA OE CARRANZA LA CAPAC ID•\D DE DECID IR Y RESOLVER SOBRE TALES ASUN

TOS Y UNA CENTR;1LIZl\CION EN LAS AUTORIDADES Cot<STITUC!ONALISTAS DE 

LOS MECANISMOS A TRAVES DE LOS CUALES HIPOTETICAMENTE SE PODIAN LLE

VAR A CABO ALGUNAS REFORMAS SOCIALES. lüúO EL DECRETO NO ERA OTRA 

COSA QUE LA CONFIRMACION DE LAS ENORMES FACULTADES QUE SE ENCONTRABAN 

El< MANOS DE CARRANZA. rn EL MEJOR DE LOS CASOS SI HABIA REFORMAS, SE

RIAN DECIDIDAS Y LLEVADAS A CABO POR EL ESTADO, DESDE ARRIBA, COMO 

COl<CESIONES, SIN NINGUNA POSIBILIDAD DE INICIATIVA POPULAR DESDE 

ABAJO. 

EL SIGUIENTE PASO FUE LA LEY DEL 6 DE El<ERO DE 1915. EN ELLA SE 

DECLARABAN NULAS TODAS LAS ENAJENACIONES DE TIERRAS, AGUAS Y MONTES, 

PERTENECIENTES A LOS PUEBLOS, RANCHERIAS, CONGREGACIONES O COMUNIDA

DES .: HECHAS ILEGALMENTE, CONTRAVINIENDO LA LEY DEL ;::5 DE JUNIO DE 

1850•, AS! COMO LAS CONCESIONES, VENTAS Y DESLINDES HECHAS POR AUTO

RIDADES O COMPAÑIAS PARTICUU\R[S QUE HUE<IERAN INVADIDO U OCUPADO ILE

GALMENTE, DESPOJANDO O AFEClANDO A LOS SEÑALADOS <ARTICULO ll; EL AR

TICULO :.o. SEi<ALABA QUE EL GOBIERNO PODRIA EXPROPIAR PARA DOTAR LOS 

PUEBLOS QUf CARECIAN DE EJIDOS POR CUALQUIER CAUSA; LAS SOLICITUDES 
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DE TIERRAS TENIAN QUE PRESENTARLAS LOS PUEBLOS A LOS GOBERNADORES Y 

AUTORIDADES POLJTICAS SUPERIORES O EN SU DEFECTO A LOS JEFES MILITA

RES¡ ESTAS AUTORIDADES SERIAN LAS QUE DECIDIRIAN SOBRE LAS PETICIONES 

DE TIERRAS Y, EN CASO DE QUE FUERAN FAVORABLES, PODRIAN HACER DOrn

CIONES PROVISIONALES, QUE PASARIAN EN CADENA A LA COMISION LOCAL, A 

LA NACIONAL Y AL EJECUTIVO, QUIEN DARIA EL FALLO DEFINITIVO; LOS PUE

BLOS INCONFORMES PODRIAN PRESENTAR SU PROTESTA AL FALLO EN UN PLAZO 

NO MAYOR DE 1 A~O (14l. 

HUCHO SE HA ESCRITO SOBRE LOS EFECTOS DE ESTA LEY. LA MAYORIA DE 

LOS HISlORIADORES E INTERPRETES DE LA REVOLUCION LA CONSIDERAN DECI

SIVA PARA DEFINIR A FAVOR DE CARRANZA SU EFRENJAMIENTO CON LA CONVEN

C ION < 15 l . S 1 N EMBARGO N 1 NGUtlO DE ELLOS HA LOGRADO DEMOSTRAR CON 

PRUEIJAS CONTUtlDENTES CIJMO ESTA LEY MUCHO MENOS RADICAL QUE EL PLAN DE 

AVALA Y QUE LOS PROYECTOS DE LEY AGRARIA VILLISTA, POSTERIOR A ELLOS 

Y IJICTADA EN PLENA GUERRA CIVIL EN CONDICIONES MAS PRECARIAS PARA EL 

CONSTITUCIONALISMO QUE AQUELLAS DE SUS CONTRINCANTES Y, ADE-

MAS, DICTADA POR UNA CORRIENTE QUE EN TODA SU PRACTICA Hl\BIA DEMOS

TRADO CONTUNDENTEMENTE DEFENDER LOS INTERESES DE UNA CLASE SOCIAL AN

TAGONICA AL CAMPESINADO, PODIA HABEfi SUSCITADO EL APOYO ENTUSIASTA DE 

ESTE PARA LUCHAR PRECISAMENTE CONTRA LAS FUERZAS CAMPESINAS DE VILLA 

Y DE ZAPATA. NU HAY NINGLJN DATO QUE DEMUESTRE EL ABANDONO DE LA BASE 

SOCIAL QUE YA TENIAN VILLA Y ZAPATA PARA PASARSE DEL LADO DE CA

RRANZA, QUE EL EJERCITO DE ESTE SE HAYA VISTO SUBllAMENfE MULTIPLI

CADO POR LA ADHESION VOLUNTARIA Y CONSCIENTE DE NUCLEOS CAMPESINOS Y 

QUE EL CARRANClSMO, MAL VISTO Y TEMIDO POR LA HAYORIA DE LAS CLASES 

DESPOSEIDAS SE HAYA HECHO POPULAR POR VIRTUD DE ESrA LEY. SI DE F'OF< 

SI ES DIFICIL SOSTENER - A HENOS DE CAER EN EL IDEALISMO - QUE UNA 

LEY PUEDA ALTERAR UNA CORRELACION DE FUERZAS ENTRE U1S CLASES EN LU-
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CHA Sl NO VA ACOMPAÑADO DE OTRAS MEDIDAS Y Sl NO ES ELLA MISMA EXPRE

SION DE UNA CIERTA RELAC!ON DE FUERZAS ENTRE LAS CLASES, RESULTA MAS 

DIFICIL ATRIBUIR A ELLA EFECTOS TAN SIGNIFICATIVOS COMO PARA ALTERAR 

UNA SITUACION DE GUERRA CIVIL ENTRE 2 PROYECTOS CONTRAPUESTOS. HABRIA 

QUE DEMOSTRAR: ll QUE SECTORES - SOBRE TOOU AGRARIOS - QUE NO HABIAN 

PARTICIPADO EN LA REVOLUC!DN Y TOM•)DO PARTIDO YA FOR ALGUNA DE LAS 

DOS CORRIENTES, LO HICIERAN F'OR EFECTOS DE LA LEY ELIGIENDO EL BANDO 

CARRANCISTA Y PHOBAR QUE EN ESOS 011\S ·¡ LOS SIGUIENTES HUBO EN EFECTO 

UNA MOVILIZAC!ON CAMPESINA Y UNA lNCORPOr{AC!Ot~ A LOS EJERCITOS CONS

TITUC!ONALISTAS; 2> QUE Pf\Rl)LELAMENTE, SE DEBILITABA l.A BASE SOCIAL 

DE LA CONVENCION, QUE NUCLEOS O SEClORES CF,MPES!NOS, AS! FUERA REGIO

NALMEIHE, ABANDONARON EN ESOS DIAS LAS F!U\S DE l.A DIV!SION O DEL 

EJERCITO LIBERTADOR Y, O BIEN SE APARTABAN Y PERHANECIAN NEUTRALES, A 

LA EXPECTATIVA, O SE PASABAN DE PLANO AL BANDO CARRANCISTA; ~l SI 

HUBO UN CRECIMIENTO DE LOS EJERCITOS CONSTITUC!ONALltilAS, EXPLICAR 

COHO LA CAUSA ERA LA PROHESA DE TIERRAS O - COSA AUN MAS DIFICIL PUES 

PARECE NO HABER OCURRIDO NUNCA - LA OBTENCIDN REAL DE TIERRAS POR LOS 

SUPUESTOS BENEFICIARIOS DE l.A LEY; 4) PROBAR QUE NO FUERON MOTIVOS 

COMO LA LEVA FORZOSA, EL TERROR O EL SALAfllO LOS QUE ENGROSARON LAS 

FILAS CONSTITUCIONALISTAS; 51 HACER UNA ESPECIE DE CATASTRO DE LAS 

TIERRAS ENTREGADAS A LAS COMUNIDADES O SOLICITANTES - SI LOS HUBO - O 

POR LO MENOS DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS A LAS AUTORIDADES CONSTl

TUC!ONALISTAS Y EL TRAMITE DADO A ELLAS AS! COMO LA REACCION ANTE 

ESTO DE LAS COMUNIDADES Y SOLICITANTES; 6l EN LOS CASOS EN QUE HU

BIERA HABIDO REPARTO, EL MODO EN QUE OCURRID, LOS BENEFICIARIOS Y LA 

FORMA DE PROPIEDAD DE LAS TIERRAS ADJUDICADAS; 7> FINALMENTE, PROBAR 

QUE LOS BENEFICIARIOS NO FUERON LOS í1NTIGUDS TERRATENIENTES O l.OS GE

NERALES Y OFICIALES CílNSTITUCIONALISTAS, SINO NUCLEOS CAMPESINOS. 
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EL TERCER PASO EN LA CONTRAOFENSIVA CONSTJTUCIONALISTA, EN EL TE

RRENO POLITICO-IDEOLOGICO FUE ALGO NOVEDOSO EN EL PROCESO REVOLUCIO

NARIO: LA SUBORDINACION, MEDIANTE MANIOBRAS Y PREBENDAS, DE LA DIREC

CION DE LA OfiGANIZACION OBRERA MAS GRANDE DEL PAIS¡ LA CASA DEL 

OBRERO MUNDIAL <COM>, EN UNA ALIANU\ QUE COMPROMETIA A ESTA A COLABO

RAR Mll.!TAf<l·IENTE - A CAMBIO DE CONCESIONES - CONTf<A LAS FUERU\S DE LA 

CONVENClDN. LOS ANTECEDENTES DE ESTE PAC ro FUEí<Otl QUE EN LA 2a. MITAD 

DE 1914 EN LA CAPITAL DE LA REPUULICA Y EN VARIAS CIUDADES DEL PAIS -

PARTICULARl1MENTE DESPUES DE LA DERROTA DE HUERTA, QUIEN HABIA PROS

CRITO A LA 11AYORIA DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS -, SE VIVIO UN PRO

CESO IMPORTANTE DE ORGANllAC!ON DE SECTORES ASALARIADOS. ESTE PROCESO 

FUE PRINCIPALMENTE 0hGANlZATlVO Y SOLO PARCIALMENTE DE LUCHA (!bl. 

BUENA PARTE DE LAS ORGANI ZAC l ONES LOCALES SllRG IDAS, A PESAR DE SU CA

RACTER Y PRACTICA AUTONOMA, SE AGRUPARON -BUSCANDO TRASCENDER SU AS

PECTO LOCAL- V REVITlilllARON A LA QUt HAD!A SIDO LA PRINCIPAL ORGANI

ZACION OBRERA DESDE 2 Ah05 ATRAS: LA CON <17). DESDE AGOSTO DE 1914 

SE HABIAN DADO LAS CONOICIONES Pl\F<A UN ACERCAMIENTO ENTRE UN SECTOR 

DEL CONSTITUCIONALISMO ENCAE>EZAOO POR ALGUNOS LIDERES COMO EL OR.ATL 

y JARA y LOS NUEVOS DIRIGENTES DE LA cm1, íllJE, AffMlOONANDO LA DOMI

NANTE TRl\DIC!ON HNAf,COS!NOlCALlSTA DE LA ORGANllAClON, COMENZARON A 

VER POSIBILIDADES DE OBTEtJER VENrAJAS PARTlCUL,~RES MEDil'tNTE UNA COLA

BORAC ION FORMAL CON EL CONSTITUCIONAL! SHO < 18 > • ES f(l AF 1 N IOAD ENTRE 

UN SECTOR DE LA DIHIGENCJI\ DE LA COM CON EL CONSTITUCIONALISMO NO 

PUDO SER REVERTIDA CON U\ OCUPACION DE: LAS FUERZAS CONVENCIONISTAS DE 

LA CAPlTl)L < 19>. DE ESTE MODJ l\NTE l_A EVACUACION DE LOS CONVENCtONIS

TAS Y EL REGRESO DEL EJEHCITO CUMl\NDl'lllO POR Dl.<REGON, EN CIRCUNSTAN

CIAS EN LAS QUE EL CONSTITUCIONALISMO NECESITAfJA REFORZAR SU BASE SO

CIAL PARI\ ENFRENTAF<SE CllN E~ITO A VILLA V A ZAPATA PUDO CONCRETARSE 
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EN FEBRERO DE 1915 EL PACTO MEDIANTE EL CUAL LA DIRECCION OE LA COM 

ACEPTABA COMPROMETERSE FORMLMENTE CON EL CONSTITUCIONALISMO Y FORMAR 

BATALLONES ARMADOS PARA COMBATIR A VlLLf• Y A ZAPflH\ t20l. EL PACTO, 

COMO SE HA DEMOSTRADO FUE UNA IMPOSIC!ON A LOS MIEMBROS DE LA COM POR 

UN SECTOR DE LA DIRIGENCIA Y LIDERES CONSTITUCIONALISTAS EN CONNIVEN

CIA CON LOS LIDERES DE LA COM <~!).NO OBSTANTE, EFECTIVAMENTE SlRVIO 

PAl<A FORMM b " BATALLONES ROJOS " CON APfiOX IMADANENTE 7 MIL MIEMBROS 

QUE COMBATIERON DENTRO OE LOS EJERCITOS DE O~REGON, CONTRA VILLA 

<22l. Y A LA CASA LE SIGNIFICO LA POSIBILIDAD DE EXTENDERSE A NIVEL 

NACIONAL Y AUMENTAR ESPECTACULAr:MENTE SU ORG!'lNIZACIDN Y SlJ INFLUENCIA 

EN VARIAS DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PAIS <23>. SIN EMBARGO EL 

PACTO SIGNIFICO SOBRE TODO EL FORT!'lLECIMIENTO DEL CONSTITUCIONALISMO 

EN SU LUCHA CONTRA LA CONVENCION Y LA SUBORD!NACION Y EL SOMETIMIENTO 

DE UN SECTOR ORGAN 1 7AOO DE LA CLASE OBRE HA URBANA AL PROYECTO MAS 

CONSERVADOR DE LA REVOLUCION, AS! COMO EL FORH\LEClMlENTO DE UNA TEN

DENCIA COLABORACIONISTA ENTRE DIRIGENTES OBREROS CON EL ESTADO, A 

CAMBIO DEL RECONOCIMIENTO OFICIAL, PREBENDAS, Y CORRUPCION PARA MAN

TENER CONTROLADOS A LOS TRABAJADORES <24>. Y SI BIEN ES CIERTO QUE LA 

lNTERPRETACION QUE SE HA HECHO DEL PACTO ESTA BASADA EN LOS RELATOS 

AUTOJUSTIFICATOR!OS DE LOS LIDERES FIRMANTES, QUE EL AFIANZAMIENTO 

DEL COLABORACIONISMO NO TERMINO CON LA OTRA TENDENCIA AUTOGESTIVA Y 

DE ACCION DIRECTA DE OTROS SECTORES DE LA CLASE OBRERA, QUE LA COM NO 

REPRESENTABA AL CONJUNTO DE LA CLASE OBRERA Y QUE INCLUSO LA MAYORIA 

DE TRABAJADORES DE LOS SINDICATOS AFILIADOS A ELLA NO DECIDID Y NO SE 

SINT 10 COMPROMETIDA Nl PART !CIPO EN LOS EFECTOS DEL PACTO, AS! COMO 

QUE EL CONSTITUCIONALISMO NO SIGNIFICABA EN ESOS MOMENTOS LA UNICA 

OPC 1 ON PARA LAS ORGAN l ZAC lOt~ES OBREF<AS, PUESTO QUE EN LA CONVENClON 

EL ZAPATISMO ESTAl<t-\ ELABORANDO UN PROYECTO MAS CERCANO A LOS INTERE-
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SES Y A LA TRADICION DE LUCHA REVOLUCIONARIA DE LA CLASE OBRERA MEXI

CANA Y, FINALMENTE, QUE EL PACTO NO PENETRO REALMENTE EN LAS MASAS 

TRABAJADORAS, SINO EN ALGUNOS CUADROS !25>, LO QUE ES TAMBIEN CIERTO 

ES QUE SIGNIFICO UNA PROFUNDA DERROTA PARA LA CLASE OBRERA, WUE COMO 

CLASE, NO SE Hi1B!A INCORPOí;AOO A U1 REVOLUC ION. EL t'ACTO 1105TR?1íHA 

SUS COtJSECUENCIAS NEGIHl 1h\S SOBRE TODO OESPUES DE U1 DE8ACLE DEL IJI

LL!SMO Y EL AFIANZAMlENTO DE CARfiANZA EN EL PODER, EN LA HUELGA GENE

RAL DE 1916. EN LO INMEDIATO, CürJ TODAS LAS LIMITo-\ClllNES SEÑALADAS 

FUE UN ELEMENTO IMPORTANTE PARA CONTRIBUIR AL TRIUNFO DEL CONSTITU-

C IONALI SHO AL PONER FRENTE A LOS EJERC !TOS DE LA CONVENC ION, A UN 

SECTOR DE LA CLASE OllRERA ORGANIZf\DA (26l, SUBORDINADA TOTALMENTE AL 

PROYECTO CONSERVADOR DE CARRANZA. HAS AUN QUE Í..115 2 HEDIDAS ANTERIO-

RES CSTf\ S! SE CO~.!CRETO Cri LO Ir~M[Dir,To EN EL Ii..:Gr,ESO DE UN SECTOR DE 

TRABAJADOhES AL EJERCITO CONSTITUCIONALISTA, QUE AS! VIO AUMENTADAS 

SUS FILAS CUANDO MAS LO NECESITABA. LA COMDINACIDN DEL APARATO ORGA

NIZATIVO DE LA COM, AS! OFICIALIZADA, CON LA ESTRUCTURA POLITICA Y 

MILITAR CONSTITUCIONALISTA, LES PERMITID QUE, i\L ESTAR EL CONTROL EN 

MANOS DE ESTE ULTIMO, UTILIZARA A LA ORGANIZACION OBRERA PARA EXTEN

DER SU INFLUENCIA DENTRO DEL SECTOR LABORAL EN MUCHAS CIUDADES DEL 

PA!S. AL Ml5110 TIEMPO, TODO LO QUE EN APOYO Y FORTALEZA GANABA CON 

ESTA ALIANZA EL CONSTITUCIONALISMO, ERA LO MISMO, QUE EN SENTIDO IN

VERSO, PERDIAN LAS FUERZAS DE LA CONVENCION. 

ESTA ERA LA SI TUACION HACIA FEBRERO DE 1915, CUANDO LOS CONSTI

TUC IONALI STAS OCUPAN LA CAP 1 TAL DEL PA IS POR SEGUNDA VEZ. DURANTE LA 

OCUPACION, QUE DURA HASTA EL 10 DE MARZO, SAL.VD LA ALIANZA CON LA 

COM, EL CONSTITUCIONALISMO NO LOGRA fAMF'OCO RESOLVER LOS PROBLEMAS Y 

DEMANDAS DE LAS CLASES CITADINAS, Y MAS BIEN !iE LOS ECHA EN CONTRA Y 

POR TANTO NO PUEDEN INCORPORAR A SUS PROYECTOS A LA POBLACION. NO 
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SOLO SlGUIO SIENDO UNA CONQUISTA EXTERNA SINO QUE TUVO EFECTOS PEORES 

QUE CON LA CONVENCION, ESTUVO NAS AISLADA Y FUE NAS MAL VISTA PRACTl

CAMENTE POR TODOS LOS SECTORES DE LA CAPITAL. EN EL LAPSO QUE DURO SE 

VIVID UNA ESCASEZ DE ALIMENTOS Y UNA CARESTIA QUE ELEVO EN 3 VECES 

LOS PRECIOS, PERJUDICANDO SOBRE TODO A LAS CLASES POPULARES¡ SOLO AL

GUNOS DE ELLOS SE INCORPOl,ARON Pon PAGil y COMlílA, o PRESJONES, AL 

CONSTITUCIONALISMO. PERO ADEMAS, TAMBIEN LAS CLASES ALTAS Y EL CLERO, 

ASI COMO LAS COLONIAS EXTRANJERAS, RECHAZARON A LAS FUERZAS DE OBRE

GON COMO CONSECUENCIA DE LOS PRESTf\MOS FORZOSUS QUE ESTE LES IMPUSO, 

y Por, sus MEDIDAS AN1 !CLERICALES. FINALMEtHE lJ1 PRESION DE LOS GO

BIERNOS EXTRANJEROS CONTHA ESlf1S MEDIDAS OBLIGO t'.\ CARRANZA A ORDENAR 

A OBREGON LA EWICUAC 1 ON DE LA C 1 UDAD Y LI\ MARCHA HAC 1 A EL NORTE EN 

BUSCA DE LA CONFRONTACION DECISIVA CON EL VILUSMO <27>. 

LA CONVENCION EN CUERNAVACI\. 

EN EL NORTE EL VILLISMO SE PREPARABA PARA LAS BATALLAS CONTRA LOS 

CONSTITUCIONALISTAS Y BUSCABA TAMBIEN ABASTECER A SU EJERCITO Y AM

PLIAR SU BASE SOCIAL DE APOYO. EL 9 DE ENERO DE 1915 EL GOBIERlfü DEL 

ESTADO DE CHIHUAHUA EMlllD UN DECRETO QUE ESTAfJLECIA EL SALARIO MI

NINO PARA LOS OBREROS Y EMPLEADOS (28>. PERO LA TACTICA MIL!TAf< ADOP

TADA POR VILLA DE ATACAR VARIOS PUNTOS DEL OCCIDENTE, NORTE Y NORESTE 

DEL PAIS Y EL AVANCE. DE OBREGON HACIA EL CENTRO PARTID EN 2 A LAS 

FUERZAS DE CONVEMCION Y EL Zl<PAT!SMO; EL GOBIERNO Y LOS DELEGADOS 

CONVENCJONISTAS QUEDAHON SEF'1~f<ADOS E INCOMUNICADOS DE LA FUERZA DE LA 

OIVISION DEL NOHTE. EN ESTAS CONDIC!DNES, A LOS CON'JENC!DNISTAS NO 

LES QUEDO OTRO RECUHSO QUE REFUGIARSE EN LA ZONA ZAPATISTA. ASl, 
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MIENTRAS OBREGON OCUPABA LA CIUDAD DE MEXICO, LA CONVENCION SESIONO 

EN CUERNAVACA. 

LA PRIMERA SES!ON EN LA ZONA ZAPATISTA TIENE LUGAR EL 31 DE 

ENERO. AH! CERVANTES Y OTROS DELEGADOS NORTEÑOS PROPONEN QUE SE SUS

PENDAN LAS SESIONES DE LA CONVENCION PARA QUE LOS DELEGADOS PUEDAN 

INCORPORARSE A LOS FRENTES DE BATALLA. SIN EMBARGO EL NOíiTEÑO NIETO Y 

LA DELEGAC ION ZAPIH [ srn ECHilN ABAJO EST<l PROHIES fA DEFEND l ENDO LA IM

PORTANCl A DE L1'.\ O&riA QUE DEBE REALIZAR U\ CDNVt:NCION, PARTICULARMENTE 

EN LO QUE RESf."ECTA AL PROGRAMA DE GOB!Eí<NO t29l. 

EN ESOS Pí<IMEROS DIAS DE FEBREHO SE DISCUTE EN LA CONVENCION SO

BRE EL PROBLEMA AGRAR 10, CON MOTIVO DE UNA CONSULTA QUE EL GENERAL 

RAFAEL BUELNA, JEFE POLITICO DEL. TERRITORIO DE TEPIC HACIA A LA CON

VENCION. BUELNA PREGUNTABA QUE DEBIA HACER CON l.AS FINCAS INTERVENI

DAS POR LOS REVOLUCIONARIOS EN ESE LlJGAR PllFS < LEJOS DE PRODUCIR 

UTILIDADES AL A~O, LAS RESTAN, POR NO DAR SU ADMINISTRACION LO SUFI

CIENTE PARA LOS GASTOS DE ELLAS ,. <30l. ANTE ESTE PROBLEMA QUE TIENE 

QUE VER CON DAR SOLUCION FUERA DE LO~ TERRITORIOS Tf<ADICIONALMENTE 

DOMINADOS POR EL VILLISMO Y EL lAf'f;TISMO Y QUE, POR TANTO. ES INDICA

TIVO DEL TRATAMIENTO QUE U\ CONVrnCION F'RE.TENOIA DAR AL PROBLEMA 

AGRARIO EN EL TERRITORIO r~ACIONAL SE DIERON EN LA DISCUSlON 2 POSI

CIONES. ALGUNOS DEl.EGADOS NORTEl<OS F'f<OPONIAN QUE SE HICIERi'l DE MANERA 

SIMILAR A COMO SE HABIA HECHO EN LOS TEHRITORIOS DOMINADOS POR EL VI

LLlSMO Y TAMBJEN EN SONORA: QUE SE CREARA UNA COMISION DE BIENES IN

TERVENIDOS Y QUE FUERA EL ESTADO QUIEN ADMINISTHAF<A Y PUSIERA A FUN

CIONAR LAS HACIENDAS EN TANTO LA COMISION RESOLVIERA SOBRE EL REPARTO 

AGRARIO (31>. ornas DELEGADOS NORTEi'iOS COMO NIETO y PIÑA TENIAN IN

CLUSO UNA POSICION MAS CONSERVADORA NEGANDOSE A QUE EL ESTADO SE CON-
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VIRTIERA EN ADHINISTRADOR Y DEFENDIAN ESTE COHO UN DERECHO EXCLUSIVO 

DE LOS PARTICULARES <32l. LOS SURIANOS POR SU PARTE, NO SOLO ERAN DE

CIDIDOS PARTIDARIOS DE QUE EL ESTADO INTERVINIERA Y EXPROPIARA LAS 

PROPIEDADES NECESARIAS, SOBRE IODO DE LOS ENEMIGOS DE U\ REVOLUCION, 

SINO QUE, A DIFERENCIA DEL NORTE, NO CONSIDERABAN QUE AH! CONCLUYERA 

LA LABOR, CON LA POSESION Y ADMINISTRACION ESTATAL DE LA TIERRA, SINO 

SOBRE TODO, QUE SE APLICARA EL PLAN DE AYALA, ES DECIR, QUE LAS TIE

RRAS FUERAN REPARTIDAS ENTRE LOS CAMPESINOS Y, PRINCIF'ALl1ENTE ENTRE 

LOS MAS POBRES. MAS AUN, EL DICTAMEN DE LA COMISIDN AGRARIA, >'\PROBADO 

EL 8 DE FEBRERO, ADEMAS DE ESTl"\S DISPOSICIONES, AÑADIA LA CONST!TU

CIDN DE JUNTAS AGRARIAS EN CADA MUNICIPIO ELECTAS DEMOCRATICAMENTE 

ENTRE SUS HABITANTES PARA QUE FUERl\N ESTAS JUNTAS LAS QUE EFECTUARAN 

LA DISTRIBUCION DE LAS TIERRAS ENTRE LOS VECINOS DEL l-UGAR¡ ADEMAS, 

ESTAS JUNTAS DEBERIAN SER F'RDVEIDAS l·UH LHS AUTORIOAIJE'.: ESTATALES DE 

LAS SEMILLAS E INSTRUMENTOS DE LADí<ANZA NECESARIOS PARA PONE.f< A TRA

BAJAR LAS TIERRAS, CUYO COSTO SERIA CUBIERTO CON LA COSECHA CAMPE

SINA, QUE PAGARIA UN PEQUEÑO INTERES <33>. COMO UN ELEMENTO INDISPEN

SABLE F'ARA PODER PONER EN MAF<CHA ESTE PROCESO DE REPARTICION Y FUN

CIONAMIENTO DE LAS HACIENDAS POR LOS PROPIOS CAMPESINOS DEL LUGAR Y 

LOS PEONES DE ELLAS, ERA EL DEL FINANCIAMIENTO, SE DISCUTIRIA PARALE

LAMENTE DE DONDE SE OBTENDRIA ESTE. LOS SUREÑOS A TRAVES DE SOTO Y 

GAMA Y OTROS DELEGADOS PROPONIAN QUE SALIERAN LOS RECURSOS DE LA EX

PLOTAClON DE LOS INGENIOS, DE CUYA DIHECCION Y ORGANIZACION SE ENCAR

GARIAN LAS CITADAS JUNTAS AGl<AfdAS, LAS UTILIDADES OBTENIDAS SE UTl

LIZARIAN PARA REFACCIONAR LA AGR!CULlURA Y PARA REPARl!RLAS ENTRE LOS 

HABITANTES DEL LUGAR. EN CAMBIO LDS DELEGADOS NORTEÑOS SE OF'ON!AN A 

ESTO DEFEf<DIENDO A 'óll '-/EZ QUE LOS INGENIOS DEBIAN ARRENDARSE A PARTI

CULARES, LO OLIE SEl;UN ELLOS EF:A MAS F'ROúUCTIVO, PERMITIENDO A LA VEZ 
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ALIVIAR LA SITUACION DE LOS TRABAJADORES EMPLEADOS POR LA VIA DE LA 

ELEVAC ION DE LOS SALARIOS Y QUE LAS UTI Ll DADES PRODUCIDAS FUERAN EM

PLEADAS PARA AYUDAR A LOS CAMPESINOS SIN TIERRAS; SOBRE ESTE ULTIMO 

PUNTO INCLUSO ALGUNOS NORTEilOS COMO QUEVEDO, SOSTENIAN QUE LAS UTILI

DADES NO DEBIAN SER REPARTIDAS ENTRE EL PUEBLO SINO UTILIZADAS PARA 

FINANCIAR LA GUERRA CONTRA EL CONSTITUCIONAL15110. FINALMENTE SE 

APRUEBA LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA COMISION AGR~RIA Y APOYADA POR 

DELEGADOS DEL NORTE Y EL SUR DE QUE SE ARRENDARAN Y LAS UTILIDADES 

FUERAN PARA LOS CAMPESINOS POBRES 134>. 

EN ESOS DIAS SE VA MOSTRANDO EN LA CONVE!lCIDlj COMO ANTE C;IDA PRO

BLEMA CONCRETO QUE SE DISCUTE HAY CASI SIEMPRE, 2 ENFOQUES DISTINTOS 

ENTRE LOS DELEGADOS DEL NORTE Y DEL SUR. ESTO OCi'\SIONA ENCONADOS DE

BATES Y {\ VECES MANIOBRAS PARLAMENTARIAS DE UNOS Y OTf;OS QUE DIFICUL

TAN EL FUNCIONAMIENTO DE LA 1\51\MBLEA. LOS NORTEilOS SE ífüEJABAN DEL 

AMBIENTE HOSTIL CON QUE ERAN VISTOS POR LA POBLACION DE CUERNAVACA 

QUE LOS LLAMABAN « REACCIONARIOS ,.¡. PARA RESOLVER SANAMENTE LAS DI

FERENCIAS, SE PROPUSO UN HEGLAMENTO INTERNO DE LA Li.JNVENC!Otl QUE FUE 

APROBADO DIAS DESPUES ( 35). F"ARA ENTONCES LOS DELEfo'\DOS ZAPAT ISTHS 

TENIAN '{A UNA MAYOR!r< QUE LES F'Eí,MIT!A, EN LAS OC;'.1SIONES EN QUE SE 

VOTARA EN BLOQUE, Gl'NAR LAS VOTACIONES. 

MIENTRAS EN EL NORTE LAS FUERZAS VILLISTAS SE ENCONTRABAN PREPA

RANDOSE PARA LAS BATALLAS POR VENIR Y EN LA CIUDAD DE MEXICO LAS DE 

OBREGON HACIAN LO HISMO - LA Pf;Ef·;:.RACION ERA NO SOLO EN EL TERRENO 

MILITAR, SINO TAMBIEN EN EL POLITJCO-, EN CUEl<NAVACA LA CONVEtlCION 

POR FIN TENIA POSJE!IL!DADES DE lR ELf,EJORANDO -A TRAVES DE UNA COMJ

S!ON ESPECIAL PARA TAL FIN- EL PROGRAMA DE REFORMAS DE LA REVOLUCION. 

ENTRE TANTO SE DESARROLLO OTRA IMPORTANTE DISCUSION EN SU SENO: EL 15 
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DE FEBRERO LA COMISION DE GUERRA PRESENTO UN DICTAMEN EN EL QUE ESTH

BLECIA QUE LOS MIEMBROS DE LA CONVENCION QUE NO SE INCORPORAN A LAS 

ORDENES DE ESTA SERIAN CONSIDERADOS C0~10 DESERTORES, DADOS DE BAJA, 

JUZGADOS MILITARMENTE EN CASO DE PERTENECER AL EJERCITO O, SI ERAN 

CIVILES, PERDERIAN SUS DERECHOS PARf; OCUPAR CARGOS PU!lLICOS POR 5 

Aí<OS¡ LOS JEFES MIL!Ti:RES Y OFICIALES SERJl\N DADOS DE BAJA FOR TRAI

DORES Y JUZGADOS CONFOFlME {\ LAS LEYES MILI TARES EN CASO DE SER CAPTU

RADOS. ESTE DIClAHEN PROVOCi) UNA ACALORADA DISCUSION EN LA ASAMBLEA: 

LOS SUR!ANOS -Y PARTICULARMENTE MONTAi<O Y PEhEl TAYLOR- DEFENDiliN EL 

DICTAMEN Y F'EDIAN QUE FUEhA HAS SEVERO PARA C>i~iTIGAí' 1\ LOS TRAIDORES. 

LOS DELEGADOS NORTEr<OS CONSIDERABAN EXCESIVO EL DICH\MEN PARA EL CASO 

DE LOS CIVILES AS! COMO QUE ESE NO ERA EL METODO CON EL CUAL LA REVO

LUCION PODRIA TRIUNFAR, SINO EL CONVENCIMIENTO Y ALGUNOS, COMO MARI

NES VALERO Y ANGEL CASTELLANOS, INCLUSO CONSIDERABAN QUE NO PODIA 

ACUSARSE DE TRAIDORES Y CONTRARREVOLUCIONARIOS A LOS CARRANCISTAS, YA 

QUE TAMBIEN ELLOS -DECIAN- ERAN REVOLUCIONARIOS Y QUERIAN FAVORECER 

AL PUEE!LO, f'El'<O SOLO ü!FERIAN EN ·• RADICALIDAD, CONSECUENCIA V PROCE

DIMIENTOS :.. LUIS MENDEZ, ZAPATISTA Y AtH!GUO LIDER DE LA CON, TAM

BIEN COINCIDIA EN QUE HAB!fl REVOLUCIONARIOS ENGAÑADOS EN EL BANDO CA

RRANCISTA. FINALMENTE, A PESAR DE LA INTRANSIGENCIA DE HONTAÑO QUE SE 

NEGABA A DEJAR DE CALIFICAR DE TRAIDORES A LOS CARRANCISTAS, LOS NOR

TEÑOS LOGRARON QUE SE CAMBIARA EL TERMINO DE <TRAIDORES:~ F'OR EL DE 

<INFIDENTES A LA CONVENCION» i36). LA OISCUSIDr~ V LA POLAR!ZACIDN DE 

ESTE PROBLEMA MOSTF.ABA 2 ACTITUDES DISTINTAS ANTE LA LUCHA CONTRA EL 

CONSTITUCIONALISMO: MAS llHRANSIGENTE, MUY FRONTAL, INCLUSO CON ALGU

NOS ELEMENTOS DE SECTAJ; 1 Sl10 QUE LA LLEVAR IAN A AISLARSE POR PARTE DE 

LOS DELEGADOS UlPATISTAS, PERO DE LUCHA, SIN CONCESIONES Y SIN NIN

GUNA POSJE<ILIDAD DE COMFONENDA CON EL ENEMIGO. LA NORTEÑA A SU VEZ 

250 



ERA UNA POSICION MAS FLEXIBLE, MODERADA, PARA GANAR ALIANZAS CON 

OTROS SECTORES, SOBRE TODO DE CLASE MEDIA, PERO TENIA LA DEBILIDAD DE 

CONSIDERAR AL CONSTITUCIONALISMO NO COMO ENEMIGO ANTAGONICO, SINO 

COMO UN SECTOR EQUIVOCADO CON EL CUAL PODIAN TENER COINCIDENCIAS. ES

TAS DIFERENTES PERCEPCIONES Y ACTITUDES lENDRIAN REPERCUSIONES PRAC

TICAS IMPORTANTES. 

EL 18 DE FEBRERO, LA CONISION NOMBRADA PARA TAL EFECTO TERMINO DE 

ELABORAR EL PROGRAMA DE REFORMAS ECONOMICAS Y SOCIALES DE LA REVOLU

CION, QUE DEDIA l\PLICl<RSE í'OR EL GOllIEHNO CONVENCJONISTA. EL PROGR•'\HA 

CONSTABA DE 25 ARTICULOS <37J. SIN EMBARGO, LAS DIFICULTADES PRODUCI

DAS POR LA CAMPA;;A CONTRA EL CONSTITUCIONALISMO, LA INCOMUtHCACION Y 

SEPARroCION ENTRE LAS FUERZí<S NORTEÑAS Y SURIANAS Y LAS DIFERENCil\S 

QUE SE IBAN HACIENDO MAYORES ENTRE l.OS DELEGADOS VILLISTAS Y lAPAl !S

TAS Y ENTRE ESTOS CON EL GODIERNO DE GONZALES GARZA IMPIDIERON QUE SE 

PUDIERA DISCUTIR, APROBAR Y LLEVAR A LA PEACTICI\ EN ESOS MOMENTOS 

CRUCIALES. 

LA CONVENClON Y SU GOBIERNO HABIAN QUEDADO SEPARADOS DEL NORTE Y 

CONFINADOS A LA ZONA ZAPATISTA. EN ESTAS CONDICIONES, LA IMPOSIBILI

DAD DE LAS FUERZAS SURlANAS PAF:A DETENEf< EL AVANCE DE lJBREGON DIO 

ORIGEN A QUE LOS DELEGADOS CONVENCIDNISTAS NOHTEÑllS CRITirnRAN LA CA

PACIDAD Y DISF'OSICION DEL EJERCITO LIBERTADOR PARA REALIZAR LA CAM

PAÑA¡ ESTOS A SU VEZ SE QUEJACAN DE l.A f·ALTA DE ARMAMENTO Y MUNICIO

NES Y RECLAMABAN EL INCUMPLIMIENTO DE LOS QFF,EC !MIENTOS NORTEÑOS. EL 

ENCARGADO DEL EJECUTIVO GONZALEZ Gf1RZA DEHDE PRINCIPIOS DE FEBRERO 

HABIA PEDIDO A ZAPAIA QUE PUSIEf'A fDDA LA ATENC!DN EN Lf) CAMF'AÑA CON

TRA OBREGON •.PARA ECHARLE LA Ml'1NO A VILLA•; EL A SU VEZ SE PROPONIA 

CREAR UN BANCO EN EL ESTADO DE ~•OREl.OS PARA RESOLVEí< LAS NECESIDADES 
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FINANCIERAS¡ TAMBIEN ATENDER A LA CUESTION AGRARIA, LA INSTRUCCION 

PUBLICA Y OTROS ASUNTOS,~DE COMUN ACUERDO> CON ZAPATA <38). ZAPATA 

POR su PARTE, JUNTO cm~ OTROS JEFES SURIANOS SOLICITARON UNA y OTRA 

VEZ RECURSOS FINANCIEROS Y PARQUE AL GOBIERNO CONVENCIONISTA <39>. LA 

CARENCIA DE RECURSOS DE LA CONVENCION Y DE LAS FUERZAS SURIANAS ERA 

UN FENOMENO OBJETIVO QUE ESHtBA EN LA BASE DE LA AGUO 1 ZAC ION DE LAS 

DIFERENCIAS ENTRE ZAPl'\TISTAS Y VILLISTAS. TODAVIA EL. 20 DE FEBRERO 

ZAPATA ESCRIBID A VILLA PIDIENDOLE MUNICIONES; LA CONTESTAC!ON DE VI

LLA FUE QUE HABIA QUE QUITARSELAS l\L ENEMIGO <40). 

ESTA SITUACION DE ESCASEZ MATERii\L DE RECURSOS NATURALMENTE RE

PERCUTID AL INTERIOR DE LA COtNENCION Y EN LA GESTION GUBERNAMENTAL 

DE GONZALEZ GARZA. LA AGUDIZACION DE LAS TENSIONES EN UNO Y OTRO 

&ANDO PRODUJO EL CONFLICTO AL iNTEíilGR DEL GODICmm CONVENCIONISTA y 

EN CIERTO SENTIDO LA PARALIZACION DE LA ACCION DE ESTE. EL GOBIERNO 

DE GONZALEZ GARZA COMENZO A SER CRITICADO POR ALGUNOS DE LOS PRINCI

PALES IDEOLOGOS ZAPATISTAS COMO MONTAÑO, SOTO Y GAMA Y PARTICULAR

MENTE POR EL MINISTRO DE AGRICULTURA PALAFOX. LA SALIDA PLANTEADA POR 

EL ZAPATISHO A ESTA SITUACION CONSISTID EN LIMITAR EL PODER EJECUTIVO 

DE GONZALEZ GARZA Y SUBORDINARO AUN MAS A LA CONVENCION. EL 27 DE 

FEBRERO EN UNA JUNTA PRIVADA DE LA CONVENCION PROPUSIERON EL !\CUERDO 

DE QUE NO PODIA SER PRESIDEtHE PROVISIONAL QUIEN HUBIERA ESTADO ANTES 

ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO -CON LO QUE ANULABAN LA CONTINUACION DE 

GONZALEZ GARZA-, LE QUITABAN A ESTE EL DERECHO DE VETAR LAS RESOLU

CIONES DE LA CONVENC ION Y SE DECLARABA QUE LOS ASUNTOS A LOS QUE LA 

CONVENC!ON DEDICARIA PREFERENTE ATENCION SERIAN EL PROGRAMA DE GO

BIEf;NO Y LA LEY AGRARIA <411. LA DlSCUSION Y APROBACION DE ESTOS PUN

TOS LE LLEVO VARIOS DIAS A LA ASAMBLEA CONVENC!ONISTA. 
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EN LA SESION DEL MISMO DIA :'.7 LA COMISION DE GOBIERNO PRESENTO SU 

DICTAMEN SOBRE LA LIMITAC!ON DE FUNCIONES DEL EJECUTIVO: SE OEBER!A 

NOMBRAR PRESIDENTE PROVISIONAL CUYO EJER~!CIO OURARIA HASTA EL 31 DE 

DICIEMBF\E DE ESE A<oO¡ GONZALEZ GAF\ZA DEúlH NOMBf<Ah 1.>o;fdNEfE. EN UN 

PLAZO DE 8 DIAS, Y SOMETEF.LO A U) 1)PROBAC!ON DE LA CONVENCION¡ DEE•IA 

ASIMISMO CUMPLlf\ CON LOS Acurnoos y DISPOSICIONES DE LA ASMIE<LEA, 

PUES NO TEtHA DEnECHD DE VETO <4:'.l. LOS 2 PRIMEROS F'UNTOS FUERON 

APROBADOS srn 11UCHH Dl:oCU:illlN. EL TERC[RO, SOE•fü:. EL DERECHO DE VETO 

DEL EJE CUT! VO FUE MO T 1 VD DE UNA Lr1RGA D l SCUS ION. 

CERVANTES, QUE Er<A EL DELEGADO MAS CULTO DE fODA LA CONVENCION, 

TENIA LA REPf<ESENTACIOt~ DE ANGELES '/ rnA EL LIDER DE LOS DELEGADOS 

NORTEÑOS, CONSillEHl\BA QUE DEBlA MANTENERSE EL DERECHO DE VETO, PARA 

SERVIR DE CONTRAPESO A LA PREPONDERANCIA DE UNA ASAMBLEA QUE <PODIA 

EQUIVOCARSE> Y CONVER111'SE EN UN POOl.'R OICTIHORIAL •COMO EN LA REVO

LUCION FRANCESA~·; CREIA QUE DEBIA COPIARSE EL SISTEMA NORTEAMERICANO 

DONDE EL PRESIDENlE PODIA HACER ()[<SEHVACIONES A LAS LEYES Y REGRESAR

LAS PARA SU REVISION EN LAS Ct'IMAíiAS. ZEPEDA, TAMBIEN DEL NORTE, DES

CONFIABA DE LAS ASAMBLEAS EN LAS CUALES ·-OECIA- SE FORMABAN PARTIDOS 

QUE ACTUABAN BAJA LAS CONSIGNAS DE SUS JEFES. QUEVEDO DEL NORTE, ES

TABA DE ACUERDO CON LA NEGACION AL VETO PERO OPINABA QUE EL EJECUTIVO 

51 PODIA HACER OBSEHVACIONES. LA PRINCIPAL ARGUMENTACION ZAPATISTA A 

FAVOR DE QUITAR EL VETO AL EJECUTIVO, CORRIO A CARGO DE SOTO Y GAMA. 

ESTE CONSIDERABA NEFASTA LA INSTITUCION PRESIDENCIAL QUE -SEGUN DE

CIA- HABIA SIDO LA CAUSA DE LAS SANGRIENTAS REVOLUCIONES QUE HABIAN 

OCURRIDO EN EL PAIS. PARA EL LA SOLUCION CONSISTIA EN REDUCIR AL PRE

SIDENTE A UN TITERE, A UNA INSTITUCION SIN OFERANCh1 F'ARA QUE NO DES

PERTARA AMBICIONES. ESE DIA NO SE PUDO DEFINIR EL ASUNTO, POR FALTA 

DE QUORUM. AL DIA SIGUIENTE CONTINUO LA OISCUSION: LOS DELEGADOS NOR-
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TE¡:¡QS CONTINUARON SU DEFENSA DEL VETO DEL EJECUTIVO RESlSTIENOOSE A 

QUE FUERA EL MERO INSTRUMENTO DE UNA «ASAMBLEA DEHAGOG!CA• Cot10 LA 

CAUFICO CERVANTES. LOS SURlANOS POR SU PARTE CONSIDERABAN HAS ADE

CUANOA Y RESPONSABLE LA LABOR DE UNA ASAMBLEA QUE EL PODER CONCEN

TRADO EN UN HOMBRE <431. 

EL lo. DE MARZO, LOS NORTEílOS !NS!STIAN EN QUE LA CONVENC!ON NO 

TENIA FACULTADES PARA LEGISLAR A NIVEL NACIONAL ( ... NO SOMOS LOS RE

FRESENTANTES DE LA NACION. SINO SllLO DE LA REVOLUCION •, OEC!A 

NIETO>, Y QUE, POR LO TANTO, NO F·OOIAN IMPONER r,L Pt)IS SUS DECISIO

NES. CERVANTES ACLAR,\fJA QUE El_LUS NU DErENDIAN EL DE.fiECHO DE VETO DEL 

EJECUTlVO, SINO SOLO LA FfiCIJLft'\0 íARt-, HACrn OBSERVACIONES A LAS LEYES 

Y QUE ESTt)S, PARA SER AFROBAOAS, COfHARAN CON LA APfiOBACION DE LAS 

213 PARTES DE LOS DELEGADOS; CONSIDEí<ABA UN PELIGRO LA ATR!BUClON DE 

FACULTADES f.XTRAOROINAR!AS •'GR LA {ISAM!lLEA, ¡,¡ut. s;: COtNEFT!RIA ASl EN 

UN •CONGRESO DICTATORIAL>; ARGUMENTANDO CONTRA SOTO Y GAt1A CONSIDE

RABA NECESARIAS TANTO LA FRESIOENCli'" COMO UIS INSTITUCIONES Y ALER

TABA CONTRA LAS ASAMBLEAS EN U\S QUE -·DEC!A- LA PSICOLOGIA DE MASAS Y 

LA DEMAGOGIA ERAN LAS QUE CONSEGUIAN OBTENER LA MAYORIA. SOTO Y GAMA 

LE RESPONDlA CRiílCANDOLE SU FALTA DE CONFIANZA EN UNA ASAMBEA, EN 

CREERLA MANIPULABLE Y FRLTA DE CR:TU;IO Y, POR fL CONTRARIO, TENER 

ILUSION EN LA INFALIBILIDAD DEL EJECUTIVO; CALIFICABA LOS JUICIOS DE 

CERVANTES COMO NO REVOLUCIONARIOS NI DEMOCRATICOS Y U'•NZABA NUEVAS 

DISTklfJ/;S CONTRA LOS EJEClJTl'!OS: EL PODER LOS COR~:OMFrn, LOS vOLVIA 

CONSERVADORES Y LOS l DENT l F J CAfh\ CON LOS l NTERESES DE LAS CLASES AL

TAS (<.NOSOTROS LOS ANARQUISTAS •.• "TENEMOS POCA FE EN LOS GOBIERNOS.>, 

OECIA>. LA OISCUS!ON CONTINUO H1~STA EL 2 DE MARZO EN QUE, PUESTO A 

VOTACION EL DICTAMEN, POR SOLO UN VOlO DE OlFEf<ENCIA 142 V010S A FA

VOR POR '1! EN CONTRA>, GANO LA POSICION DE QUITl\F'LE i'1L EJECUTIVO EL 

254 



DERECHO DE VETO SUSPENSIVO Y EL DE HACER OBSERVACIONES A LAS LEYES 

<44). 

EN LA MISMA SESION DEL 2 DE MARZO, GONZALEZ GARZA SE FF.ESENTO A 

RENUNCIAR A LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS QUE LE HABIA CONFIADO LA 

CONVENCION Etl LOS RAMOS DE GOBERNACION, HACIENDA Y GUERRA. LOS MOTI

VOS QUE DABA PARA HACERLO ERAN UN FIEL REFLEJO DE LA SITUACION PRECA

RIA EN QUE l>E ENCONTRABA LA REVOLUCION EN AL ZONA lAPAf!STA, EL GO

BIERNO DE U\·t:ON\IENCION Y LAS RELACIONES ENTRE VILL!STAS Y ZAPATIS·· 

TAS. RENUNCIABA A L•tS FACULTi\DES EN GOlJERNACION PORQUE LA CONVENCION 

SE ENCONrnABA INCOMUNICADA CON EL NORTE, QUE ER{\ LA ZONA Ml\S EXTENSA 

DEL PAIS DOMINAD•) FORMALMENTE FOR LA CONVENCIO~ Y A Lfl CUAL, SIN EM

BARGO, NO TENIAN ACCESO NI CONrnOL; A LAS FACULTADES EN GUERRA PORQUE 

COMO ENCARGADO DEL EJECUTIVO, NO fENIA NINGUN PODER REAL SOBRE EL 

EJERCITO CONVENCIONISTA NI Sflf!RE LOS ASUNTOS MJLITARES, LOS CUALES, 

EN LA ZONA ZAPATISTA ERAN DECIDIDOS ABSOLUTAMENTE POR EL CUARTEL GE

NERAL DEL EJERCITO LIBERTADOR; Al.LIDIA A QUE NO SIENDO RESPONSABLE DE 

LA SITUACION MILITAR NO ~UERIA QU(. SE LE ACHACP1RAN GLORIAS INMERECI

DAS, <CPERO TAMPOCO FRACASOS QUE NO ~IEf;EZCO>; F<ENUNCIABA TAMB!EN A SUS 

FACULTADES EXTRAllRDINARIAS EN HACIENDA Y DESCR!DIA UN PANORAMA DE EX

TREMA CARENCIA DE RECURSOS PARA LA CONVENCIDN1 SOLO QUEDABAN 100 MIL 

PESOS EN LAS ARCAS DEL GOBIERNO, INSUFICIENTES HASTA PARA PAGAR AL 

EJERCITO LIBERTADOR SUS HABERES. 

DESPUES DE SU INTERVENCJON LAS 3 COMISIONES Rt:sPECTIVAS DE LA 

CONVENCION EMITIEROS SUS DICTAMINES ACEPTANDO LA RENUNCIA QUE HACIA 

GONZALEZ GARZA Y AS! FUERON hPRODADAS POR LA 1~SAMBLEA. GONlALEZ GARZA 

DECLARO A CONTINUAC!UN QUE NDMBRARIA GABINETE PROPONIENDO EXCLUSIVA

MENTE A MINISTROS SUREt.OS PAfiA DEMOSTRAR QUE NO TRATABA DE IMPONERSE 
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A ELLOS V SEÑALABA LA IMPORTANCIA DE NO DEJAR HUNDIRSE LA ALIANZA EN

TRE EL NORTE V EL SUR, ENTRE VILLA V ZAPATA, PUES DE SUCEDER ESTO <LA 

REVOLUCION HABRIA DEJADO DE TRIUt~FAR ••• Y ENTONCES LA MAS FORMIDABLE 

DE LAS REACCIONES ACABARIA CON TODOS NOSOTROS• <45). 

SIN EMf!ARGO, LAS BUENAS !NffNCIONES DE GONU<LEZ GARZA TOPABAN CON 

UN OBSTACULO f<EAL: LA DIVISION ErHRE EL NORTE Y EL SUR ERI\ UN HECHO 

IRREVERSIBLE QUE ESCAP{1BA DE SU VOL\JtlTAD; LA ALIANZA ENTRE AMBOS BAN

DOS HAfl({\ COMENZADO (, VENIRSE AB>UO DE.SüE HAClt'l TIHli O V i'.iUNQUE ALGU

NOS MIEMBROS DEL NCJfilE COMO GOtlZALEZ ,;,'\RZA Y CEhVANTES Er'AN DE LOS 

MAS SENS !BLES A ESTE Í'htlf<L EMti '/ "IRA TABri.'~ OE D>''.iRL E SOLUC 1 ON DESDE SUS 

RESPECT 1 VAS POS l C IONE.S Y PUNTOS úE V l STA, LAS l)I F ERENC l AS Y DI F 1 CUL-

l ADES ENH>E U1<0S ·, ornas PARf'Cl(•N !NSUf>ERABLES. FAf\A COM~L!Cl\R AUN 

MAS LA SITUACION ~·UH PARTE DE LOS F'flt:lCIPf\LES L lPERES Zl\PAT!STAS EN 

LA CONVENCION -SOTO Y GAMA V MONTA;;o-, SI BIEN HABl'I UNA NOíHBLE IN

FLEXIBILIDAD EN CUl\NTO A LA OEFEMSA DE LO QUE CONSIDERABAN SUS Pí<IN

CIPIOS, TAMB!EM ERA CJERTú QU[ tlO MOSTRA[<AN SENSIBILIDF1D ALGUNA PARA 

TRATAR DE RESOLVER 'ESTOS PROBLEMAS V CA!AN EN GENERALIZACIONES FACI

LES Y GRANDILOCUENCIAS ORllTORIAS UUE NO PERMITIAN QUE LA CONVENC!ON 

AVANZARA EN LA DISCUSION V SOLUC!UN DE LOS PRC1BLEl1."IS CON LOS QUE SE 

ENFRENTARAN, CAVEl~DO A MENUDO EN ALUSIONES '{ ENFREIHAf11ENTDS PERSONA

LES ESTERILES • 
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EL PROGRAHA DE REFORHAS POLITlCAS Y SOCIALES. 

EL PROGRAHA DE GOBIERNO ESTABA YA REDACTADO POR LA COMISION Y SIN EM

BARGO NO SE HAB!A PODIDO DISCUTIR. EN LA SESION DEL 3 DE HARZO FUE 

PRESENTADO A LA ASAMBLEA. CONSTABA DE 25 AT!CULOS Y UN PREAMBULO. 

LEIDO, CAUSO MUY BUENA IMPRESION Y, srn D!SCUSION EN LO GENERAL, FUE 

APROBADO. AL SIGUIENTE OlA NO PUDO CONTINU!\'1 LA DISCUSION AL PRESEN

TARSE GONZALEZ GARZA A DESMENTIR ACUSACIONES CONTRA SU PERSONA Y A 

DAR UN INFORME DEL USO QUE HABIA HECHO DE SUS FACULHIDES EXTl1AOROINA

RIAS. EL 5 DE MARZO, EN LA SESION, PEREZ TIWLOR URGlA A QUE SE LE 

ABORDARA: <:, • LOS NAYOf<ES CARGOS OUE SE HACEM A LA COtlVf:.NC ION l'S DE 

ESTAR MANf.JADA POR UN PARTIDO, POR UN GRUPO DE fiEACClONAfdOS Y DE 

CONSERVADORES ••• ES NECESARIO QUE SEAN OESMENTIDDS CATEGOR!Ci-\MENTC: CON 

LA PRESENTAC ION DE UN PROGRAMA REVOLUC ! Dt·lnR lO QUE CUANDO MENOS SEA 

TAN AVANZADO V TAN RADICAL COMO EL QUE HA PRESHITADO LA FRACCION CON

TRARIA A ESTA CONVENCION;; 146). 

POR FIN EL 6 COMENZO LA D!SCUSION PARTICULAR SOBRE EL PROGRAMA. 

EL PREAMBIJLO DECIA: 

-< LA CONVENCION NACIONAL REVOLUCJONf\RIA SE PROPONE PROCURAR EL 

RESPETO A LOS ílERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO, Y LLEVAR A LA 

PRACTICA AQUELLOS PR~CEPTOS DE LAS LEYES DE REFORMA QUE GARANTI

ZAN EL PRINCIPIO DE !NDEPENDEtlClA ENTRE LA IGLESIA Y EL ESTADO, 

ASI COMO LAS REFORMAS AGHAH!i'•S, POL!TICAS Y SOCIALES CONTENIDAS 

EN EL SIGUIENTE DECRETO ». 

ESTE PREAMBULO FUE DEFENDIDO POR LOS NORTE~DS Y ATACADO POR LOS 

SURIANOS, QUIENES CüNSIOEílABAN SU CONTENIDO CDl10 REACCIONARIO. CER-
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VANTES DESTACO LA IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE, A LOS QUE 

CONSIDERABA LA DASE DE LAS INSTITUCIONES Y PUSO COMO EJEMPLO DE A LO 

QUE CONDUCIRlA EL NO RESPETARLOS AL PORF!RIATO. VARIOS DELEGADOS SU

RIANOS1 Y PARTICULARMENTE SOTO Y GAMA CONSIDERABAN LA REDACCION COMO 

REACCIONARIA Y QUE PERH!T!A EL ACCESO A LOS ENEMIGOS DE LA REVOLU

CION. PUESTO A VOTAC ION, FUE RECHAZADO POR 55 VOTOS A 24. 

DOS DIAS DESPUES SE DISCUTID EL ARTICULO lo. DEL PROGRAMA DE GO

BIERNO QUE DECIA: 

e: DEsrnurn EL LArIFUNDISMO PARA CREAR LA PEQUEÑA PROPIEDAD, 

DANDO A CADA MEXICANO QUE LO NECESITE, TIERRA SUFICIENTE PARA SU 

SUBSJSTENC!f\ Y LA DE SU FAMILIA> !47l. 

EL ARTICULO PARECJA QUE NO TENIA DISCUSION: EL PROBLEMA CENTRAL 

DE LA REVOLUCION MEXICANA HADIA SIDO EL DE LA TIERRA Y EN CONSECUEN

CIA EL PRHU:::í! ASUNTO A RESOLVER CONSISTlA PRECISAMENTE EN ACABAR CON 

LA CONCENTRACION DE LA TIERRA EN POCAS MANOS Y DISTRIBUIRLA ENTRE LOS 

CAMPESINOS QUE NO l:A TUVIERAN. LA PROPOSICION TOMABA PARTIDO PORQUE 

FUEHA LA FORMA DE LA PEQUEi'iA PHOPIEDAD LA BASE DEL SISTEMA AGRICOLA 

NACIONAL, RE!VltlDICANOO UNA TRADICION LIBERAL MUY ARRAIGADA. DEBIA 

TENER CONSENSO. SIN EMBARGO, AUNQUE LA MAYORIA DE LOS DELEGADOS DEL 

NORTE Y DEL SUR ESTABAN DE ACLJERDO CON ESTE CONTENIDO Y AS! LO HABIAN 

DEJADO VER CON LA REDACCJON DE LA COMISION DE PROGRAMA - LA CUAL ES

TABA COMPUESTA POR FEDERICO CEF!VANTES QUE ERA SU PRESIDENTE, ALBERTO 

PlilA, EZEQUIEL CATALAN, HERll3ERTO FR!.AS, ENRIQUE ZEPEDA, DIONJSIO MA

RINES VALERO, ANTONIO DIAZ SOTO V GAMA, OTILJO HONTAÑO, Y SERGIO PA

SUENGO 148>-, ALGUNOS DELEGADOS NORTEÑOS COMO ANGEL CASTELLANOS Y VE

LAZQUEZ ARGUMENTAí~ON EN CONTRA POíi CONSIDERAR QUE NO DEBlAN DES

TRUIRSE LOS LATIFUNll!OS ADQUIRIDOS CON HONRADEZ Y QUE FUERAN rAABAJA-
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DOS EFICIENTEMENTE POR SUS PROPIETARIOS; PARA RESOLVER LA CARENCIA DE 

TIERRAS A LOS GRUPOS DESPROTEJIDOS PROPONIA CASTELLANOS AFECTAR LAS 

<EXTENSIONES BALDIAS>. SOTO Y GAMA, POR EL CONTRARIO CONSIDERABA QUE 

LOS LATIFUNDIOS DEB!f\N DESHfülRSE TOTALNEtHE PUES NO ERA POSIBLE QUE 

COEXISTIERAN JUNTO CON LA F'EQU[ÑA Pí\OPIEDAD. FROPONIA UNA HODIFICA

CION SUBSTl\NCJ(\L: WUE U\ T Jff,RA Nú DEiliA 0,.:0f~Sl ,¡ QUIEN L>1 SOLICITARA 

SINO A QUIEN LA NECESITARA. RAMIREZ WIELLA, DEL SUR, REFORZí'\BA LA PO

SlCION ARGUMENTANDO QUE Ll\S LllJERTl\DES INDIVIDUALES EflAN ILUSORIAS 

SIN LIBERTAD ECONOH!CA¡ M>"•r<INES VAL.ERO PEDIA 2 PRECISIONES: QUE SI EN 

EL TEXTO DECIA ~A C;'\01\ MEXICANO QUE LO SOLICITE..> NO SE INTERPRETARA 

SOLO COMO .:HOMBRE:>, SINO QUE TAMBIEN SE CONS!DEflARA A LAS MUJERES 

VIUDAS COMO JEFAS DE FM1ILIA Y CON DEHECHO A U\ '1 IERRA Y í.lUE ESTA SE 

ADJUDICARA «A LOS INDIOS Y A LOS MAS NECESITADOS>· (119>. LA POSIC ION 

EXPl<ESAUll f'OH LOS IWRTEÑOS QU[ ESTl\01'\~l Et! COiHR.I'.\ E~ll MllY DEBIL Y AL 

PASARSE A VOTACION, POR UNANIMIDAD, QUEDO ttPRübADA CON LA SIGUIENTE 

REDACCION: 

« J. DESTRUIR EL LATIFUNDISMO Y cr-EAr. LA PEQUE~A PROPIEDAD, Y 

PROF•ORCIONAR A CADA MEXIC•'ND QUE LO SOLiC! 1·E, TIEHRA BASTANTE 

PARA SUBVENIR A U\S NECESIDADES DE SU FAmLIA DANOOSE EN TODO 

CASO, LA F'kEFERENCIA A LOS CAMPESINOS• (50). 

EEE MISMO DIA, SIN DISCUSION Y POH UNANIMIDAD FUERDrl APROBADOS 

LOS ARTICULOS 11, 111 Y IV, CU'IO CONTENIDO ERA: 

< I I. DEVOLVER A LOS PUEBLOS LOS EJIDOS Y 1\GUAS DE QUE HAN SIDO 

DESPOJADOS Y DOTAR DI.o AMBOS A LAS POBLACIONES QUE, NECESITANOO

LOS, NO LOS TENGAN, O LOS POSEAN EN CANTIDAD INSUFICIENTE PARA 

SUS NECESIDADES. 
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111. FOl1ENTAR LA AGRICULTURA, FUNDANDO BANCOS AGR1COLAS QUE PRE

VEAN DE FONDOS E IMPLEMENTOS A LOS AGRICULTORES EN PEQUEÑO E IN

VIRTIENDO EN TRABAJOS DE lRRIGACION, PLANTIOS DE BOSQUES, VlAS 

DE COHUNICACION V EN GENERAL, EN LAS OBRAS DE HEJORAHIENTRO 

AGRICOLA TODAS LAS SUM1<S QUE SEAN NECESP.RIAS, A FIN DE QUE NUES

TRO SUELO PRODUZCA LAS RIQUEZAS DE QUE ES CAPAZ. 

IV. FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE ESCUELAS REGIONALES DE AGRI

CULTURA Y DE ESTACIONES AGRICOLAS DE EXPERIHENTACION,PARA LA EN

SEÑANZA Y ADllPTACION DE LOS MEJORES HETODOS DE CULTIVO » <51 l 

EL ARTICULO V, QUE HABU\llA DE EVITAR LA CREACION DE MONOPOLIOS V 

DESTRUIR LOS ANTERIORES REF!RIENDOSE SOLAMENTE A LOS RELACIONADOS CON 

LOS RECURSOS NATURr.t.ES, FUE MODIFICADO, A PETIC!ON DEL NORTEÑO NIETO, 

PARA HACERLO HAS GENERAL, APROBANDOSE ASI: 

e V. EVITAR LA CREACION DE TODA CLASE OE MONOPOLIOS¡ DESTRUIR 

LOS VA EXISTENTES, Y REVISAR LAS LEVES V CONCESIONES QUE LOS 

PROTEJEN> <52> 

COMO SE OBSERVA LA SES!ON HABIA SIDO HUY PRODUCTIVA PUES HABIAN 

SIDO APROBADOS, SIN HUCHA DISCUSION, LOS 5 PRIMEROS ARTICULOS QUE 

ERAN PRECISAMENTE LOS QUE mATABAN SOBHE LAS CUESTIONES AGRARIAS V 

QUE REFLEJABAN UN CONSENSO IMPOíHANTE DEL VlLLISMO Y EL ZAPATISMO. LA 

CONVENCION PLANTEABA AS! SU POSICION ANTE EL PROBLEMA AGRARIO JUSTO 

ANTES DE LOS ENFRENTAMIENTOS MILITARES DlCISIVOS CON EL COtlSTITUCIO

NALISHO Y COMO RESPUESTA ANTE LA LEY AGRARIA DE CARRANZA. LO QUE PRO

CEDIA EN ESOS MOMENTOS ERA SU APLICACION. LA CONCEPCION EXPRESADA EN 

ESTOS 5 ARTICULOS SOBf<E EL PROBLEMA AGRARIO EHA UNA MEDIACION ENTRE 

LAS POSICIONES DEL NORTE Y DEL SUR. TENIA MENOS R .. 1DICALIDAD QUE EL 
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PLAN DE AVALA PUES ESTE ERA HAS PRECISO EN LA REFORMA AGRARIA !LOS 

PUEBLOS TOMABAN POSESIDN DE SUS TIERRAS DESDE LUEGO V LAS DEFENDIAN 

CON LAS ARMAS> Y LA REDACCION DEL PROGRAMA NO CONCRETABA LOS MECANIS

MOS SOBRE EL REPARTO. TOMABA PARTIDO POR LA DISTRIBUCION DEL LATIFUN

DIO, LA CREACION DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD Y LA DEVOLUC!ON DE LAS TIE

RRAS A LOS PUEBLOS E INDIVIDUOS DESPOJADOS Y AÑADIA LA CREAC!ON DE 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA V UN BMlCO PARA EL DESARROLLO DE LA llGR!CUL-

TURA, AS! COMO LA DESTRUCCION DE LOS LATIFUNDIOS. TODO ESTO ESTABA 

CONTEMPLl,DO YA EN EL PLAN DE AYALA, NO SE AGREGADA NINGUN CONTENIDO 

NUEVO. 

EN LOS SIGUIENTES DIAS CONTINUO DISCUTIENDQSE EL PROGRAMA. EN LAS 

SESIONES DEL 9 V 10 DE MARZO SE DISCUTIERON VARIOS ARTICULOS. EL VI, 

QUE DISPONIA LA APLICACIDN DE UNA LEGISLACION, MINERA QUE IMPIDIERA 

«EL ACAPARAMIENTO DE VASTAS ZONAS> V DISPUSIERA LA TERMINACION DE LAS 

CONCESIONES PARA LAS MINAS QUE SUSPENDIERAN SU TRABAJO POR CIERTO 

TIEMPO FIJE APROBADO !53>. EL VII, QUE "TRATABA SOBRE EL RESTABLECI-

MJ ENTO DEL í<EG 1 NEN cmisT 1 TUC I Ctll>,L PfiílA El. 1 o. DE ENERO DE 1915 y QUE 

RECOMENDABA LA F'REPARACION AtHICIP;,DA DE LAS ELECCIOtJES PARA AYUNTA

MIENTOS, MAGISTRADOS, DIPUTADOS Y SENADORES LOCALES Y FEDERALES FUE 

RETIRADO PORQUE NO CONTENIA NlfJGUNA HEFORMA E INCLUIDO EN EL PREAM

BULO. EL VIII, QUE SUPRll11A LOS PUESTOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA Y LA!:i .JEFATURAS POLI ílCAS FUE APROBADO SIN DISCUSION, AL 

IGUAL QUE EL IX, SOBRE LA INDUENDENC!A DE LOS MUNICIPIOS, QUE A LA 

LETRA DECI,A: < IX. REALIZAR U\ INDEPENDENCIA DE LOS MUNICIPIOS PROCU

RANDO A ESTOS UNA AMPLIA LIBERTAD DE ACCION QUE LES PERMITA ATENDER 

EFICAZMENTE LOS INTEhESES COMUNALES Y LOS PRESERVE DE LOS ATAQUES Y 

USURPACIONES DE LOS GOBIERNOS FEDERAL Y LOCAL :o. A INSISTENC !A DE LOS 

NORTEÑOS, QUE INSISTIERON EN QUE SE COl":PLEMENTARA HACIENDO EXPLICITA 
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LA DECLARACION DE LA SOBERANIA ESTATAL SE APROBO EL TEXTO: < IX. REA

LIZAR LA LIBERTAD ECONOMICA Y POLITICA DE LOS MUNICIPIOS Y HACER 

EFECTIVA LA SOllERANIA DE LOS ESTADOS> 154>. 

EL ARTICULO X, QUE VERSABA SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL SUFRAGIO -

UNA PARTE DEL CONTENIDO QUE HABIA SERVIDO EN 1910 A MADERO COMO DETO

NANTE DE SU MOVIMIENTO- Y LA NO INTF.RVENCION DE LAS AUTORIDADES EN 

LOS PROCESOS ELECTORALES, OESPUES DE UNA OREVE DISCUSION, FUE RETI

RADO COHO ARTICULO E INCLUIDO EN EL PREAHBIJLO POR CONSIDERARSE QUE YA 

ESTABA ESTA!lLECIOO EN LAS LEYES Y QUE NO l\i;ADI!\ NINGUN PíllNCIPIO 

NUEVO 155>. 

SIN EMBAr\GO LA DISCUSJON DEL ARTICULO XI, QUE ESTAl:iLECIA LA FORMA 

DEL VOTO Dlf;ECTO PABA LA ELECCION DE LOS PODEH!:.S LOCi\LES Y FEDERALES 

DEMOSTRO QUE SOBRE ESTE ASUNTO SI EXISTIA UNA PROFUNDA DIFERENCIA EN

TRE LOS DELEGADOS DEL NORlE y DEL SUH: ltü:.Vlroü, cr.STELLAtms y CERVl\N

TES NO SE OPONIAN AL PRINCIF·IO EN SI M!Si10, PEílO CONSIDEHABA~l QUE NO 

PODIA EJERCERSE EN UN PAIS COMO MEXICO CON UN ~ '10'/. DE POBLACION 

ANALFMETA > Y UNA PARTE CONSIDEW\BLE DE lNDIGENAS QUE NO TEN!AN CO

NOCIMIENTO DEL llllOMA; PRETENDH1 r:;UE AS! PUD1Efü111 EJERCER DEBIDAtlENTE 

EL voro SERIA ILUSORIO, P(JR LO QUE EL VOTO DEBERIA SEE RESTRlrlGIDO; 

SOBRE ELLO CASTELLANOS SE AVENTURABA A Pl~OPONEF< QUE SOLO PUDIERAN VO

TAR QUIENES SUPIERAN LEER Y E.SCRJl<IFl, l11~ídNES VALEf;U, TAMB!EN DELE

GADO DEL NORTE, CONCEDIA: VOTO DJHEClO.EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES 

E INDIRECTO EN LAS FEOERf\LES. ES'JA ARGUMEtHACION INDUDABLEMENTE EHA 

ANTIOEMOCRATICA Y LLEVABA i\ UN SISTEMA DE VOTACJON Al'ISTOCRATICO Y 

SELECTIVO QUE DEJl\BA Af'UEHI\ fi U\S f\MPLIAS MAYORJ¡.\S l'E LA POBLACION. 

LOS VILL!SH\S SE COLDCl-~fü\N JETRf1S iNCLUSO DE MADERO. ASI SE LOS RE

CHIMIMO SOTO Y GAMA QUJE.N ARGUMEN1A8A QUE LO utHCO BUENO DEL MADE-
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RISMO HABIA SIDO EL VOTO DIRECTO Y AHORA SUS SEGUIDORES QUER!AN ANU

LAR ESE DERECHO¡ EL Y MONTAAO SOSTUVIERON LA DEFENSA DEL VOTO DIRECTO 

COMO PROCEDIMIENTO DEMOCRATICO QUE EVITABA LA CORAUPCION Y EL ENGAÑO 

Y NEGABAN ROTUNDAMENTE QUE LAS MASAS DE POBLAC!ON NO SUPIERAN DISCER

NIR Y EJERCEH LA DEFENSA DE SUS INTERESES, PUES LA MEJOf< MUESTRA DE 

QUE SI SABIAN HACERLO Ekf'I LA FROF'l/1 f<EVDLUCION, COMO SEÑALABA EL NOR

TEÑO VELAZCUEZ, QUIEN SE AL!t<EABA CON LOS lAPATISTAS. SIENDO MAfORIA 

ESTOS ULTIMOS EL ARTICULO SE APAOBO 156). 

EL SIGUIENTE ARTICULO, EL XII PAOPONIA QUE LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA ESTABA FACULTADA, EN ULTIMA INSTANCIA, PARA DECIDIR SOBRE LA 

VALIDEZ DE LAS ELECCIONES EN LOS ESTADOS. A ESTA PROPUESTA SOSTENIDA 

POR LOS ZAPAT!STAS DE LA COM!SlDN, SE OPUSIERON TAMBlEN LOS NORTEÑOS. 

EL ARGUMENTO PRINCIPAL QUE SOSTEN!AN CERVANTES, PIÑA, NIETO, aoRREGO, 

ERA QUE CONSTlTUlA UNA VIOLAC!ON A LA SODERl\NlA DE L05 ESTADOS Y UNA 

ATRIBUC!ON QUE ALTERABA EL EQUILIDRIO ENTRE LOS 3 PODERES Y CONDUCIA 

A LA f'REPONDERANC l A DE LA SUF'REMA CORTE QUE SE CONVERTIR I A AS I EN EL 

< PODER SOBERANO >, COMU ALOTADA CERVANTES¡ SOTO Y GAMA, POR SU 

PARTE, fiRGUMENTA[<A 1\ FAVOR DEL f\RTICULO SU,l\LANOO QUE ESE Pr<OCEDl

MIEtHO HABIA TENIDO VAL !OEZ DUí<l\NTE LOS GOBlERtlOS DE .IUAREZ Y DE 

LERDO Y QUE NO ERA UNA VIDLACJON A LA SOOERANIA ESTATAL SINO UNA Ll

Hl TACJON 11!\S A SUS FACUL TAOES; EL Y VELAZQUEZ SOSTUVIERON QUE DEBIA 

EVITARSE QUE FUERAN LAS LEGISLATURAS LOCALES QUIENES DECIDIERAN LA 

CUESTION TAL Y COMO SE PrmCTICABA, PUES CDNDUClA A FRAUDES. CURIOSA

MENTE EN ESTA DISCUSION, LOS DELEGADOS DEL SUR SDSTENIAN LA DEFENSA 

DE UN MECANISMO CEtHRALlSTA CONTRA LAS ATR][IUC!ONES REGIONALES EN MA

TERIA ELECTORAL Y LOS DEL NORTE CHIT!CABAN ESE MECANISMO. F!NAU1ENTE 

NO SE DECIDID ESE DJA Y FUE HASTA EL DIA 22 YA E~I LA CAPITAL CUANDO 

SE REANUDO LA D!SCUS!ON DEL ARTICULO EN CUESTION CS7>. 
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EL DlA 11 DE MARZO SE CONFIRMO OFICIALMENTE QUE LAS TROPAS CONS

TITUCIONAL!STAS DE OBREGON HABIAN EVACUADO LA CAPITAL DEL PAJS Y SE 

DIRlGJAN AL BAJlO. LAS FUERZAS DEL EJERCITO LIBERTADOR VOLVIERON A 

OCUPAR LA CIUDAD DE l'IEXICO. ANTE ELLO, LOS DELEGADOS VILLlSTAS GANA

RON EN LA ASAMBLEA SU PROPUESTA DE TRASLADARSE A LA CAPITAL Y SUSPEN

DER POR 10 DIAS LAS SESIONES DE LA CONVENCION PARA REANUDARLAS EL DIA 

21. 

El. PROGRAMA DE GOBIERNO EN LA CAPITAL. 

EL 21 DE MARZO, SEl<ALADO PARA Ll't REAPERTURA DE SESlONES, UNA MANIFES

TAClON ENTUSIASTA RECIBID EN EL CENTf,O DE t_I\ CIUDAD A U\5 FUERZAS ZA

PATISTAS Y DE LA CONVENCJON (58). EN u; SES ION, LOS DELEGADOS DEL 

NORTE PRESENTARON LA MOC ION DE QUE SE SUSPEND l ERA POR 2 MU l l VOS: 

PORQUE HA!HA QUE AGRADECER u, RECTPCION DE QUE HA!HAN SIDO OBJETO POR 

LOS CAPITALINOS Y PARA HDMR1\í< LA MEMORIA DE j!JAREZ. A ESTA PROPUESTA 

SE UNEN MONTAi<O Y PEF<EZ TAYLOf<. SIN f:MDl\f(GO SOTO 'Y GAl1A PROVOCO UNA 

ENCONADA OISCUSION AL OPONEr::sE A LA MOC[ON ARGUMENTANDO QUE NO DEBlA 

PERDERSE EL TIEMPO N[ DEJARSE ENGAÑAR POR EL f<ECJBIMIENTO DE LOS CA

PITALINOS, A LOS QUE CALIFICA DE REACCIONARIOS. TORPEMENTE SOTO Y 

GAMA SE EMPEílABA UNA Y OTR1! VEZ EN NEGAR ll1PDRH1NCIA A LOS HABITANTES 

DE LA CAPITAL Y SE DEJABA LLEVAR POR UNA FACIL GENERAllZACION QUE ME

TIA EN EL MISMO SACO A LAS DIH:S<ENTES CLASES Y SECTORES DE LA POBLA

CION CAPITALINr,. NO CONFORME COll ELLO SE LANZAFJ1; TAMBlEN CONTRA JUA

REZ, A QUIEN E~lDlLGABA E; EPITETO DE THAIOOR A SU RAZA; ALTERADO, 

CAIA EN LOS ARREBATOS QUE LO PON!AN EN TERRENO PANTANOSO; DEC!A QUE 

EL CARRANCISMD ERA t.'EVOLUClONAr{JO Y QUE LAS MANrFESTACIONES CAPITALI

NAS SOLO ERAN 1\NT!CARR>\NC!STAS F'ERO lil MISMO TIEMPO RH\CCJONARIAS V 

264 



QUE ENTRE LA REACCION Y EL CARRANCISHO PREFERIA A ESTE ULTIMO. LA PO

SICION DE SOTO Y GAHA ERA HUY DEBIL V A PESAR DEL APOYO QUE TUVO POR 

ALGUNOS DE LOS DELEGADOS ZAPATISTAS, SE APROBO LA HOCION SUSPENSIVA 

DE LOS NORTEÑOS <591 

LA POSICION DE SOTO V GAt".A ANTICAPITALINA, REFLEJABA NO SOLO UNA 

GRAVE lNCOMPRENSION Y UNA FALTA DE SENSIBILIDAD EXTREMA, SINO SOBRE 

TODO UNA DE LAS DEBILIDADES MAS ACENTUADAS Y QUIZAS LA PRINCIPAL DE 

LAS FUERZAS ZAPATISTAS Y VILL!STAS ANTE UMO I'". : Q'.; PRINCIPALES PRO

BLEMAS DE LA REVOLUCION: COMO INCORPOHAR A LAS CIUDADES -Y LA CIUDAD 

DE MEXICO ERA EL PRINCIPAL CENTRO POL!TICO, INDUSTRIAL Y CULTURAL DEL 

PAIS- A LA REVOLUCION. LA ACTITUD DE SOTO Y GAP11\ -AUNQUE HUBIERA SIDO 

DERROTADA Y COMBATIDA POR OTROS DELEGADOS QUE SE ACERCABAN UN POCO 

MAS A LA COMPKENSION DE ESTE Pf'OBLEMA-, ESTABA MAS PROXIMA A LA DE 

ZAPATA Y DE VILLA EN ESA ETAPA. ZAPATA PRACTICAMENTE HABIA ABANDONADO 

LA CAHPA;:;A CONTRA EL CONSTITUCIDNAL!SHO Y SE llADIA ENCERRADO EN SUS 

DOMINIOS MOHELENSES. VILLA EN EL NORTE, ULTIMABA LA ORGANIZACION DE 

SUS FUERZAS PARA Lf<S BATALLAS CONTRA OE<REGON. SIN EMBARGO, LA CONVEN

CION, EL GOBIERNO DE l•MBAS FUERZAS SE ENCONTRABA POR SEGUNDA OCASION 

COMO DUEÑO DE LA CAPITAL. EN LA f'RlMERA OCASIDN POR [)!VERSAS ClliCUNS

lANClAS, NO HAl<!A PODIDO llESl\h:í,OLLARSE LA !NCORPORACION DE LAS CLASES 

POPULARES CAPITALINAS A U\ REVOLUClotl VILLISTA-ZAPATISTI\. LA POSTE

RIOR OCUPAC!ON OBREGON!Sll'l EN FEBRERO TAMPOCO LO HABIA PODIDO HACER 

PERO, A PESAR DE HA[tEí< PfWVUCADD UNI\ REACC!ON POPULAR EN SU CONTRA, 

HABIA SACADO BUENOS DIVIDENDOS DE SU OCUPACION: EL PACTO CON LA COM Y 

LA FORMACION DE LOS BATALLONES ROJOS. AHORA LAS FUERZAS CONVENCIONIS

TAS DEB!AN ?-.PROVECHAR LA OPOIHUNUDAD QUE LES BRINDABA ESTA SEGUNDA 

OCUPAC!ON Y PROCURAR FORTltLECER ESE FLANCO DEB!L QUE TENIAN. PERO NO 

BASTABA CON QUE LOS DELEGADOS Y LOS FUNC lONARlOS CllNVENCIONISTAS SE-
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SIONARAN UNA VEZ HAS EN LA CAPITAL, NI CON QUE LAS TROPAS ZAPATISTAS 

EJERCIERAN FUNCIONES DE VIGILANCIA Y SALVAGUARDA. HA[llA QUE CONQUIS

TAR MASIVAMENTE A u, CAPITAL Y UTILIZARLA COMO CENTRO DE OPERACIONES 

EN EL PEOR DE LOS CASOS SI NO SE LA PODIA INCORPORAR O, UNA VEZ MAS, 

INTENTAR LA INTEGRACION DE LOS SECTORES POPULARES A LA REVOLUCION. 

PERO NI UNA NI OTRA COSA ESTABAN DENTRO DE LOS PLANES DE VILLA Y DE 

ZAPATA. 

EL 22 DE MARZO GONZALEZ GARZA ESCRIBIA A VILLA PIDIENDOLE SU OPI

NlON SOBRE LOS VILLISTAS QUE DEBERll\N OCUF·AR PUESTOS EN SU GOBIERNO 

PROPONIENDO A DIAZ LOMBARDO, ESCUDERO, GARZA CARDENAS, SANABRIA Y AN

GELES¡ LE PROF"ONIA TAMBIEN QUE ATACARA A LOS CONSTITUCIONALISTAS 

CERCA DE PACHUCA, Y SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONSERVAR LA OCUPACION DE 

LA CAPITAL DECIA: «LA CIUDAD DE MEXICO MILITARMENTE NO SIGNIFICA 

NADA¡ PERO EN POLITICA INTERNHCIONAL SIGNIFICA EL TODO~ <60>. LA 

CONTESTACION DE VILLA UN DIA DESPUES ERA MUY ILUSTRATIVA: « ••• AUNQUE 

SOLAMENTE SEAN 6 MIL LAS FUERZAS ENEMIGAS ENTRE MEXICO Y SAN JUAN DEL 

RIO NO HAN PODIDO HACERLES NA[;A LAS FUERZAS ZAPATISTAS .•• FRANCAMENTE 

CONSIDERO QUE LA CONVENCION NO AVENTAJA MUCHO CON RESIDIR EN ESA CIU

DAD ••• >. A CONTINUACION VILLA EXPRESABA SU DESCONFIANZA EN LAS TROPAS 

ZAPATISTAS PARA QUE PUDIERAN SOSTENER LA CAPITAL Y LA CAMPAÑA CONTRA 

OBREGON1 « ••• SERIA POR FALTA DE ORGANIZACION, DE DISCIPLINA, POR 

FALTA DE ALGUNOS ELEMENTOS O POR CAUSAS QUE YO NO CONOZCO, LO CIERTO 

ES QUE LA CAMPAÑA QUE TIENEN EMPRENDIDA NO DA LOS RESULTADOS APETECI

DOS ». AUNQUE ESTABA DE ACUERDO CON LOS NOMBRA~llENTDS QUE LE SUGERIA 

GONZALEZ GARZA PARA SU GOBIERNO, NO QUERJA QUE ESAS PERSONAS FUERAN A 

LA CAPITAL A EXPONERSE Y CONCLUIA TAJANTE SOBRE LA CIUDAD DE HEXICO: 

•: •.• NI HILITAF<, NJ POLJTICA, NI ECONOMICAMENTE Y SOLO ES PARA NOSO-
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TROS EL FOCO DE LAS INTRIGAS Y EL LUGAR DONDE SE CORROMPEN LOS CORA

ZONES SANOS Y SE PERVIERTEN LAS CONCIENCIAS> <ót>. 

TODAVIA EL 25 EL ENCARGADO DEL EJECUTIVO INSISTIA EN QUE SI LA 

CAPITAL NO TENIA IMPORTANCIA MILITAR, SI LA TENIA POLITICA V ECONOl11-

CANENTE, F'ERO EN LUGAF< DE VER EN ESTO EL PAPEL úE LA CLASE O&ktRA, 

LOS ASALARIADOS, LAS CLASES F'OllRES, ETC. SE REFERIA A QUE LA CIUDAD 

ESTABA .. LIGADA CON LA RED úl FERROCARRILES Y TELEGRAF05 MAS EXTENSA 

DE LA REPUBLICA > V QUE ERA < LA RESIDENCIA DEL CUERPO DIPLOMATICO, 

EL ASIENTO DE LAS COMPAiHAS Y HOMBRES DE NEGOC 105 MAS IMPORTANTES DEL 

PAIS >. ES DECIR, QUE SU í<AlONANIENTO ESHIBA DE CABEZA PUES SE FIJABP. 

EN LOS DIPLONATICOS EXTRANJEROS Y EN LA BURGUESJA. CONSIDERABA ERRO

NEO TRASLADARSE AL NORTE PUES PODIA PROVOCAR U~ DIVISION DE LA CON

VENC!ON Y L.E PEDII\ 1\ VILLA l\YUDA MILITAR t62l. 

LA CUESTION OBRERA 

ENTRE TANTO LA CONVENC ION D 1SClH1 A PREC 1 SAMENTE UNO DE LOS ASUNTOS 

MAS IMPORTANTES DE LA HEVOLUCION: EL PROBLEMA OBRERO. AL MISMO 

TIEMPO, EL 22 Y 23 !JE MARZO SE VJE1;01~ EL ARTICULO >11, QUE HABIA QUE·

DAúO PENDIENTE " SOBRE LA CALIFICACION DE LAS ELECCIDriES LOCALES POR 

LA SUPREMA CORTE "' V EL X 111 QUE EST,,.BLECIA EL l<EGIMEN PARLAMENTARIO 

COMO FORMA DE GOBIERNO DE LA REPUDLICA. ESTE ULTIMO ARTICULO TENIA 

COMO ANTECEDENTE LA LEY SOBRE LA DfiGAN 1 ZAC ION DEL PODER EJECUT l VD QUE 

HAB!A SIDO APRDBAOA EN ENERO <63). 

DESPUES DE ELLO, LA 1-lSAMBLEA COHENZO H DISCUTIR EL PROBLEMA 

OBRERO. EL ARTICULO DECIA: 
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« XIV. RECONOCER AMPLIA PERSONALIDAD ANTE LA LEY A LOS SINDICA

TOS V SOCIEDADES DE OBREROS, DEPENDIENTES O EMPLEADOS, PARA QUE 

EL GOBIERNO, LOS EMPRESARIOS Y LOS CAPITALISTAS, TENGAN QUE TRA

TAR CON FUERTES V BIEN ORGANIZADAS UNIONES DE TRABAJADORES V NO 

CON EL OPERARIO AISLADO E INDEFENSO >. 

EL CONTENIDO OE ESTE ARTICULO PROVOCO UNA DE LOS MAS ENCONADOS V 

DECISIVOS DEBATES EN EL SENO DE LA CONVENCION Y DEMOSTRO LA PROFUNDA 

DIFERENCIA QUE EX!STIA ENTRE EL NORTE Y EL SUR ANTE ESTE PROBLEMA 

CRUCIAL. 

EL ART !CULO EN CUESTION PLANTEADA EL DERECHO DE LA ORGANI ZAC!ON 

OBRERA Y DE SU RECONOCIMIENTO ANTE LA LEY. PROVOCO UNA DISCUSION QUE 

SE PROLONGO 4 O!AS. l.OS Zl\f'ATIS11~S -Y PARTICULARMENTE AQUELLOS QUE 

PROVENIAN O HABIAN ESTADO VINCULADOS CON LA COM-, DEFENDIERON EL AR

TICULO CONTRA LA OPOSICION OBSTINADA DE LA MAYORIA DE LOS DELEGADOS 

VlLLISTAS. EN COMPARAC!ON CON LA POSICION DE LOS DELEGADOS VILL!STAS, 

LA DE LOS ZAPATISTAS -AUNQUE SE QUEDABAN CORTOS-, SE ACERCABA MUCHO 

MAS A LA TRAOICION Y A LA EXPERIENCIA DE LUCHA DE LOS SECTORES OBRE

ROS MEXICANOS Y DE SU ALA ANARQUISTA MAS MILITANTE. LA OISCUSION CO

MENZO EL 23 OE MARZO. RAFAEL PEREZ TAYLOR, EXLIDER DE LA COM, CONSI

DERABA EL ARTICULO COMO NETAMENTE REVOLUCIONARIO PORQUE AGRUPADOS LOS 

TRABAJADORES EN SOCIEDADES MUíUALISTAS, EN COOPERATIVAS O EN SINDICA

TOS, SIENDO RECONOCIDOS TODOS El-LOS POR EL GOBIE'::RtlO, -'SE VUELVEN PO

TENTES, PORQUE EN MASA Y CON LA AMENAZA DE LA HUELGA GENERAL TODO EL 

PODERJO DE LOS HOMBRES AOIN[RADOS TENDRA QUE CAER POR LOS SUELOS'*'; 

LLAMABA LA ATENCION SOBRE EL Pi~CTO ENTRE LA COM Y EL CONST 1 TUClONA

LISHO, PERO SU EXPLICACION DE DICHO PACTO SOLO CONTEMPLABA UNA ESPE-
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ClE DE TRAICION DE LA COM, LA CUAL SE HABIA VENDIDO POR UN «MENDRUGO 

DE PAN• A OBREGON. 

LA ARGUMENTACION DE LA POSICION DE LOS DELEGADOS V ILLISlAS ANTE 

LA CUESTION OBRERA LA INICIO CERVANTES. ESTE FUNDO SU ARGUMENTACION 

EN SU RECHAZO AL SOCIALISMO, AL ANARQUISMO Y AL SINDICALISMO: < EL 

SOCIALISMO PREDICA EL ESTABLECIMIENTO DEL MISMO NIVEL, COMO SI FUERA 

UN RASERO BAJO LA MANO DEL ESíADO ••• LOS SOCIALISTAS PREDICAN QUE LA 

SOCIEDAD DEBE SER REHECHA A FUERZA DE DECBETOS Y APROVECHAN CO~IO UNA 

OCASION REFULGENTE LA DE LAS REVOLUCIONES TRIUNFANTES ••• LE ATRIBUYEN 

A LAS LEYES UN PODER FENOMENAL, SE IMAGINAN QUE LAS COSTUMBRES DE UN 

PUEBLO SE MODIFICAN POR l.A PRODUCCION INCONSIDERADA DE LEYES Y NO 

QUIEREN CONVENCERSE DE QUE A UN PUEDLO SE LE ELEVA CUANDO SE LE 

EDUCA ••• FRETENDEN QUE EL CAPITALISMO ES EL ORIGEN DE TODOS LOS MA-

LES ••• QUE EL ESTADO SE1i QUIEN AOMINISrnE Y QUE SU ADM!NISlRACION SEA 

TAN PURA Y TAN IGUALITARU. QUE LOO PRODUCTOS SE REF'ARTAN IGUALMENTE 

ENTRE TODOS LOS CIUDADANOS >, CONSIDrnABA COMO UN PELIGRO PERMITIR LA 

ORGANJZACION OBRERA, PUE3 • EL SINDIC.'ILIS!10 BUSCA OESTi',UIR A LA SO

CIEDAD ACTUAL EN PllOVECHO DE LA CLASE OBRERA ". CERVANTES ESTABA EN 

CONTRA DE LA ALTERACION DEL EQUIUllf<IO ENTRE LAS CLASES QUE CREJA 

EXISTIA EN LA SOCIEDAD: Lr1 ORGANIZACION Y LA LUCHA OE<f<ERA, PROVOCA

RIAN LA DESTRUCCIOtJ DEL CAPITAL Y ESTO SOLO !RIA EN PERJUICIO DE LA 

SOCIEDAD Y DE LA PROPIA CLASE TRABAJADORA. SE OPONIA TAMBIEN AL SO-

CIALISMO y A LAS F'RETEt<CIONCS oonrnr,s POR MEJOf\AR su SALARIO f'Dl<QUE 

< LA INMODERADA PRETEMSION DE QUE EL OBRERO GANE CADA DIA MAS Y MAS :. 

PROVOCARIA LA PARALIZACION 1NDIJS1HIAL Y LA FUGA DE CAPITALES EXTRAN

JEROS. 
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EL DIA 24 CONTINUO LA DISCUSION. TREVIÑO, DEL NORTE ARGUMENTO A 

FAVOR DEL UNIONISMO Y DEL COLECTIVISMO, PONIENDO COMO EJEMPLO AL GRE

MIO DE LOS FERROCARRILEROS, AL QUE PERTENECIA; PROPONIA QUE EL GO

BIERNO CONCEDIERA PERSONALIDAD JUAIDICA A LAS SOCIE0(1DES HUTur.usrns. 

PEREZ TAYLOR EN UNA SEGUNDA INTEAVENC!ON REIVINOICABI\ UN CONTENIDO 

ANARQUISTA• LOS OBREROS NO NffESlff1BAN DEL RECONOCIMIENTO OFICIAL NI 

DEBIA MENDIGAR ESTE PAfiA CONSTITlJlí< SUS Of<Gl\Nl7AC!ONES Y EJERCER SUS 

FORMAS DE LUCHA EN CONTRA DEL GOBIH.NO, EL Cl\F'ITl'\L Y LAS INSTITUCIO

NES A TAAVES DEL BOYCOTAJE, SABOTAJE Y LA HlJELG!\ GEMERAL. LUIS HEN

DEZ, OTRO LIDER EX-CON, C011PLEMEIHl\l•A ,, SU COMPAi;ERO: REIVINDICABA EL 

SGCIALISMO COMO UNA DOCTRINA QUE SE OPONIA AL INDIVIDLJl\LISMO CAPITA

LISTA Y EL SINDICALISMO ERA UN MEDIO PARA ALCANll'!RLO. t.r•S FORMAS DE 

LUCHA OBRERAS ERAN LEGITIMAS YA QUE NO EXISTIA EL EQUILIDRIO SUPUESTO 

POR CERVANTES Y ERAN POR TANTO INSTRUMENTOS DE LUCHA NECESARIOS DEL 

DEBIL CONTRA EL FUERTE; LA PROPIA REVOLUCION ERI\ EL EJEMPLO HAS VIVO 

DE ESA LEGITIMIDAD DE LA LLICHI\ CONTRA UN ORDEN INJUSTO; EXPONIA QUE 

EL SINDICALISMO ES ~ UN MEDIO DE LUCHA DE LOS TRABAJADORES QUE HAN 

AGOTADO YA TODOS LOS DEHl\S. COMO EL HUTUriLJSTA ••• QUE ES PERFECTAMENTE 

INCONVEtHENTE E INUTIL EN LOS r IEMl-'05 MODEf<NOS >. LOS SOCIALISTAS NO 

ESTABAN EN CONTRA DEL CAPITAL SINO DE LA CONCENTfü)C!OI~ DE ESTE Y DE 

LOS DEMAS MEDIOS DE RIQUEZA EN UNAS POCAS Ml\NOS, POR LO QUE BUSCABAN 

QUE ESTOS FUERf'.\N COLECTIVOS: -< POR CAPITAL ENTENDEMOS LA TIERRA ••• EL 

SUBSUELO ••• LAS MAQUINAS ••• LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y LOS INSTRUMENTOS 

DE TRABAJO ••• TODO ESO ES OBRI~ DE LOS TRABAJADORES ••• NO QUEREMOS DES

TRUIR A LOS CAPITALISTAS PEí<O SI AL CAP! TALISMU, PERO SI ESAS PERSO

NAS SE OPONEN TENDRAN QUE SER FATALMENTE ARROLLADOS ••• VIVIMOS EN UN 

SIGLO QUE MIRA AL SOCIALISMO ••• Y LLEG{1REMOS A EL. •• "· CONSIDERABA 
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TAMBIEN QUE ERA NECESARIO NO CONCEDER SINO EXIGIR EL RECONOCIMIENTO E 

JNFOhHABA QUE EN HEXICO EXISTIAN YA MAS DE 30 SINDICATOS. 

LOS DELEGADOS NORTEÑOS CONTINUARON OPONJENDOSE, DESCRIBIENDO VI

SIONES APOCALIPTJCAS EN LAS QUE LA LUCHA OBRERA ACABARlA CON LA SO

CIEDAD. QUEVEDO CRITICAE!A U\ INCONSECUENCIA DE LOS QUE, DlClENDOSE 

SINDICALISTAS, Pl\RTICIPl\llAN EN LA CONVENCION, EN EL GOBIERNO Y PEDIAN 

ADEMAS EL RECONOCIMIENTO DE ESTE A PRACTICAS QUE • VAN CONTRA EL CA

PITAL »¡ CONSIDERAllA « LAS IDEAS DEL SOCIALISMO HAS AVANZADO ••• DEL 

SOCIALISMO DE Ml\RX ••• MUY HERMOSAS ••• PERO FUERA DE EPOCA Y PRINCIPAL

MENTE FUERA DE NUESTHO MEDIO ACTUAL; PORClUE ESAS IDEAS SOCIALISTAS NO 

ESTAN IMPLANTADAS EN NINGUN PAIS DEL MUNDO, AUNUUE TENGAN MILES DE 

MILLONES DE ADEPTOS >, CASTA, REFORZABA SU POSICJON CRITICANDO LA MA

NIFULACION QUE EJERCIAN 'iílRRE LOS TRABAJADORES SUS LIDERES Y LA 

IRRESPONSABILIDAD DE ESTOS; NIETO, TAHBIEN VILLISTA, CLAMABA POR LA 

EDUCACION PARA SACAR A LAS CLASES TRAB•~JADORAS DE SU ATRASO Y MEJORAR 

SU SITUACION¡ NO ERA CORRECTO « INYECTARLES UNA FUERZA ART IF JCIAL :> 

POR PARTE DEL GOBIERNO, DECIA, PUES ESTO LOS DEBILITABA ~ LOS MANIA

TABA A EL. EN CONJUNTO LAS IDEAS EXPRESADAS POR LOS DELEGADOS DE LA 

DIVJSJON DEL NORTE NO SOLO IMPL!C(;BAN UNA CEGUERí; ANTE EL PROBLEMA 

OllRERO, SINO UNA OPOSICION DE CLASE MUY MARCADA EN CONTRA DE LOS IN

TERESES DE LOS ASALl\RIADOS. ESTA POS1URA NO SOLO LOS AISLABA DE LOS 

TRABAJADORES; TAMBJEN DEIJILITAllA AUN MAS SU ALIANZA CON EL ZAPATISMO 

EN VJSPERAS DE LOS COMBATES DECISIVOS CONTRA LOS CONSTITUCIONALISTAS 

Y AGRAVABA SU SITUACION DE AISLAMIENTO EN UNA ZONA DOMINADA POR EL 

EJERCITO LIBERTADOR. POR TANTO TílATAi;ON DE MATIZAR SU POSICION: CER

VANTES DECLARO NO ESTAR EN CONTRA DEL DERECHO DE HUELGA NI DEL CON

TRATO COLECTIVO, SINO DEL HECONOCIMIENTO OFICIAL A ESTE ULTIMO Y QUE 

ENTRE APOYAR AL CAPITALISTA O AL OBREf!O SE QUEDADA CON ESTE UL TINO; 
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ZEPEDA CONSIDERABA CONVENIENTE EL RECONOCIMIENTO A LOS SINDICATOS POR 

TEMOR A UNA REVOLUCION. TODOS LOS DEL NORTE COINCIDIAN EN CONDENAR 

LAS DOCTRHlAS MlARQUISTAS O SOCIALISTAS, AJENAS A LOS TRABAJADORES E 

INSANAS -DECIAN- Y SOLO ESTABAN DE ACUERDO EN OTORGAR DERECHOS MUY 

RESTRINGIDOS A LOS TRABAJADORES. 

DEL OTRO LADO SOTO Y GAMA TAMBIEN MEDIABA1 EL ARTICULO LO QUE GA~ 

RANTIZABA ERA L•' PAZ SOCIAL; NO PRETENDIA 1'.\BOLIR EL SISTEMA CAPITA

LISTA SINO LOGRAR UN TRATO f1i'.\S JUSTO PARA LOS ASALARIADOS, LO CUAL 

TAMBIEN BENEFICIABA A LOS CAPITALISTAS Y CRITICABA A QUIENES SE NEGA

BAN A RECONOCER DERECHOS QUE YA H>"IBIAN SIDO CONQUISTADOS DESDE TIEMPO 

ATRAS EN OTROS PAISES DESARROLLADOS. PROPONIA UN CAMBIO EN EL TER

HIN01 EN LUGAR DE SINDICATOS ACEPTABA QUE SE LES DENOMINARA UNIONES 

OBRERAS. 

LA DISCUSION CONTINUO. ZEPEDA, AL HABLAR A FHVOR DEL ARTICULO 

LEVO VARIOS FRAGl'IENTOS DE MARX SOBRE EL ORIGEN DE LA PLUSVALIA -SU

PERVALIA LE LLAMABA-¡ NIETO SE APOYABA EN FLORES MAGON PARA RECHAZAR 

EL RECONOCIMIENTO OFICIAL A LOS SINDICATOS Y SE OPONIA A UNA PRACTICA 

QUE ASOCIABA CON EL SABOTAJE ·1 EL TERt\OR ISMO; OPINABA -AL IGUAL QUE 

LA MAYOR!A DE LOS DELEGADOS lJEL NORTE- QUE NO ERA ~\EDIANTE LA VIOLEN

CIA COMO SE RESOLVIAN LOS PROBLEMAS DE LOS TRABAJADORES SINO CON LA 

INSTRUCCION Y LA EDUCACION. TBEVIÑO APOYABA EL ARTICULO, DIJO QUE 

QUIENES LO RECHAZABAN ERA POR OPOSICION A LO DICHO POR SOTO Y GAMA: 

< ••• SE NOTA EN LOS SEÑORES DELEGADOS DEL CONTRA UN MIEDO MUY JUSTIFI

CADO POR LAS TEORIAS ANARQUICAS O DEMAGOGICAS DE SOTO Y GAMA Y HAN 

REFUTADO A EL, NO AL ARTICULO "· SOfJRE ESTE, SOSTUVO QUE EN EL NORTE 

EAISTIAN MUCHOS OBf<EROS QUE ~Af,TICIPAfJl'it< EN LA DIVISION Y CUYA ASPI

RACION ERA CREAR UN LEGISLACIOt~ OE•RERA. BORREGO AF'OfABA MESURHDAMENTE 
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EL ARTICULO SEÑALANDO QUE DENTRO DEL SINDICALISMO HABIA 2 TENDENCIAS, 

LA REVOLUCIONARIA QUE NO QUERIA NADA CON EN ESTADO, Y LA REFORMISTA 

QUE LO APROVECHABA PARA CONSEGUIR SUS FINES. 

LOS NORTEÑOS QUE SE SEGUIAN OPONIENDO AL ARTICULO ERAN POCOS Y LO 

HACIAN SOBRE TODO POR 2 MOTIVOS: 1 l PORQUE ALGUNOS DE ELLOS PROVENIAN 

DEL SECTOR L1\BORAL Y HAülAN TRABAJADO DURANTE ALGUN TIEMPO EN LOS ES

TADOS UNIDOS, EN DONDE SU CONTACTO CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES 

NOTEAMERICAt~AS NO HAB!A SIDO GRATO, ENCONTRANOOSE -POR LO QUE DECIAN

CON ABUSOS DE PODER, MONOPOLIO DE LAS FUENTES DE TRABAJO, CORRUPCION, 

LO QUE LOS HABIA LLEVADO A IOlNTIFICARSE MAS BIEN CON EL MUTUALISMO; 

TAMBIEN PESABA UN ARRAIGO FUERTE A ESTE TIPO DE ORGANIZACION POR EL 

QUE HAB!AN PASADO¡ 2> POR SU OPOSIC!ON CONSCIENTE AL CONTENIDO ANAR

QUISTA -V QUE A MENUDO PARECIA TERRORISTA- QUE LOS LIDERES EX-COM ZA

PATISTAS HAHIAN ESTADO DEFENDIENDO EN Lr.s ACALORADAS DISCUSIONES, QUI; 

PROVOCARON VARIAS VECES UNILATEkALCS INTERVENCIONES DE UNO Y OTRO 

BANDO. PIÑA, A NOMBRE DE VARIOS NORTEÑOS PROPUSO LA REDACCION: « RE

CONOCER PERSONALIDAD JURIDICA A LAS SOCIEDADES DE TRADAJAüORES O GRE

MIOS DE PROFESIONISTAS QUE SE ORGANICEN CONFORME A LA LEY RESPECTIVA 

»; AUNQUE SOTO Y GAMA NO VEIA INCONVENIENTE EN ELLA, MENDEZ SE OPUSO 

A LO QUE lNTERi'RETABA ERA UNt'\ RESTRICCION EL SUJETARLOS A "' LA LEY 

RESPECTIVA :> Y POR TANfO FUE RECHAZADA DICHA REDACCION. FINALMENTE, 

EN ESTA QUE ERA UNA CUESTION DE PRINCIPIOS FUNDAMENTAL, EL QUE SE RE

CONOCIERA EL DERECHO A LA SINDICALlZAC!ON OBRERA O NO, LA MAYORIA DE 

LOS DELEGADOS - INCLUIDOS ALGUNOS VILLISfAS ESTABAN DE ACUERDO CON 

EL CONTENIDO Y LA REDACCION ORIGINAL DEL ARTICULO V EN VOTACION ASI 

FUE APROBADO lb4). 
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EL SIGUIENTE ARTICULO ERA COMPLEMENTARIO DE LA CUESTION OBRERA Y 

lRATABA SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE SUS FORMAS DE LUCHA1 

« XV. DAR GARANTIAS A LOS TRABAJADOF\ES, CONCEDIENDOLES AMPLIA 

LIBERTAD DE HUELGA Y DE BOYCOTAJE, PARA EVITAR QUE ESTEN A MER

CED DE LOS CAPITALISTAS >. 

ESTE ARTICULO, AL IGUAL QUE EL ANTERIOR, POLARIZO LA DISCUSION Y 

!'!OSTRO LA SEPARACION QUE EXISTIA ENTHE LOS DELEGADOS VILLlSTAS Y ZA

PATISTAS. LOS DELEGADOS DE LI\ DIVISION CONSIDERABAN QUE EL EJERCICIO 

DEL DERECHO DE HUELGA OCASIONf\Rlt• LA DESH<UCCION DE U1 INDUSTRIA NA

CIONAL Y QUE SERIA UTILIZADO IRRESPONS1'1BLEtiENTE: VELAZQUEZ ARGUMEN

TABA ESTAR EN CONTRA F'DfiQUE TEt''.IH LA LHBOf< DE LOS <. AGITADORES SINDI·

CALES •, QUE, DEfllDO A LA IGNORANCIA -DECIA- DE LOS TRABAJADORES, 

PRODUCIRIA "' LA Dcsrnucc10N !JE LOS TALLERES y FABRICAS "• LO QUE RE

OUNDARlA EN PERJUICIO DE LA PATRIA; POR TANTO, PROPONII\ QUE SE EXPLI

CITARA QUE SE AUTORIZAR!AN LAS HUELGAS SIEMPRE: Y CUANDO FUERAN PACI

FICAS « PORQUE DE ESA MANERA EL GOBIERNO PUEDE HACERLES RECLAMACIONES 

CON MAS DERECHO Y CON MAS RAZON HACEí<LES COMPRENDER QUE LA AMPLIA LI

BERTAD NO ESTA EN LA DESTRUCCION, SINO EN LOS PROCEDIMIENTOS HONRADOS 

Y PACIFICOS ••• >. ZEPEDA, TAMBIEN DEL NORTE, CONSIDERABA EL DERECHO DE 

HUELGA REDUNDANTE CON EL ARTICULO ANTERIOR Y SO&RE EL DERECHO DE BOY

COTAJE SE HANIFESTADA ABIERTAMENTE EN CONTRA, .SEÑALANDO ·QUE YA CON EL 

RECONOCIMIENTO LEGAL A SUS ORGANIZACIONES ERA SUF ICIEN íE PUES DE ESA 

MANERA F'ODR!AN EJERCER SUS DERECHOS SIN RECUF:f<IR A LA VIOLENCIA; SE 

DECLARABA A FAIJOR OF.L ARBlrnAJE L.EGAL F'ARA RESOL.VER LOS CONFLICTOS 

OBRERO-PATRONALES 'I ASI tlO ALTERAR •. EL EQU!LlfJídO DE LAS FUERZAS EN

TRE LOS SltlOICATOS Y LOS PATRONES "· 
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POR PARTE DE LOS DELEGADOS ZAPAT!STAS LUIS HENDEZ FUE QUIEN DE

FENDIO EL ARTICULO CON MAYOR SOLIDEZ: CRITICABA A LOS DEL NORTE POR

QUE CUANDO DECIAN QUE LA HUELGAS ALTERABAN LA TRANQUILIDAD DE LA PA

TRIA LO HACir<N COMO SI LOS TRABAJADOF.ES NO FORl1Af<AN PARTE DE ELLA 

CUANDO ERAN POR EL CONrnAR ID LA lrlMENSA 111'\YOR I A ", •• LA VERDADERA 

TRANQUILIDAD -OECIA- CONS!STIA EN EL MEJORAMIENTO EFECTIVO DE LA 

CLASE TRABAJADORA "· S08RE EL BOYCOTAJE OP!NnBA QUE ERA UN DERECHO 

OBRERO, QUE SE LEGISLARA O NO, NO DEJARIA DE SER EMPLEADO COMO ~ ••• UN 

ARMA LEGITIMA QUE SE IMPm<E EN MUCHOS DE LOS CASOS COMO LA UNICA MA

NERA DE SOLUCIONAR ALGUN CONFLICTO •.• Y DE PERJUDICAR EN SUS BIENES AL 

CAPITALISTA >. EXPLICABA QUE CUALQUIER DERECHO OBRERO, AL EJERCERSE, 

POR FUERZA PERJUDICABA AL CAPITALISTA, QUE, EN TODOS LOS CASOS TAH

BIEN, SE OPONIA A ELLOS. CONCL.UlA DICIENDO QUE ERA NECESARIO NO CON

CEDER, SINO RECONOCER, LA LEGITIHIDl\D DE Tl\LES DERECHOS. 

MONTAÑO, CON SU CARl\CTER!STICO ESTILO ORATORIO, DEFENDIO EL ARTI

CULO SIN AGREGAR ALGUN CONTENIDO IMPORTANTE A LO DICHO POR MENDEZ. 

CASTA, DEL NORTE. SOSTENIA QUE, DE EJERCER EL l10YCOTAJE, LA UN!CA BE

NEFICIADA SERIA LA 1NDU5TRI>) EXTBANJERA; ZEF'EDA, EN OTRA ltHERVENCJON 

AÑADIA QUE EL BOYCUTAJE NO E.R{l UN lllSTRUHENTO DE DEFENSA, SINO DE 

ATAQUE, Y QUE COMO TAL, DEBIA EVITARSE. SOTO Y GAMA INTERVINO APOYAN

DOSE EN LOS ART !CULOS 5o. y 9o. DE LA CDr<STI TUC ION <LOS CUALES ESTA

BLECIAN QUE -< NADIE F·UEDE SER OBLIGADO A PRESH\R SUS TRABAJOS PERSO

NALES SIN LA JUSTA RETRIBUC!ON Y Slt~ SU PLENO CONSENTIMIENTO > Y QUE 

« A NADIE SE LE PUEDE COAHTf\R EL DERECHO DE ASOCIARSE O DE REUNIRCE 

PACIFICAMEN'íE CON CUALQUIER OBJETO LICITO :» PARA RECONOCER COMO LE

GITIMO EL DERECHO DE HUELGA. TAMBIEN SOSTENIA QUE LA HUELGA V EL !JOY

COTAJE ERAN INSTRUMENTOS DE DEFENSfi DE LOS TRABAJADORES QUE AFECTABAN 

A LOS CAPITALISTAS, Y PONIA ENFAS!S EN SEÑALAR QUE NO ERA NECESARIO 
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EXPLICAR QUE DEBlAN SER PACIFICAS PUESTO QUE AL EJERCERSE LO ERAN V 

QUE SI SE SALIAN OE LAS FORMAS PACIFICAS CAERIAN EN EL MOTIN, LA RE

BELION, LA SEDICION, ETC., DELITOS TODOS PENADOS EN EL CODIGO CIVIL. 

EL CONTENIDO QUE LE DABAN LOS DELEGADOS DEL EJERCITO LIBERTADOR 

AL TERMINO ~BOVCOTAJE» NO ERA·POR TANTO UN SABOTAJE A LA PRODUCCION. 

ESTE ULTIMO TERMINO, AUNQUE LO HABIAN MANEJADO COMO UNA DE LAS FORMAS 

D€ LUCHA, LO HABIAN REl IRADO DE LI\ DISCIJS!ON Y NO LO PRESENTARON COMO 

UN DERECHO QUE: AMERITARA LEGISLARSE. POR BOYCOTAJE EN CAMBIO ENTEN-

D I AN UNA ACC ION POR PARTE DE LOS CONSUM 1 DORES Pf<RA NO COMPRAR ALGUNOS 

ARTICULOS PRODUCIOOS POR UN1'i DETERMINADA FA8RICA O VENDIDOS POí' ALGUN 

COMERCIO QUE TUVIERAN CONFLICTOS cm~ sus TRABAJADORES. DE ESTA MANERA 

SE SOLIDARIZABA EL PUBLICO - INCLUIDOS OTROS TRABAJADORES - CON Ll\S 

DEMANDAS DE LOS l\SALAfHADOS EN LUCHA. 

PERO NI AUN CON ESTE CONTENIDO ESTABAN DE ACUERDO LOS DELEGADOS 

VILLISTAS. CERVANTES ARGUMENTABA QUE DICHO CONTENIDO ESTABA EN CON

TRADICCION CON EL ARTICULO DEL PROGRAMA QUE ESTABLECIA LA LIBERTAD DE 

COMERCIO. TODAVIA MAS, SOTO V GAMA CEDll\ Y PROPONIA QUE SE INCLUYERA 

AL TEXTO < ••• SIEMl-"RE Y CUANDO NO SE ALTERE LA PAZ PUBLICA:>, Y AUNQUE 

ALGUNOS ZAPATISTAS HA&!AN ACEPTADO LO DE « PAC lF !CAS '" OTROS DELEGA

DOS DEL NORTE COMO Pl~A, ESTABAN DE ACUERDO EN QUE LA REDACCION CON

TEMPLARA < CONCEDER A LOS OBREROS EL DERECHO DE HUELGA PACIFICA Y EL 

DERECHO DE BOVCOTAJE .•• :>, SIN EMBARGO l•lü SE PUDO APROBAR EL ARTICULO 

ESE OIA lb5l. 

COMO LA SITUACION MILITAR ENTRE LAS FUERZAS CONVENCION!STAS Y 

LAS CONSTlTllCIONALlSTAS ESTABA ENrnANDO EN SU ETAPA DE DEFINIClON, LA 

CONVENCION DECIDID UN F:ECESD DE 15 D!AS !QUE EN F.EALIDt'iD FUE!;ON :C5l. 

EL ARTICULO VOLV !O A O I SCUTI RSE H?1Sl A EL 21 DE ABR 1 L. LA COM 1 S ION DE 
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PROGRAMA HABIA HECHO UNA REDACCION EN LA QUE SI BIEN SE RECONOCIA EL 

DEHECHO DE HUELGA, SE CONDICIONABA A « SIEMPRE QUE EN U\ PRACTICA NO 

DEGENERE EN MOTIN O VIAS DE HECHO >. LOS DELEGADOS VILLISTAS, EN LA 

D!SCUSION CENTRAr;DN SU ATAQUE EN L05 DIRIGENTES OBREROS, A QUIENES 

CONSIDERABAN LOS RESPONSABLES DE LA AGITACION Y A QUIENES SOLO INTE

RESABA « EL DESORDEN Y EL MOTIN, LA DESTRUCCION, LA REVOLUCION >, 

COMO DECIA VELAZQUEZ. PERO HABIA UNl't FRACCION ViPATISTA MAS INTRANSI

GENTE QUE SE OPONIA A ESTA RESTRICCION DEL DERECHO DE HUELGA. LA ADI

CION FUE CRITICADA POR LOS SUfdANOS OROZCO, PEREZ TAYLOR Y MENDEZ 

QUIENES LOGJ;ARON QUE LA CON!SION LA RETIRARA. '' PESAR DE ELLA, QUEDO 

APROBADO EN ESTA FORMA ESE MISMO DIA: 

< DAR GARANTIAS A LOS TRABAJADORES, RECONOCIENDOLES EL DERECHO 

DE HUELGA Y EL DE BOYCOTAJE> (66). 

LA DISCUSION Y APROBACION POR LA ASAMBLEA CONVENCIONALISTA DE ES

TOS 2 ARTICULOS FUE HAF<TO SIGNIFICATIVA. EN HOMER LUGAR DEMOSTRABA 

COMO EN PLENA GUERRA CIVIL ENTRE LAS FRttCCIONES, EL ALA CONVENCIO

NISTA SI CONTEMPLABA Y ESTABA ESBOZANDO UNA POSICION ANTE EL PROBLEMA 

OBRERO. EL MONOPOLIO DEL ASUNTO l<O CORRESPOND 1 A POR TANTO AL CONSTI

TUCIONALISMO. EN Esrn SEGUNDA OCUPACION CONVENCIONIST·• DE LA CAPITAL, 

LOS DELEGADOS ZAPATISTAS ENCABEZARON UNA POSTURA QUE ESTABA MAS 

ACORDE CON LAS TRADICIONES ORGANIZATIVAS Y DE LUCHA DE LOS ASALARIA

DOS URBANOS Y, PARTICULAhMENTE, CON EL ALA REVOLUCIONARIA ANARQUISTA 

QUE HABIA SIDO LA DE MAYOR INFLUENCIA EN EL MOVIMIENTO DE LOS TRABA

JADORES DESDE FINALES DEL SIGLO XIX Y LO QUE IBA DEL XX. SIN EMBARGO, 

EL CONSTITUCIONALISMO SE LES HABIA ADELANTADO Y UN MES ANTES HABIA 

LOGRADO, SIN NJNGUM COl1Pf<Of11SO f'ROGRAMATICO, LA SUBORDINACION DE UNA 

PARTE SIGNIFICATIVA DE LA MAYOR ORGANIZACION OBF<Er<A DEL PAIS. ESTE 
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ADELANTO V AL HlSMO TIEMPO, ESTE RETRASO DE LA CONVENCION PESO MUCHO. 

ADEMAS AL INTERIOR DE LA CONVENCION LA POSICION DE LOS DELEGADOS VI

LLISTAS ERA ABIERTAMENTE CONTRARIA A LA ORGANIZACION V A LA LUCHA DE 

LA CLASE OBRERA V SE EXPRESABA EN CAMBIO BAJO LA FORMA IOEOLOGICA DE 

LOS 1 NTERESES DE UN SECTOR DE HOMBRES DE EMPRESA LI DERALES A CUVA 

INICIATIVA DEúll\ l)[Jr,RSE LOS DESTINOS DEL PAIS, SIN fJ\JE EL ESlADO NI 

LAS CLASES llESPDSE![)AS SE INTERPUS!Ef,ANEN ESTOS PROPOSITOS. EN CIERTO 

SENTIDO LA MIWORl(t DE LOS VILLISTAS ESTA¡:t,-, DE r'iCUlC-00 CON LEGISLAR 

SOBRE LOS DERECt IOS DE LOS IRAl<AJADOí~ES, SI NO LES QUEDl\ltA DE OTRA, 

PARA GARANTIZAR LA F'AZ SOCIAL Y DE ESTE MODO, OBJEl l V1;MENTE SE ACER

CABAN AL Ali\ REFORMISTA DEL CONST!TUCIUJf'\LISMO QUE REDACTO LA CONSTI

TUC!O!J DEL 17; PERO HABIA OTROS VILL!Sff!S TúOAlllf< MAS A Lr, DERECHA 

CLJVA POSICIDN CASI COINCID!A CON CARRANZA. FltlALMETE, S! BIEN LOS DE

LEGADOS DEL Zf\Pí\T!SMO FN r.ONJUNTO ERAN Mi\S HAD!CALES, ESTABAN LEJOS 

AUN DEL MAGONISMO Y DE LAG GRANDES HUELGAS DE CANANEA Y BID BLANCO. 

SU PRINCIPAL FUENlE HAB!A SIDO LA COM Y, AL IGUAL QUE ESTA, COHPAH

TIAN Y REIVINDICABAN UNA TRAOICION ANARCOS!Nll!CALISTI\ MAS DOCTRINA

HIA QUE DE LUCHA. TQlJ,WIA MAS, HABIAN DEJADO DE LADO UNr' REIVINDICA

CION HAVUR DE LOS METODOS DE l\CCION DlkECIA QUE TANTO PESO TENIAN EN 

LA TRADICION DE Al-GUNUS SECTUf,f_S V PEOR AUN, HABIA DELEGADOS COMO 

SOTO '/ GAMA CON UNA MAl'<CADA IENDFNCIA HACIA LA C[)NC!LIACION. ESTE CU

MULO DE C!HCUNSTANCIAS HIZO QUE LA DISCUSION Y APRO!JAC!ON DE HEDIDAS 

RELACIONADAS CON El_ Pf\OliLEl'll\ OBREHO NO OBSTANfE SU IMPORTANCIA, EN LA 

PRACTICA FUER•~ CASI NULO SU 1:.FECTO PAhA LA GUERRA CIVIL ENTRE LAS 

FRACCIONES; SE NECESITABAN MEDIDAS Y ALTEí<NATlVAS CONCHETAS PARA GA

NAí,; EL APOYO DE LOS ASALARIADOS. Y El GOBIEHNO CONVENC!ON!STA ESTABA 

PRESO E INMOVILIZADO POR SUS PROPIAS DISCREPANCIAS V CONTRADICCIONES 

INTERNAS V POR EL AISLAMIENTO DE SU PRINCIPAL BRAZO ARMADO. 
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LA DERROTA DE VILLA 

HACIA FINES DE MARZO EL GOBIERNO DE GONZALEZ GARZA, EN LA CAPITAL DEL 

PAIS, HABIA NOMBRADO A SU GABINETE. LO COMPONIAN 5 ZAPATISTAS: MIGUEL 

MENDOZA LOPEZ SCHWERffEGERT EN JUSTICIA, FRANCISCO PACHECO EN GUERRA, 

MONTAAD EN INSTRUCCION PUBLICA, PAU\FOX EN AGRICULTURA Y VALENTIN 

GAMA EN FOMENTO; '/ 4 VIL.LISTAS: Dlí\Z LOMBARDO EN f~ELAC!ONES, LUIS DE 

LA GARZA CARDENAS EN COMUNICACIONES, FRANCISCO ESCUDERO EN HACIENDA Y 

FRANCISCO LAGOS CHtUARO EN GOBERN>1CION, DE LOS CUi'ILES SOLO ESTE UL

TIMO SE ENCONTF<MJA CON LA CONVENC!UN PUES LOS OTROS 3 EJERCIAN LOS 

MISMOS PUESTOS EN EL GOBIERNO l/ll.LISTA CON SEDE EN CHIHUAHUA DESDE 2 

MESES ATRAS (67l. 

EL 27 DE MARW, EL DIA QUE S!:: DlSCLJflO EL ARTICULO SOBRE EL DERE

CHO DE HUELGA NO PUDO TERMINARSE EL DEBATE PORQUE ANTE LA INMINENCIA 

DE QUE LAS FUERZAS DE OOREGON TOMARAN QUERETARO E INTERRU11PlERAN LAS 

COMUNICACIONES CON EL NORTE, LA CONVENCION TENIA QUE DECIDIR LO QUE 

HARIA, EN SESION SECRETA SE APROBO SUSPENDER LAS SESIONES POR 15 

DIAS, TRASLADAR A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA AL PODER EJECUTIVO Y A LA 

SOBERANA CONVENCION Y NOMBRAR CAPITAL F'ROVISIDNAL DE LA REPUBLICA A 

DICHA CIUDAD 1681. 

EN LA TOMA DE ESTA DECISION INDUDABLEMENTE INFLUYO EL TELEGRAMA 

ENVIADO POR VILLA A GONZALEZ GARAZ ESE MISMO DIA DESDE MONTERREY EN 

EL QUE LE INFORMADA QUE ERf\ ABSOLUTAMENTE IMPOSIBLE QUE TRASLADARA 

SUS FUERZAS A LA CIUDAD DE MEXICO, A LA QUE NO CONCEDIA ~ IMPORTANCIA 

DE NINGUNA ESfEC!E • Y 11CNOS MILITAR; EN DICHO TELEGRAMA LE EXPLICABA 

SU TACTICA MILITAR: SUS fUEHZAS, Lf.S OCUPARIA EN DE.FENDER GUADALA

JARA, CUSTODIAR EL NORTE Y CENTRO DE LA REPUBLlCA Y APODERARSE DE 
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TAMPICO. VILLA COINCIDIENDO CON ALGUNOS DE LOS INTELECTUALES ZAPATlS

TAS NO SENTIA APRECIO POR LA POBLAClON CAPllALINA Y AL IGUAL QUE ES

TOS LA DESCALIFICABA: PONill EN DUDA LO QUE LE DESCRl9111 GONZllLEZ GA

RAZ DEL APOYO DE TODAS LllS CLASES SOCIALES A SU GOBIERNO: < YO LE SU

PLICO SE SIRVA DECIRME SI. •• SERIAN LOS TRAIDORES QUE APOYARON EL 

CUARTELAZO DE LA CIUDADELA 'I LOS QUE >WOYAfiON LA DICTADURA SINIESTRA 

DE VICTOHlllNO HUERTA, O LOS LAGARTIJOS DE PL.t\TEROS LOS QUE VAN A DAR 

A USTED EL APOYO QUE TANTO NE CES I ff, :>. F ÍN;;LMEtHE VILLA CENSUR>IBf< DU

RAMENTE A GONZALEZ GARZI\ POR QUERER rr;OF"ONEf\ F1L CONST ITUC lONALI SMO UN 

ACUERDO PAR« DECL.'.\f\f;f~ NEUTr,AL A Ui e !UD.ID DE MO. !CD. POR CONSIDERARLO 

UN ACTO DE COBARDIA Y DE!JIL!DAD <6'1). 

SE DECIDID AH! MISMO CONCEDER FACULTADES EXThAORDIN•\fdAS A GONZA

LEZ GAAZA EN HACIENDA Y SE INICIARON LOS PREPARATIVOS PARii EL 1RAS

LAOO A CHIHUAHUA. PERO LOS 2 DlAS SIGll!ENH:.S ZAFATr, ~· LOS SUR!l\NOS SE 

OPUSIERON AL TRASLADO Y A QUE OCURRIERA UNA DESBANDADA <70>. EL 30 

POR FIN ACCEDEN A SALlfl DE LA CA!TAL, PERO ES DEMASIADO TARDE. OBRE

GON OCUPA QUERETl\RO EL 31 Y QUEDAN DEFINITIVAMENTE CORTADAS LAS VIAS 

DE ACCESO ENTRE EL NORTE CON EL SUR (71). 

A PRINCIPIOS DE ABRIL LA DIVISION DEL NORTE -SIN ANGELES QUE ES

TABA EN MONTERREY- AVANZAar. HACIA EL DAJIO EN !JUSCA DEL ENCUENTRO CON 

LAS FUERZAS DE OBREGON. ANGELES Y VILLA ESCRIBIERON A ZAPATA PIDIEN

OOLE QUE ATACARA Y COíiTARA LAS COMUIHCAC!ONES DE OBREGON POR LA RETA

GUARDIA; ZAPATA SE QUEJABA DE FALTA DE MUNICIONES (72l. OBREGON SE 

FORTIFICO EN CELAYA, VILLA NO ATACO CDN TODAS SUS FUERZAS A OBREGON, 

DISPERSANDOLAS PREVIAMENTE EN OTHOS FRENTES DE BATALLA, EQUIVOCO LA 

TACTICA MILITAR EN LOS DECISIVOS ENCUENTROS DE CELAYA Y FUE DERROTADO 

POR LAS FUERZAS DE OBREGON. ZAPATA POR SU PARTE NUNCA CORTO LA RETA-
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GUAl'DIA DE DBREGON <73l. EN ESAS BATALLAS SE DEFINID EL DESTINO DE LA 

REVOLUCION. AH! FUE DERROTADA LA REVOLUCION CAMPESINA RADICAL ENCl<BE

ZADA POLITICA E IOEOLOGICAMENTE POR EL ZAPATISMO Y PARA CUYA REALIZA

CION ERA NECESARIA SU HEGEMONIA SOBRE LA FUERZA MILITAR DE LA DIVl

SION DEL NORTE, LA CUAL NUNCA SE PUDO REt'.\LIZAR. CON LAS DERROTAS DE 

LA DIV!SION DEL NORTE NO SOLO QUEDAIJA DEFINIDO EL DESTINO DE LA CON

VENCION SINO EL f'RACASO DE LA HEVOLUCION CAMPESINA. SOBRE ESTA DE

RROTA HAB !A DE FINCARSE EL TRIUNFO DEL CONS T ITUC IONALI SMO Y LA ED 1F1-

CAC ION POSTERIOR DEL tfüEVO SISTEr1A DE DOMINACION. LO DECISIVO EN ESTA 

DERROTA CAMFESINA Hl\l•IA SIDO U\ IMPOSifJ!LIDAD DE UNA VERDi'.DERA 

ALIANZA E 1 NTEGRl\C ION ENTRE LOS REVOLUC I ONl\R JOS DEL NORTE Y DEL SUR 

POR LA DI FERENC !A DE PROYECTOS ENff,E UNO Y OTRO; Ht,IJR 1 A SIDO NECESA

RIO PARA ESPERAR OTRO DERROTERO QUE EL U.PAT ISMO SOMET !ERA AL Vl

LLISMO INCORPORANDOLü 1\ tiU PROPIO PROYECTO; SIN EMBARGO, NO OBSTANTE 

SU SUPERIORIDAD IDEOLOGICA Y FOLITICA, EL ZAPATISMO ERA INFERIOR MI

LITARMENTE Y POR LO TANTO LA DEFENSA DE LA REVOLUCJON CORRIO A CARGO 

DEL PRINCIPAL INSTRUMENTO MILITAR DE ELLA, LA DJVISION DEL NORTE. LA 

IMPOSIBILIDAD DE LA INTEGRACION Y DE LA UNIFICACION ENTRE UNO Y OTRO 

Y POR LO TANTO LA PERDIDA DE PERSPECTIVAS PARA LA INCORPORACION DE 

OTROS SECTORES Y PARTICULARMENTE EL OBRERO FUERON LOS FACTORES DETER

MINANTES PARA SU DERROTA ANTE EL COHESIONADO PROYECTO BURGUES DEL 

CONSTITUCIONl'.LISMO. POR LO DEM1~S LA DEBACLE DEL MOVIMIENTO CAMPESINO 

HAB!A COMENZADO DESDE QUE SE VINO ABAJO EL PACTO DE XOCHIMILCO. CON 

TODO, LA DERROTA CAMPESINA TODIWIA NO SE CONSUMABA Y TARDARIA TODAVJA 

MUCHOS MESES EN VENCERSE SU RESISTENCIA. PERO, AHORA LO PREDOMINANTE 

EN LA FASE NUEVA SERIA SU ASPECTO DEFENSIVO V MARGINAL. 
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LA CDNVENCIDN DESPUES DE LAS BATALLAS DE CELAYA 

EN LA CIUDAD DE MEXICO LA CONVENCION SE ENCONTRABA A LA EXPECTATIVA 

DE LO QUE SUCEDIA EN EL BAJIO. LAS FUERZAS ZAPATISTAS PERMANECIERON 

CASI TOTALMENTE INACT !VAS DURi\fHE EL MES DE ••DRIL <14>. ESTO, LA DE

RROTA DE VILLA, LA IMPOTENCIA DE GONZALEZ GARZA Y LA INMOVILIDAD DE 

LA CONVENCION, AGUDIZAN LAS DISFUTAS ENTRE LOS NORTEi'iOS Y SURIANOS. 

HASTA EL 21 DE ABRIL SE l'UDO VOLVER A REUNIR U\ CONVENCION, UNA VEZ 

COlfüCIDO EL RESULTi;DO DE CELAYA. 

LA CONVENC 1 ON CONT 1 NUO CON LA TAREA QUE SE HABIA ECHADO A CUESTAS 

DE ELABORAí; EL PROGRAMA DE REFORMAS DE LA REVOLUClON. TODAVIA EN ESTA 

ETAPA CUANDO YA SE HABIA INICIADO SU OCASO EN VIRTUD DEL RESULTADO 

MILITAR, DEMOSTRARIA BUENOS EJEMF·LOS DE LA VITALIDAD [•E SUS PLANTEA

MIENTOS. 

EL 21 DE ABRIL, COMO SE HA SEÑALADO, QUEDO APROBADO EL ARTICULO 

SOBRE EL DERECHO DE HUELGA Y DE BOYCOT, Y POSTERIORMENTE LOS 2 SI

GUIENTES QUE ERAN COMPLEMENTARIOS Y CONSTITUIAN EL CONJUNTO DE ARTI

CULOS SOBRE LA CUESTION OBRERA (CAMBIANDDLE LA NUMERACION, AL FUSIO

NAR LOS DOS ANTERIORES): 

< XIV. SUPRIMIR LAS TIENDAS DE RRAYA Y EL SISTEMA DE <VALES » 

PAHA LA íiEMutlEHAC ION DEL THABFiJO DE LOS OPERARIOS, EN TODAS LAS 

NEGOC 1 AC IONES DE LA REPUBLI CA. 

XV. PRECAVER DE LA MISERIA Y DEL PREMATURO AGOTAMIENTO, A LOS 

TRABAJADOF.ES, POR MEDIO DE OPORTUNAS REFORMAS SOCIALES Y ECONO

MICAS, COMO sor~: UNA EDUCACIDN MORALIZADORA, LEYES SOBRE ACCI

DENTES DEL TRABAJO, PENSIONES DE RETIRO, REGLAMENTACION DE HORAS 
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DE LABOR, HIGIENE 1 SEGURIDAD EN LOS TALLERES, FABRICAS, MINAS, 

ETC., Y, EN GENERAL, POF; MEDIO DE UNA LEGISLACION QUE HAGA MENOS 

CRUEL LA EXPLOTACJON DEL PROLETARIO • 175>. 

NO ESTA F'OR DEMAS SEr"iALAR LA IMPORTANCIA DE ESTE CUERFO DE ARTI

CULOS QUE DEFINll\ UNA F'OSICION MUY CLARA PARA INTENTAR -A Pl'tRTIR DE 

ELLOS- DAR UNA SOLUCION AVANZAM A LA CUESTION OBRERA. A PESAJ; DE LA 

OPOSICION VILLISTI\, LOS DELEGADOS Zl\PATISTAS LOGRARON ESTABLECER ES

TOS ART !CULOS QUE ERAN EN CONJUNTO MAS COMPLETOS Y AVANZADOS QUE LA 

ELABORAC ION HECHA POR EL CONST 1TUC1 ONAL I SMO POf< ESAS MISMAS FECHAS, 

LA CUAL -FUERA DE LAS PROMESAS DEL PACTO DE LA COM Y DE LAS LEYES SO

BRE SALARIO MININO DE OBREGON CUANDO LAS BATALLAS DEL BAJJO-, NO HA

BIA PRODUCIDO NADA SUPER!DR A ESTOS 4 ARTICULO:;. 

EL SIGUIENTE ARTICULO APROBADO IEL XVIl, QUE TRATABA SOBRE EL 

CASTIGO A LOS ENEMIGOS DE LA k~VULUCIUN, POR H~DIU DE LA CONFISCACION 

DE SUS BIENES, A NIVEL REGIONAL EN MAYOR O MENOR GRADO YA HABIA SIDO 

APLICADO TANTO EN EL NORTE COMO EN EL SUR. EN EL lfüRTE CON LAS CON

FISCACIONES DEL GOBIERNO DE VILLA¡ EN LA ZONA MORELENSE CON LA APLI

CACION DEL PLAN DE AVALA. EL DIA 22 DE ABRIL SE EL!GIO NUEVA MESA DI

RECTIVA DE LA CONVENCION QUEDANDO QUEVEDO Y MESA SALINAS COMO VICE

PRESIDENTES (77l. Y SE D!SCUT !O EL ARTICULO XVI 11 

« PROCURAR EL MEJORAMIENTO DE LA SITUACION HACENDARIA REGULARI

ZANDO LAS RENTAS DEL ESTADO, CON EL PERFECCIONAMIENTO DE LOS 

PROCEDIMIENTOS CATASTRALES Y DE ESTADISTICA, CON L(1 EFECTIVA 

EQU!Dt~D EN LOS IMPUESTOS Y POR MEDIO DE U\ Fl'\CUL TAO DE QUE SE 

INVESTIRA AL ESTADO PAR?1 EXPROPIAR BIENES RAICES, REMUNERANDO A 

SUS DUEÑOS CON EL VALOR DECLARADO POR ELLOS MISMOS PARA EL F'AGO 

DE SUS COIHRIBUCIONES ;$. 
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EN LA DlSCUSION DE ESTE ARTICULO NO HUBO TANTA POLARIZACION COHO 

EN ARTICULOS ANTERIORES, AUNQUE SI DIFERENCIAS. LOS DELEG11DOS NORTE

ÑOS POR CONDUCTO DE CERVANTES Y ZUBIRJA Y CAMPA INSISTIAN SOBRE LA 

NECESIDAD DE CREAR Ut~ BANCO DE ESTADO, QUE FUERA EL UNJCO cor; LA FA

CULTAD DE EMITIR MONEDA Y DE ESTA MANERA UNIFJCAHLA Y AUNQUE ESTABAN 

DE ACUEf,DO CON LA REFORMULACION !'EL SISTEMA DE IMPUESTOS, PARA HACER

LOS HAS EQUITATIVOS, l;ERVANTE:; MANIFESH\E<A SU:> DUD1;S S!JE<RE LA CONVE

NIENCIA DE AUMENTAF- LOS IMPUt:STOS POR DERECHOS DE E.<FORTACHJN PUES, -

OECIA-, " PODf<IA MATAR LA NACIENTE INDUSTRIA NP1C!ONAL :>; TAi1l<IEN ES

TABA DE ••CUERDO CON l . .1 FACULTAD DEL ESlflDO FAF-A EXPROPif1F. blENES EN 

LOS CASOS DE l)U[ GF,AfJDES PF<OPlEl;1hlOS HU81ERAN COi"1Errno FRAUDES tiL 

ERARIO, PERO LA DIFEREl<CIA LJUE 1EN!i'1N COI< LOS SUhli'\NOS ES QUE MIEN

TRAS QUE ESTOS LILTIMOS QUERIAN QUE SE LES PAGAf<A EL VALOR YA DECLA

RADO, -QUE COMllNMFNTE ERA MUY BAJO- LOS NORIG¡Qs QUER!rtN QUE FUERA EL 

VALOR REAL. POR LOS SURIANOS, OROZCO INCLUSO ERA MAS f\AD!CAL: EN LU

GAR DE EXPROPIACION DEBERIA SER CONF!SCACION < POR CAUSAS DE UTILIDAD 

PUBLICA> Y NO SOLO CONTRA LOS GRANDES PROPIE1ARIOS ENEMIGOS DE LA RE

VOLUCION SINO CONTRA TODOS, PORQUE SI SE LES DEJAl<•\ CON SUS (•!ENES < 

TARDE O TEMPRANO TENDRAN QUE SER ENEMIGOS DEL PUEBLO Y TENDRAN QUE 

HACER LA CONTRARREVOLUCION ~: CONTINUABA DICIENDO QUE < ••• NI ENTRE 

LOS GRANDES PROPIETARIOS, NI ENTRE LOS GRANDES LATIFUNDISTAS, TERRA

TENIENTES '! HACENDADOS, HAY QUIEN t1EhEZCA NUESTRA PIEDAD. TODOS LOS 

QUE HAN AYUDADO Y LOS QUE NO H(;N AYUDADO SON CULPABLES, TODOS HAN OB

TENIDO SUS RIQUEZAS, CON RARAS EXCEPCIONES, t'I COSH\ DE LO QUE HAN RO

BADO AL ERARIO Y A COSTA DEL SUDOR DEL PUEBLO ••• .>. NO OBSTANTE, EN EL 

Al'T!CULO NO SE INCLUYO NI EL BANCO DE ESTADO NI LA COtffISCACJON GENE

RAL QUE YA ESTABA INCLUID>• EN EL ARTICULO ANTERIOR Y FUE APROBADO CON 

LA REDACCION SEÑALADA ARRIBA <781. 

284 



ESE MISMO DIA FUERON APROBADOS LOS SIGUIENTES :::; ARTlCULOS CASI 

SlN OlSCUSION: 

« XVII 1. REORGANIZAR SOBRE NUEVAS BASES EL F'ODER JUDICIAL, PARA 

OBTENER LA INDEPENDENCIA, APTITUD Y RESPONSABILIDAD EFECTIVOS DE 

SUS FUNCIONARIOS Y HACER EFECTIVAS TAMBIEr; LAS RESPONSABILIDADES 

EN QUE INCURRAN LOS DHIAS FUNCIONAR !OS PUBLI COS QUE FALTEN AL 

CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES >. 

< XIX. FORMULAR lAS REFORMAS QUE CON URGENCIA RECLAMA A DERE-

CHO COMUN, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES ECONOH!CAS Y SOCIALES 

DEL PAIS; MODIFICAR LOS CODIGOS EN ESE SENTIDO Y SUSPENDER TODA 

EMBARAZOSA TRAMITAC!ON, Pl\RA SER EXPEDITA Y EFICAZ LA ADMINIS

TRACION DE JUSTICIA, A FIN DE EVITAR QUE EN ELLA ENCUENTREN 

APOYO LOS CütHRrHANTES DE MALA FE >. 

< XX. ESTABLECER PROCED lM IENTUS ESPECIALES Qut:: PERMITAN A l.OS 

ARTESANOS, ODRE ROS V EMPLEADOS EL RAP IDO V EFICAZ COBRO DEL VA

LOR DE SU TRABAJO> <79>. 

LOS 3 ARTICULOS TEND!AN A HACER MAS EFECTIVA LA INDEPENDENCIA 

DEL PODER JUDICIAL Y LAS INSTllUCIONES, LEYES Y PROCEDIMIENTOS ESTA

TALES PARA BENEFICIO DE LA POBLACION. EL MEJORAMIENTO DE LA ACCION 

ESTATAL ERA UN OBJET 1 VO COMUN ENTRE LOS DELEGADOS. 

EL DIVORCIO Y LA CLIESTION DE LA MUJER 

UN DIA DESPUES SE COMENZO A DISCUTIR EL ARTICULO SIGUIENTE, QUE TRA

TABA SOBRE LA PROTECCIDN DE L.:.S MUJERES E HIJOS NATURALES DEL ABUSO 

MASCULINO: 
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< XXI. PROTEGER A LOS HIJOS NATURALES Y A LAS MUJERES QUE SEAN 

VICTIMAS DE LA SEDUCCION t1ASCUL1NA, POR MEDIO DE LEYES QUE LES 

RECONOZCAN AMPLIOS DERECHOS Y SANCIONEN LA llNESTIGACION DE LA 

PATERNIDAD ». 

EN E.STA OCASION FUE UNA MINORIA DENTRO DE LA DELEGAC!ON DEL 

NORTE LA QUE SE OF'USO AL ARTl CULO, SIENDO CAPITANEADOS EN U\ ~1RGUMEN

TAC ION POR JOSE tHE10. ESTE CONSIOERAB1~ QUE NO ERA VERDAD QUE LAS MU

JERES FUERAN SEOUC IDAS, Y QUE Af-·ROBAR EL r,RT! CUl.Q 5 l GN l F 1 CABA 

"'EQUIF"i:.RAR A LA crmcUBINf; CON Lf• ESf us,:, • LO CUAL ERi\ INDEBIDO, PUES 

CALIFICABA A LHS MUJERES SEDUCIDAS COMO rnosTIHJTAS; OECIA NO NEGARSE 

A PRüTEGEf< A LHS 1"1LIJERES Ci\IDAS, FEf;O QUE MO OE.t;l,:•tl íE11ER LOS MISMOS 

DEf::ECHOS DE LA ESPOSA LEG IT 1 MA. EL M l SMO AF-GUMENTO E~WLEí<BAN PARA 

OPONERSE A LA IGUALDAD liE LOS DERECHOS PE LOS HIJOS •NATURALES> RES

PECTO DE LOS <LEG lT IMOS• (80). ornas :? liDRTE~OS SE OPONIAN TENAZMENTE 

AL ARTICULO: MARINES VALE~O CONSIDERABA QUE CON EL SE SANCIONABA LA 

POLIGAMIA V CASTA, EL AMOR LIBRE. 

LOS QUE DEFEl~DIAN EL ARTICULO FORMABAN AHORA UN BLOQUE MAYOR, 

PUES NO SOLO LOS SURIANOS SINO TAMBIEN ALGUNOS DEL NORTE, LO APOYA

RON. EL DOCTOR cunRON, DEL SUR, y EL NORTEÑO CERVANTES DEFENDIERON EL 

ARTICULO DESDE EL PUNTO DE VISTA NO DE LA MORAL, NI LOS PREJUICIOS 

CATOLICOS, SINO INTENTANDO FUNDARLO CON ARGUMENTOS BIOLOGICOS Y DE 

JUSTICIA SOCIAL; CERVANTES H1MBIEN SE APOYABl'1 EN QUE ERA ALGO ACEP

TADO Y PRACT ICAIJO EN EUROPA !81). 

LA DI SCUS l DI< DEL ART 1 CULO SE REANUDO 5 O 1 AS MAS TARDE, EL 28 DE 

ABRIL, CUANDO A PESAR DE LA PRES!ON DEL AlJOITORil1 QUE OSTENSIBLEMENTE 

SIMPATIZABA CON LA MINORIA NORTEÑA QUE SE OF'ONIA AL ARTICULO,. FUE 

APROBADO POR 58 VOTüS A 18 l 82 l • 
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EL SIGUIENTE ARTICULCi iENIA IrHIMA RELACION CON EL ANTERIOR PUES 

SE REFERIA A LA LEGISL.;CION DEL DIVORCIO: 

e XXII. FAVORECER LA EMANCIPACION DE LA MUJER POR MEDIO DE UNA 

JUICIOSA LEY SOBRE EL Dl\ORCIO, CIMENTANDO LA UNION CONYUGAL SO-

BRE LA MUTUA ESTIMACION Y EL AMOR Y NO SOBRE LAS MEZQUINDADES 

DEL PRINCIPIO SOCIAL >. 

DE NUEVO EL MISMO GRUPO DE DELEGADOS NORTE~OS SE OPUSO. EL MATRI-

MONIO ERA LA BASE QUE PERMITIA LA ESTABILIDAD DE LA FAMILIA Y PUESTO 

QUE ERI\ UN ACTO VOLUNfARIO, UNA VEZ INSTI rurno. ER•• INDISOLUBLE; EL 

I 
DIVORCIO ACARREAR!!\ EN CONSECUENCIA DISOLUCION Y Lll PEROICION FAMI-

LIAR Y SOCIAL; NIETO AGREGABA QUE DE SOMETERSE A VOTACION EL 80/. DE 

LA POBLACION ESTARIA EN CONTRA DEL DIVORCIO <83>. MARINES VALERO 

ACEPTABA EL DIVORCIO SOLO POR .:: c.;us;.::¡, ADULTERIO, E.NF!::RMEDAO o DF.-

MENCIA. 

DEL OTRO LADO CERVANTES HIZO LA MEJOR DEFENSA DEL ARTICULO: EN 

UNA INTERVENCION ERUDITA MENCIONO cm10 EN LAS DIFERENTES ETl\PAS HIS-

TOR 1 CAS LA MUJER HAB lA S 100 CONVERTIDA EN OBJETO Y EN ESCLAVA POR EL 

HOMBRE Y COMO EL DOGMA DE LA INDISOLUIHLIDAD DEL MATRIMONIO HABIA 

SIDO IMPUESTO POR LA JERARQUIA ECLESIASTICA TENIENDO COMO RESULTADO 

LA ESCLAVITUD DE LA MUJER. EN UN ANTICIPO DE LOS DEBATES CONTEMPORA-

NEOS SOBRE LA CUESTION DE LA MUJER, ARGUMENTABA: ~ ES COMUN EN NUES-

TRA SOCIEDAD QUE LA MUJER SEA LA ESCLAVA Y POR ESO LOS HOMBRES MEZ-

QUINOS Y EGOISTAS LLAMAMOS A LA MUJER MEX!CANt~ LA MUJER MAS LLEMI\ DE 

VIRTUDES DE TODO EL MUNDO, PORQUE ES LA MUJER QUE MENOS HA COMPREN-

DIDO SU Fi'\PEL FR!NCIPAL EN LA TIERRA, Y F'ORQUE SOMOS LOS HOMBRES QUE 

DE LA MANERA MAS BESTIAL O ABSURDA GOLPEAMOS A LA MUJER O LA 08LIGA-

MOS A TRABAJAR O A OBEDECERNOS ••• >; AL IMF'ONER LAS CADENAS DEL MATFd-
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MONIO, CUANDO ESTE NO SE REALIZABA FELIZMENTE, EL HOMBRE Y LA MUJER 

TENIAN QUE BUSCAR REALIZARSE EN OTRO LADO, A ESCONDIDAS; SE PRONUN

CIABA POR LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS: • DEBEMOS ACEPTAR SANCIONAR 

POR TODOS LOS MEDIOS ••• QUE LA MUJER DEBE TENER ANTE EL HOMBRE TANTOS 

DERECHOS COMO EL HOMBHE TIENE ANTE LA MUJER •; MAS ADELANTE AGREGABA, 

CON ALGO DE PATERNAL! 51101 .,_ ••• QUERHtüS QUE LA MUJER NO SEA COSA NI 

SEA ESCLAVA, IJ( SEA MENCJR F·OR EL HECHO DE SEn MUJER, Q!JERniOS QUE LA 

MUJER POR EL HECHO DE SER UN SER QUE FISIDLOGlCAHENlE TIENE MAS FENA

LIDADES Y MAS SUFRIMIENTOS QUE NOSOTROS ••• TENG.;, SI ES POSIBLE MAS 

DERECHOS Y CONS ! úERAC 1 ONES ME..íül<ES QUE EL HOME<RE ;. 

TAMBIEN TOMABA PAf,TIDO POR LA Fí<OTECCION A LOS HIJOS Y LA ASO

CIABA CON UNA DOCTRINA SOCIALISTA CON LA CUAL SIMPATIZAE<A: " ••• ES UN 

HECHO QUE EL ESTABLECIMIENTO DEL DIVORCIO COIHRIBUYr, DE MANERA INDI

RECTA A LAS ASPIRACIONES IDEALES DEL SOCIALISMO; EL SOCIALISMO NO 

QUIERE, Y EN ESTO TIENE MUCHA RAZON, QUE EXISTA EL EGOISMO RESTRIN

GIDO DE FAMILIA, NO QUIERE QUE EXISTA ESA SANCION DE GRANDE EGOlSMO 

DE LA HERENCIA Y DEL CIRCULO ESTRECHO DE UNA UNIDN ENTRE PEQUEÑOS 

GRUPOS, SINO QUE SUS TENDENCIAS SON MAS HIJMAI~ ! Tl\RlltS, Ml\S GRANDES, 

MAS CRISTIANAS DIGO YO. EN EL SENTIDO DE QUE LAS SOCIEDADES DEBEN 

FORMAR UNA GRAN COLECT 1 V iDAD EN QUE MUTUAMENTE SE APOYEN Y SE PROTE

JAN Y ENTRE SUS PAPELES FUNDAMENTALES SOCIOLOGICOS ESTA LA PROTECCION 

'' TOD•) COSTA Y FOR TOúOS LOS SENTIDOS, DE LA NIÑEZ » 184). 

AUNQUE UNA Mll~ORIA DE DELEGr.oos NORTEÑOS CONTINUARON OPONIENDOSE 

AL ARTICULO CON LOS APGUMENTüS t.JUE YA HABIAN ESGRIMIDO ANTES Y CONTA

óAN CON EL APOYO DEL PUBLICO DE LAS GALER!,'.\S EL 6 DE MAYO FUE F!NAL

r·tENTE APR08riDO EL HRl !CULO POh o5 VOTOS CONTRH 12 (85i. 
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EN VARIOS SEtHlDOS ERA IMPORTANTE ESTA DlSCUSION. REFLEJABA COMO 

EN PLENA DEFlNICIDr~ DE LA REVOLUCION LOS DELEGADOS COMVENC.lONISTAS 

CONSl DERABAN COMO UNO DE LOS PROBLEtlAS QUE SE DEBlAN RESOLVER, EL RE

LACIONADO CON LA FAMILIA, EL MATRIMONIO, EL DIVORCIO Y LA SITUACION 

DE LA MUJER. MAS QUE ASUNTO DE CODIGO CIVIL, LE DABAN UN CARACTER 

COl~STITUCIONAL. Y SI BIEN Ul<A PARTE DE LA DELEGAClüN VILLISTi< SOSTUVO 

UNA POSICIDN ENORMEMENTE CONSERVADORA Y LLENA DE PREJUICIOS Y MA

CHISMO, EtJ LA OELEGAC!ON Z.1f"'HTl5TA y EN CERVANTES'( OTROS NORTEr.os SE 

MOSTRAE<A UNA ACTITUD MUCHO tlAS FROGRESISTA POf< TRATAR DE ENTENDER DI

CHOS 1<SUNTOS COMO PROBLEMAS GRAVES QUE DEBIAN SER SOLUCIONADOS 50-

CIALMEIHE Y EN LOS CUALES EL ESIADO DEBlA JUGAR UN PAPEL CENTRAL. 

Tt'\MBlEN EL CONSTITUCIONALISMO SE HA&!A OCUPl\DO DE ESTOS Y PARTICULAR

MENTE CARRANZA, PERO DESDE UNA POS 1 C l ON MUCHO MilS CONSERVADORA < 86). 

Y SI lllEN LOS CONVENCION!STAS IJUE DEFENDIEJ',QN Y f\F'ROllARON LOS 2 ARTl

CULOS MENCIONADOS, A MENUDO LO HICIEHON llOCTRll•ARlf•MENTE Y NO TOTAL

MENTE DESPOJADOS DE PREJUICIOS Y MACHISMO, SUS ARGUMENTOS TENIAN MU

CHO DE ANTICIPARSE A DISCUTIR PROBLEMAS QUE SE RECONOCERIAN COMO DE 

GRAN INTERES E JMPOf<TAIJC!A PAfiF1 LA f<EVOLUC!UN t:.N GENERi<L, V.)RIAS DE

CADAS DESPUES¡ ERAN DISCUSION[S EMPARENTADAS CON LOS f"Ll\NTEAHIENTOS 

QUE DIERON ORIGEN AL 110VIMIENTO FEMINISTA. FINALMENTE ERA SIGNIFICA

TIVO QUE EN ESTA DISCUSION SE ROMPIERA EL ALINEAMIENTO DE LOS DELEGA

DOS EN BLOQUE, NORTE Y SUR, COMO EN LA MAYORIA DE LAS OCASIONES HABIA 

OCURRIDO. 
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EL PROBLEMA EDUCATIVO. 

EN LA SESION DEL 7 DE HAYO SE DISCUTIO EL ARTICULO XXIII, SOBRE LA 

EDUCACION, QUE DECIA: 

< ATENDER A LAS URGENTES NECESIDADES DE EDUCACION QUE RECLAMA 

EL PUEBLO, ELEVANDO LA REHUNERACION Y CONSIDERACION DEL PROFESO

RADO, ESTABLECIENDO ESCUELAS NORMALES EN CADA ESTADO O REGIONA

LES EN DONDE SE NECESITEN, EXIGIENDO EN LOS Pr<OGRmlAS DE INS

rnucc ION QUE SE DEO 1 QUE MA\'OI~ TI EMFO A LA CULTUR;i F l SI CA y A LOS 

TRABAJOS MANUALES Y DE INSTRUCCION PF<ACTICA, E IMPIDIENDO A INS

TITUCIONES RELIGIOSAS QUE IMPMiTAN LA INSlRUCCION PUBLICA EN LAS 

ESCUELAS PARTICULARES >. 

EL DELEGADO MEJIA SE OPONIA A LA REDACCION DEL ARTICULO Y PROPO

NIA CAMBIOS: QUE EN VEZ DE ESCUELAS NORMALES O REGIONALES SE HICIERAN 

ESCUELAS GRANJAS PARA LOS INDIGENAS; QUE FUERA UNA EDUCACION INTEGRAL 

Y NO QUE PRIVILEGIARA LA CULTURA FISICA Y POR ULTIMO QUE NO SE TENIA 

PORQUE PROHIBIR LA ENSEÑANZA ESCOLAR DEL CLEF\0. NIETO TAHBIEN SE OPO

NIA DEFENDIENDO LA LIBERTAD DEL CLERO A IMPARTIR ENSEÑANZA RELIGIOSA 

Y DICIENDO QUE PROHIB!RSELO ATENTABA CONTRA LA LIBERTAD DE PENSA

MIENTO Y DE CREENCIAS. 

CERVANTES, EL PRINCIPAL AUTOR DEL ARTICULO, LO DEFENDIO ARGUMEN

TANDO QUE LA EDUCACION SAJONA DADA MUCHA ATENCION A LA CULTURA FISICA 

Y A LOS TRABAJOS MANUALES Y QUE EN CAMBIO LA EDUCACION LATINA DABA 

PREFERENCIA A LA FORMACION TEORICA SOBRE LA PRACTICA LO CUAL PRODUCIA 

PROFESIONALES QUE NO SABIAN EJECUTAR SU TRABAJO; ANTE ELLO LA EDUCA

CION DEBIA FORMAR AL INDIVIDUO PARA EL EJERCICIO DE SU PROFESION DE 
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MANERA F'F<ECTICA. TAMBIEN SE OPONIA A LA ENSElil\fHA DEL CLERO, QUE NO 

ERA CIENTIFICA Y NO FQRMABA SINO DEFORMABA AL INDIVIDUO Y AiiADIA QUE 

ESTO NO ERA ATENTAR CONTRA LA LIBERTAD DE CREENCIAS SINO SEPARAR LOS 

CAMPOS t87l. 

COtHINUANDO U\ DISCUSION, PEREZ TAYLOR PROPUSO LA ADICION1 e 

EMANCIPAR U\ UNIVERSIDAD NACIONAL DEL MINISTERIO DE INSTRUCCION PU

BLICA Y BELLAS ARTES " <AG>. FlltWABA SU PROPUESTA EN LA INESTABILIDAD 

DE LOS CARGOS OCUPl\DOS POH LOS FUNC 1ONl\R1 OS, EN QUE EL RECTOR ERA 

CAMBIADO A CADA RftTO, AL IGUAL. QUE EL F'LAN DE ESTUDIOS Y LA PLANTA 

DOCENTE; PARA REMEDIARLO F'ROPONIA QUE EL REClOR NO FUERA NOMBRADO DI

RECTAMENTE POR EL PRESIDENTE DE LI\ í<EPUBL!CA O POR EL MINISTRO DE 

INSTRUCCION, SINO ESCOGIDO DE UNI\ TERNA PROPUESTA POR LOS DIRECTORES 

DE LAS ESCUELAS UNIVERSITARIAS: A SU VEZ EL REC10R NOMBRARIA A LOS 

DIRECTORES DE LAS ESCUELAS; LOS PLANES DE ESTUDIO, QUE SE UNIFICARIAN 

A NIVEL NACIONAL, SERil\N ELABORADOS POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO, 

JUNTO CON EL RECTOR V EL MINISTRO DE INSTRUCCION Y CADA DEPENDENCIA 

ESTATAL LOS APLICARIA O MODIFICARIA. CON ESTA ADlCION SE APROBO EL B 

DE MAYO POR 35 VOTOS CONTRA 24 C89l. 

EL PROBLEMA DEL EJERCITO 

EL 10 DE MAYO SE PUSO A DISCUSION EL ARTICULO XXIV, QUE TRATABA SOBRE 

LA ORGANIZACION Y LAS FUERZAS DEL EJERCITO Y QUE DECIA: 

e REORGANIZAR EL EJERCITO NACIONAL SOBRE LAS BASES DE LA MORA

LIZACION DE SUS ELEMENTOS, DE LA REVISION DE LAS HOJAS DE SERVI

CIOS, DE LA REDUCCION DE SU EFECTIVO EN AnMAS Y DEL RECONOCI-
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MIENTO DE LA SAGRADA OBLIGACION QUE TIENE TODO CIUDADANO DE DE

FENDER EL TERRITORIO NACIONAL Y LAS INSTITUCIONES LEGALES ~. 

LA PUESTA EN DISCUSION DE ESTE ARTICULO TENIA QUE VER CON VARIOS 

ASUNTOS IMPORTANTES DE LA REVOLUCION: LA ACTITUD A ASUMlR ANTE 1_os 

RESTOS PARTICULARES DEL EJERCITO FEDERAL, LA COMPOSICION Y LAS FUN

CIONES DEL NUEVO EJERCITO DURANTE EL PROCESO REVOLUCIONARIO, CUANDO 

DIERA COMIENZO LA ETAPA CONSTRUCTIVA Y DE CONSOL IDACION, EN CASO DE 

OBTENER EL TRIUNFO LAS FUERZAS DE LA CONVENCION. 

DURANTE LA DISCUSION, COI~ MIWOí; O MENOR CONSCIENCIA FUEHON EX

PUESTOS ESTOS PROBLEMAS POR LOS DELEGADOS. DE ENTRADA, CERVANTES ES

TABLEC I A QUE EL EJERCITO FEDERAL HUERT!SlA HABIA SIDO DESTRUIDO Y NO 

TENIA CABIDA EN El. EJERCITO DE LA REVOLUCION, QUE ERA EL CONVENC!O

NISTA¡ LA REORGANIZACION QUE SE PROPONIA ERA DE ESTE EJERCITO. SIN 

EMBARGO, A PARTIR DE ESTE ACUERDO COMENZABAN LAS DIFERENCIAS EN EL 

COMO REORGANIZARLO. DROZCO, DEL SUR, ESTABA EN CONTRA DE QUE SI:. SOS

TUVIERA UN EJERCITO PROFESIONAL PERMANENTE, PUES TODO EJERCITO SERVIA 

SIEMPRE A LOS GOBIERNOS CONSTITUIDOS; EN CAMBIO PROPONIA QUE NO SE LE 

QUITARAN LAS ARMAS AL PUEBLO CON LAS QUE HABIA HECHO LA REVOLUCION Y 

RECUPERADO SUS TIERRAS Y QUE ESE FUERA EL EJERCITO, EL PUEBLO EN AR

MAS DEFENDIENDO SUS DERECHDS Y NO " MEZQUINDADES COMO EL HONOR DE LA 

PATRIA ~. FIERROS TAMBIEN DEL SUR, SE OPONIA DEFENDIENDO ARGUMENTOS 

ANARQUISTAS. EN CAMBIO PEREZ TAYLOR, ESTADA A FAVOR, ~ A PESAR DE SUS 

IDEAS SOCIALISTAS •, POR CONSIDERARLO UNA MEDIDA NECESARIA PARA DE

FENDER A LA NACION MEXICANA DE LAS AMCNAZAS DE ABSORCION POR PARTE DE 

ESTADOS UNIDOS; SOBRE LA FUNCION DE LA PACIFICACION NACIONAL CONSIDE

RA&~ QUE DEBIA HACERSE SOBRE LA BASE DE LA UNIFICAC!ON DE LAS 3 FRAC

CIONES Y, A PESAR DE SER MIEMBRO DE EL, SEÑALABA QUE EL EJERCITO Ll-
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BERTADOR NO ER~t UN EJERCITO O!SC!PLINADD 'i QUE EL TRIUNFO Y LA PAZ, 

ESTABf\N BASADOS EN LAS FUERZAS DE VILLA. 

GONZALEZ CORDERO, DEL NORTE, PROPONIA QUE NO FUERA UN EJERCITO 

NUMEROSO Y QUE NO SE RECLUTARA NI POR LEVA, NI POR SERVICIO MILITAR 

OBLIGATORIO, SINO QUE SE DIERA INSTRUCC!ON MILITAR A TODA LA POBLA

CION Y LUEGO DE AH! SE HICIERA UNA SELECC!ON. 

CERVANTES,QUE ERA MILITAR DE CAhRERA FORMADO EN EL COLEGID MILI

TAR DURANTE EL PORFlRIATO, HABIA ESTUDIADO EN EL EXTRANJERO Y ERA 

CULTO V LUCIDO, HIZO LA DEFENSA DE LA NECESIDAD IJEL ?1RTICULO: HABIA 

QUE DEPURAR AL EJERCITO REVOLUCIONARIO NO SOLO DE LOS FEDERALES QUE 

HABIAN SIDO ACEPTADOS SIN MERECERLO, SINO TAMBIEN DE LOS MALOS ELE

MENTOS REVOLUCIONARIOS QUE MEDRABAN CON LA REVOLUCION EN BENEFICIO 

PERSONAL¡ ERA INDISPENSABLE EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO, PUES SE 

NECESITABA UNA EDUCACIDN MORAL Y UNA INSTRUCC!ON MILITAR Y TECN!CA 

PARA FORMAR UN BUEN EJERCITO PATRIOTA; ESTABA EN CONTRA DE QUE EL 

EJERCITO FUERA TODO EL PUEBLO EN ARMAS, PUES ESIO QUE HABIA SIDO NE

CESARIO PARA HACER LA REVOLUCIDN, PASADA ESTA, UNA VEZ QUE SE HABIAN 

RECONQUISTADO SUS DERECHOS, SI CONSERVABAN LAS ARMAS, SE ENGENDRABA 

EL MILITARISMO V LA CORRUPCION; ESTO ERA LA BASE DE LAS INSURRECCIO

NES Y LOS GOLPES MILITARES¡ DEBIAN POR TANTO, REGRESAR A SUS TIERRAS 

Y A SUS, TRABAJOS¡ EL EJERCITO ENTONCES SE DEBIA QUEDAR CON LOS MEJO

RES V ELEVAR SU CONSCIENCIA MEDIANTE LA INSTRUCCION MILITAR¡ DECIA 

QUE AUN LOS SOCIALISTAS EMPU~ABAN LAS ARMAS POR DEFENDER A SU PATRIA 

(90>. 

AL SIGUIENTE DIA, AL REANUDARSE LA DISCUSION DEL ARTICULO LA ro

LEMICA SE CENTRO EN TORNO A LA ACTITUD ANTE EL CONSTITUCIONALISMO: 

CERVANTES CRITICO AL SURIANO QROZCO PORQUE HA&IA APLAUDIDO A LOS 
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CONSTITUC!ONALISTAS; ESTOS, DECIA CERVANTES, e ESTAN EQUIVOCADOS Y 

SON NUESTROS ENEMIGOS POLITICOS >. ESTO DIO PIE A QUE SOTO Y GAMA HI

CIERA UNA INTERVENCION SORPRENDENTE Y MUY SIGNIFICATIVA: e CERVANTES 

DEBIA ENTENDER QUE CADA DIA SE ACERCABA MAS EL MOMENTO EN QUE SE ES

CENIFIQUE UNA TRANSACCION QUE ARARQUE A LAS 3 FRACCIONES CONTENDIEN

TES. Y ESA TRANSACCION LA DEFENDERE VD CARA A CARA DE LA REACCION CA

PITALINA QUE LE TlENlo UN 111EDO ESh'•NTOSO i1 u;A F<ECONCILIACION POf<QUE 

SERA EL UNICO Y VEfiDADERO lRIUNFO DE U\ RE•Jíll.UCION ••• ES UN DISF'ARAlE 

CREEf< QUE SEA f<A\.IOIJAL ESTAr..; LUCHANDO ENTRE COf..RELIGIONAR!OS, ENTf<E 

COLEGf\S, ENTRE OE.FENSORE.S IJL LOS MISMOS IDEALES, ES UN DISF'flRATE QUE 

TOLEREMOS POR MAS T!FM~O ESI\ LUCHA QUE ES CF;!MINAL "• INDICABA SOTO Y 

GAMA QUE LO QUE LOS SEPARABA DEL CONSTI JUCIONtlLISMD, MAS QUE LOS PRO

CEDIMIENTOS ERA LA PERSONALIDAD DE CARRANZA. 

CERVANTES CONTRAATACABA DICIENDO WJE NO SE POD JA CAL! F !CAR COMO 

ERRONEA LA DECISION ADOPTADA POR EL EJERCITO LIDEHTADOR Y LA DIVISION 

DEL NORTE DE LUCHAR CONTRA EL CONSTITUC!OtJALISMO¡ QUE NO CONCES!A QUE 

SOTO Y GAMA NO VIERA DIFERENCIAS Y LA DIVISION QUE HASIA ENTRE LA 

CONVENCION Y EL CONSTllUClONALISMO; "ESA ES LA OP!NJON DE lJN REBELDE 

QUE TIENE POCA FE EN LA CAUSA QUE DEFIENDE > LE DECIA¡ CONSIDERABA 

QUE EL TAMBIEN CREIA QUE HUBIERA GENTE HONRADA Y VALIOSA EN EL CONS

TITUCIONALISMO PEHO QUE HABIA QUE ATRAERSELOS A LA CAUSA DE LA CON

VENCION V QUE SI EXISTil\N DEFERENCIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS ENTRE 

ESTA Y LOS CONSTlfUC!ONAL!STAS Y PONIA COMO EJEMPLO EL TRATAMIENTO AL 

PROBLEMA RELIGIOSO <91). 

EN ESTA D!SCUSION SE NOTAE<1; UNA EVIDENTE CLAUD!CAC!ON DE ALGUNOS 

DE LOS DELEGADOS SURIANOS. ¿ QUE TAN REPRESENTATIVA ERA LA POSICION,

DE POR SI SIEMPRE MUY OSCILANTE- DE SOTO Y GAMA DEL SENTIR DEL EJER-
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CITO LIBERTADOR Y DE ZAPATA "! SIN DUDA EL RESULTADO DE LAS BATALLAS 

DE CELA~A PERDIDAS POR VILLA ESTABAN PESANDO EN EL ANIMO DE ALGUNOS 

DELEGADOS SURIANOS, ACENTUANDO SU DEBILIDAD !DEOLOGICA, ADEMAS DE LOS 

OTROS PROBLEMAS QUE NO HABIAN PODIDO RESOLVER. COMO EL ARTICULO EN 

DISCUSION HA&IA SIDO OBJETADO DESDE DIFERENTES ANGULOS, LA COMISIDN 

DE PROGRAMA PRESENTO UNA NUEVA REDACC ION QUE AÑAD JA 4 PUNTOS: 

Al REDUCIR GR>•DUALME.!HE EL EJERCITO UNA VEZ LOGRADA LA PACIFI

CACION, •'•L MINIMO NECESARIO PARA LA DEFENSA DE LOS PUERTOS Y 

FRONTERAS; 

Bl ABOLIR EL SISTEMA DE LA LEVA 'f OTROS SIMILARES; 

Cl CREAR COLONIAS AGRICOLAS MILITARES PARA LOS MIEMBROS QUE SE 

FUERAN RETIRANDO; 

DI SUSTITUCION PAULATINA DEL EJERCITO POR LA GUARDIA NACIONAL. 

CERVANTES PRESENTO SU VOTO PARTICULAR EN CONTRA DE LOS INCISOS 

PRIMERO V ULTIMO V PROPONIA ADEMAS LA CREACION DE PENSIONES PARA LAS 

VIUDAS V HUERFANOS DE LAS VICTIMAS DE LA GUERF;A V EL ESTABLECIMIENTO 

DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 192>. EN LA DISCUSION, CERVANTES 

CONTIN~O INSISTIENDO EN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO PRECISAMENTE 

PARA NO AUMENTAR EL EFECTIVO DEL EJERCITO Y QUE AL HACERSE COMO SER

VICIO CIVICO, EVITADA GRANDES EROGACIONES AL EST~DO; CONVENIA EN ES

TAR EN CONTRA DEL EJERCITO PERMANENTE, PUES SE CONVERTIA EN CASTA V 

EXPONIA UNA VERSION MUY lOEALILADA DE LA FORMAC!ON CIVICA Y MILITAR 

OBTENIDA GRACIAS AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO; SIN EMBARGO EN ESA 

SESION NO SE FUDO APRU!ii'lf': EL ARllCULO \93>. < Y FUE HASTA MAS DE 3 

MESES llESPUES, EL 30 [JE AGOSTO CUAr•oO FUE APROBADO F 1NAU1ENTE EL AR

TICULO EN LA FDl\MA F'ROPUESTr• POH CERVNHES, C\J1\NDO LA CONVEMCION SE-
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SlONABA EN TOLUCA Y LAS FUERZAS DE LA CONVENClON, DERROTADAS, ESTABAN 

EN PLENA RETIRADA (94l l. 

POR ESOS DIAS, EN LA 2a. SEMANA DE MAYO DE 1915 SE ESTABA DlSCU

TlENDO TAHBIEN EL ARTICULO APLAZADO SOBRE LAS MINAS Y LOS RECURSOS 

NATURALES Y ALGUNOS DELEGADOS COMO GONZALEZ CORDERO PRDPONIAN UNA LE

GISLAC ION MINERA Y LA CONVHHENC!A DE NACIONAUZAí< EL PETROLEO ('15>. 

SIN EM[<i1RGO A PARTIR DEL 13 DF Mi\YO l.OS CONVENC!ONISTAS TUVIERON QUE 

OCUPARSE DE OTROS ASUNTOS lff,;GENTES Y LA D 1 SCUS ION SOBRE EL PROGfW\MA 

DE REFORMllS IJUEDO APLAZADA. 

SIN EMBARGO LA CDtNENC!ON HABIA CONCLUIDO SU PRINCIPAL OBRA, EL 

PROGRAMA ESTABA CASI TERMINADO; TODOS LOS ARTICULOS HABIAN SIOO PRE

SENTADOS, DISCUTIDOS, REFORMULADOS ALGUNOS Y APROBADOS. EN CONJUNTO, 

CONSTITUIAN UN SOLIDO CUERPO DE PRINCIPIOS, POSTULADOS Y MEDIDAS SO

BRE ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PA!S. ERA SIN DUDA EL 

INSTRUMENTO PROGRAMATICO MAS COMPLETO Y AVANZADO DE TODOS CUANTOS SE 

HABIAN ELABORADO EN EL TRANSCURSO DE LA REVOLUCION. SIN EMBARGO, SU 

APLICACION Y EFECTIVIDAD COMO MElll DAS DE GOBIERNO ESTABA ASOC !ADA Y 

CONDICIONADA POR EL RESULTADO DE LA CONFRONfACION ARMAllA CON EL CONS

TITUCIONALISMO V POR LA ALIANZA O RELACION ENTRE EL NORTE Y EL SUR. Y 

ESTOS 2 ASPECTOS CENTRALES HABIAN ENTRADO YA EN LA FASE DECISIVA DE 

DEFINICION. LA CONVENCION Y SU GOBIERNO HACIA FINALES DE ABRIL ENTRA

RON EN UN1~ NUEVA FASE: LA DERROTA ANTE EL CONSTITUCIONALISMO MARCO EL 

DEST 1 NO DE LA CONVENC ION Y LA DES I NTEGRAC ION DEF l N IT l VA DE LA ALIANZA 

ENTRE EL NORTE Y EL SUR. 
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ULTIMA PARTE DE LA CONVENCION VILLISTA-ZAPATISTA. 

EL COMITE DE SALUD PUBLICA. 

UNO DE LOS ASUNTOS QUE DIERON ORIGEN A UNA AGUDIZACION EN LAS DlFE

REtlCIAS V TENSION EN LAS RELACIONES ENTRE LOS DELEGADOS DEL NORTE V 

DEL SUR FUE EL RELATIVO AL COM!TE DE SALUD PUBLICA. LA FORMACION DE 

ESTA INSTANCIA FUE PROPUESTA EL 23 DE ABRIL DE 1915, ESTARIA COM

PUESTO POR 9 MIEMBROS V TENDRIA POR FUNCION ~ INVESTIGAR E INFORMAR A 

ESTA ASAMBLEA SOBHE LOS ENEMIGOS DE LA REVOLUCION QUE TENIAN ALGUN 

EMPLEO O CARGO EN LA ACTUAL ADMINISTRACION, A Frn DE QUE ESTA SOBE

RANA CONVENC ION PROMUEVA ANTE QUIEN CORRESPONDA SU INMEDIATA SEPARA

CION » (961. 

POSl'ERJOMENTE FUERON PREC ISADl\S !1EJOR SUS FUNC lONES: l > PROMOVER 

LA DESTITUCION DE TODOS LOS QUE HUBIERAN DESEMPE,;f\DO CARGOS POLITICOS 

DURANTE LOS REGIHENES DE DIAZ V HUERTA Y DE AQUELLOS QUE HUBIERAN 

COMBATIDO A LA REVOLUCION POR CUALQUIEí< Mc010¡ 2> CONSIGNAR A LOS AU

TORES V COMPLICES DE LOS CUARTELAZOS DE VERACRUZ Y LA CIUDADELA AS! 

COMO DE l.OS ASESINATOS DE LOS MADERO, PINIO SUAF<EZ, ABRAHAM GONZALEZ, 

BELISARIO DOMINGUEZ V OTROS REVOLUC!ONAHIOS; A TODOS LOS FUNCIONARIOS 

DE HUERTA; A LOS DIH!GENTES ECLES!flSTJCOS QUE COLABORAHON CON EL; A 

LOS CIENTIF!COS V A LOS DIRECTORES V PERIODISTAS COMPLICES Y CONTRA

RREVOLUCIONARIOS; 31 SE CONCED!A ACCION POPULAR PARA DENUNCIARLOS¡ 4l 

EL EJEfiC!TO PROPORCIONARIA LAS MEDIDAS PARA LA ACTIVIDAD DEL COMITE; 

5) ESTARlA COMPUESTO POR 9 DELEGADOS 5 ZAPATlSTAS V 4 VlLLISTAS 1971. 

EL PRIMER INCISO FUE APROBADO EL 29 DE ABRIL C98l. 
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EL CONTENIDO DE LAS FUNCIONES DEL COMITE QUEDABAN CLARAMENTE DE

FINIDAS: SE TRATABA DE UNA INSTANCIA PARA CASTIGAR A LOS REACCIONA

RIOS, A LOS PRINCIPALES RESPONSABLES OE LOS ABUSOS Y CRIMENES COMETI

DOS CONTRA LA MAYORIA DE LA POBLACION Y LAS ASPIRACIONES DEMOCRATICAS 

DURANTE EL F·ORF lid A TO Y EL HUERT 1 SMO. S 1 N EMBARGO SU DI SCUS ION UNA 

VEZ MAS VOLVIO A POLARIZAR LAS POSICIONES. DE UNA PARTE, ALGUNOS DE

LEGADOS VILLISTAS ENCl\[•EZAOOS POR NIElO Y MARINES VALERO SE OPUSIERON 

A LA FOf'MF,Clül< DE DICllO COMITE CJUE, fU<SABAN, lDA 11 CONVERTIRSE EN 

UNA REPETICIDN DE SU FAMOSO HOMONH10 FRANCES Y TRATARON DE IMPEDIR 

LOS POSIBLES EXCESOS QUE PUDIERAN CL'METERSE EN CONn;,.; DE POBLACION 

INCONSCIENTE; QUERIAN QUE SE CASTIGASE SOLO A LOS PRINCIPALES CULPA

BLES Y NO A TODOS LOS QUE SIRVIERON EN LAS ADMINISTRACIONES DE DIAZ Y 

HUERTA. 

PERO LEJOS ESTABA DE LOS PROPOSITOS DE LOS DELEGADOS SURIANOS IM

PLANTAR EL TERROR INSTITUCIONAL; SEGUN ACLARARON SOTO Y GAMA Y MENDEZ 

SOLO PEDIAN U\ Cl\RCEL Y NO LA GUILLOTINA PARA LOS ENEMIGOS DE L?\ RE

VOLUCION A LOS CUALtS SE PUDIERA APREHENDER Y JUZGAR Y ACLARABAN QUE 

NO SE COMETERIAN INJUSTICIAS. LA H1WORIA ZAPATISTA, JUNTO CON UNA 

PARTE DE LOS DELEGADOS VILLISTAS APROBARON EL CONTENIDO DEL ARTICULO 

CONTRA LA REACCION Y LOS ENEMIGOS DE U1 f\EVOLUCION DE DICHO COMITE. 

NO PUDIENDO EVITAR ESTA APf<OHACIDN, MARINES VAL.ERO PROPUSO QUE SE 

CASTIGARA TAMBIEN CON RIGOR A LOS INDIVIDUOS QUE MILITANDO EN LAS FI

Ll<S REVOLUCIONAíHAS UTIL.IZAR~>N Pi\í<A PROVECHO F'ERSONAL AL MOVIMIENTO Y 

QUE HUBIERAN COMETIDO DELITOS DEL Ql;DEN COMUN, ~<SI COMO TAMB!EN QUE 

SE DESTITUYERA A LOS EXFEDERALES HUERTlSTAS INCRUSTADOS, TANTO EN LAS 

FILAS DE LA DIVIS!ON DEL NORTE, COMO EN LAS DEL EJERCITO LIBERTADOR. 

NO OBSTANTE ESTAS ULTIMAS PROPUESTAS QUE TEN!AN QUE VER CON DAR 

FUERZA, REAFIRMAR LA MORAL Y CONDUCTA f<EllOLUCIONAR!AS E IMPEDIR EL 
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LUCRO, EL ABUSO DE º'Oí1ER Y LA l MPUtll Dí-1D DE LOS REVOLUC l ONAR l OS AS l 

COMO UNA DEPUllAC ION, FUEf.ON [Of;TRAf.GUMEIHt;DOS y ~ECHAZt"<!JOS Por, LA MA

YORIA ZAPAT!STA Y UNA F'ARTE DE LOS DELEGADOS VILL!STAS. AUNQUE EL 

PRINCIPAL MOTIVO DEL RECHAZO A LAS PROF'U[STAS DE MARlfJES VALEF.O FUE 

QUE NO ERAN ESAS LAS FUNCIONES DEL COM!TE, SINO SOLO LA ACCION CONTRA 

LOS REACCIONARIOS Y TANTO SOTO Y GANA COMO MENDEl Y CEíiV,'\NTES HICIE

RON EXPLICITO QUE NO DEFEND!AN LA IMPUNIDAD PARA LOS REVOLUCIONARIOS 

QUE lNCUf.RlERAN EN FALTAS Y QUE f'Alrn CASTIGARLOS HABH) OTR1\S INSfl'\t-<

ClAS, EN LA DISCUS!ON SI SE MOSTRABA UNA MARCADA !NCLINACION DE ESTOS 

3 DELEGADOS Y, SOBRE TODO DE SOTO Y GAMA, POR MW!M!U\R L(, RESPONSA

BILIDAD DE LOS MALOS ACTOS DE LOS JEFES Y TROPAS REVOLUCIONARIAS AL 

SEr<ALAf; QUE NO SE DEBIAN APLICAR LAS MISMAS MEDIDOS CONTRA LOS REAC

CIONARIOS A LOS REVOLUCIONARIOS QUE HUBIERAN TENIDO DESLICES; CEf<VAN

TES CALIFICABA DE PURITANISMO A LF1 POSICION DE NIETO Y MARINES VA

LERO. SIN EMBARGO TENIA ESTA POS!CION DE NO CASTIGAR CON EL MISMO RI

GOR LOS DELITOS DE PERSONAS COMPROMETIDAS CON LA REVDLUCIDN LA DEBI

LIDAD DE QUE NO ERA UNA DEFENSA DE ACTOS MASIVOS QUE TUVIERAN QUE VER 

CON UNA ESPECIE DE JUSTICIA REVOLUCIONARIA; SOBRE TODO EL NULO TACTO 

Y LAS MANIOBRAS DE SOTO Y GAMA Y EL E X H lEJ l C l ON ! SMO DE N 1 E TO PROVOCA

RON UNA POLARIZAC!ON Y UN RETRASO INNECESARIO DE LA D!SCUSION. ASI, 

HABIENDOSE APROBADO EN LO GENERAL Y EN l.O PARTICULAR LOS ARTICULOS 

DEL COMITE DE SALUD PUBLICA EN LAS 2 PRIMERAS SEMANAS DE MAYO,- EN 

LAS QUE ABSORVIO LA MAYOR PARTE DEL TlE~IPO DE DISCUSION DE LA CONVEN

CION- SU CONSTITUC!ON FORMAL TUVO QUE APLAZARSE DEBIDO A OTROS ASUN

TOS DE URGENCIA QUE RECLAMORON LA ATENCION DE LA CONVENCION 1991. 
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EL CONFLICTO PALAFOX-GONZALEZ GARZA 

UNO DE LOS CONFLICTOS INTERtJOS QUE PAULATINAMENTE HABIA IDO CRECIENDO 

EN LAS FUERZAS CONVENCIONISTAS ERA LA PUGNA POR EL CONTROL DEL GO

BIERNO- EL GOBIERNO DE LA CONVENCION, ENCABEZADO POR GONZALEZ GARZA 

NO HABIA SIDO HASTA ESOS M01'1ENTOS UN INSTRUMENTO EF IC>IZ PARA EL 

AVANCE DE LA REVOL.UCION V!LUS1'; Y ZAPATISTA. COMO LA UNIF!CACION RE

VOLUCIONARIA E"NTRE ESTAS 2 CORí<!EtHES NO HABIA PODIDO TRASCENDER DE 

UNA PRIMERA Y DEB!L lENTATIV,:O DE ALIANZA, LA CONFRONTACION ARMADA CON 

EL COt~ST!TUCllJW'.\LlSMO, LAS üERf<nrns DE Ct:UWA, LA INEFICACIA DE LAS 

FUERZAS 7A~AT IS rns PARA MACAR LA r,E lAGUARDrn DEL EJERCITO DE OBREGON 

QUE HA81AN TENIDO LUGAR EN ;;sR!L, VOLVIERON TODAVIA MAS CONFLICTIVA 

LA ALIANZA YA MUY DETERl011ADf'.\ ENTRE NORTE Y SUR Y AGUUIZARON UNA TEN

DENCIA CENTRIFUGA ENTRE AMBAS FUERZAS QUE, POCO A POCO, SE FUERON 

CONCcNTRANDO CADA 'JCZ MAS EN TRATAR DF RFSDLVER SUS ASUNTOS PARTICU

LARES Y REGIONALES E, INVE.RS>\MENTE, u; AE1ANDONNJDO LAS TAREAS GENERA

LES DEL MOVIMIENTO, DEL GOBIERNO, Y DE LA OCUPACION QUE SOSTENIAN DE 

LA CIUDAD DE MEXICO. 

EN PARTICULAR EL GOBIERNO DE GONZALEZ GARZA SEPARADO VIRTUAL

MENTE DEL APOYO REAL DE LA FUERZA VILL!STA QUE TRATABA DE REAGRUPARSE 

EN EL NORTE Y POR LO TANTO, EN EL VACIO, COMENZO A SER PRESIONADO 

PARA QUE SIRVIERA A LA REALIZACION DE LAS PROPUESTAS ZAPATISTAS DE 

REALlZACION DE LA REFORMA AG¡;fü.¡;; Y DE ABASTECIMIENTO A LAS TROPAS 

DEL EJERCITO LIBERTADOR. LA F"RINCIPAL CUÑA QUE fENlA EL ZAPATISMO AL 

INTERIOR DEL GOBIERNO ERA PALAFOX, EL SECRE1ARl0 DE AGRICULTURA Y EL 

PRINCIPAL CUADRO ZAPATISTA EN LA ELA80RAC!ON E INSTRUMENTACIDN DE LAS 

F"ROPUESTAS DE LOS DE MORELOS SOllRE LA REFORMA AGRARIA. NO HABIA SIDO 

CASUAL QUE LOS SURIANOS HUBIERAN ASEGUR,~DO DESDE LA FORMACIDN DEL GA-
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BINETE EL CONTROL DE ESTE MINISTERIO QUE ERA PARA ELLOS EL MAS IMPOR

TANTE. DESDE EL PídNCIPJO DE SU GESTION. LOGJCAttEIHE, LA ORIENTi'tCIOI~ 

AGRARIA RADICAL DE PALAFOX, LA PRECARIEDAD DE RECURSOS DEL GOBIERNO 

CONVENCIONISTA Y LA DEFJNICION IDEOLOGICA MUCHO MAS MODERADA DE GON

ZALEZ GARZA, AGUDJ ZADOS POR LA DIFERENCIA rnoFUNDA ENH<E LAS PERSDt~A

LIDADES DE AMBOS, PROVOCARON UN CHOQUE QUE FUE CRECIENDO E HIZO EX

PLOSION A FINES DE ABRIL. EN EL FONDO, LO QUE HA!lIA DEmAS DE LA 

PUGNA ENTRE GONZALEZ GARAZ Y PALAFOX ERA LA LUCHA POí< LA HEGEMONIA Y 

LA ORIENTACION DEL GOBIERNO DE LA CONVENCION ENTRE EL VILLISMO Y EL 

ZAPATISMO. 

GONZALEZ GARZA DESTITUYO A PALAFOX COMO MINISTRO Y SOMETIO SU DE

ClSION A LA CONVENCION¡ ESTA, RATIFICO LA DESTITUCION EL 29 DE ABRIL, 

A PESAR DE QUE LOS ZAPATJSTAS TENIAN LA MAYORIA. SIN EMBARGO, ZAPATA 

NO ESTUVO DE ACUERDO, ArOYO A su MINISTRO ílE AGRICULTURA y EXIGID A 

GONZALEZ GARZA SU REISTALACION, TRASLADANDOSE PERSONALMENTE A LA CIU

DAD DE MEXICO, SIN CONSEGUIRLO; LOS DELEGADOS ZAPATISTAS VOLVIERON A 

PLANTEAR EL CASO DE SU REINSTALACION EN LA CONVENCION, CON LOS MISMOS 

RESULTADOS: LOS VILL.ISTAS SE OElSTINARON EN NO VARIAR SU POSTURA. AS!, 

LO QUE OCURRIO FUE QUE PALAFOX, FORMALMENTE FUERA, CONTINUO DESEMPE

ÑANDO SUS FUNCIONES AL MARGEN DE LA ESTRUCTURA DEL GABINETE. LAS PUG

NAS ENTRE LOS SURIANOS Y NORTEÑOS EN 1.A CONVENCION Y EN EL GOBIERNO 

SE HICIERON PARTICULARMENTE AGUDAS Y SUS RELACIONES CASI INSOSTENI

BLES llOOl. 

LA CONVENCION Y LA ESCASEZ DE ALIMENTOS EN LA CAPITAL 

EN LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO EL AISLAMIENTO -DEBIDO A LA GUERRA QUE 

SE ESTABA LIBRANDO EN EL BAJIO- DE LA ZONA DEL VALLE DE MEXICO RES-
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PECTO A LOS LUGARES QUE TRADICIONALMENTE LO ABASTECIAN DE ALIMENTOS, 

Y LA FALTA DE COSECHAS SUFICIENfES EN LAS ZONAS CERCANAS DE LOS ESTA

DOS DE MEX 1 CO. MORELOS Y PUEBLA, H 1 Z0 CR 1S1 S. GONZ i'<LE Z GARZA ANUNC ID 

EL 8 OE MAYO QUE NO HABIA Mfill EN LA CIUDAD DE MEXICO <lüll. LA ESCA

SEZ DE ALIMENTOS SE HIZO AGUDA Y Pí<OVOCO DUE ~1ULT1TUOES H1'.\MBf..IEN11\S 

HIC!Efú-* MOT!t<ES '{ 51\QUEOS EN LOCALES COMERC1'•LF5 EN BUSCA DE VIVE

RES; LOS PRECIOS SUEJJERON EXHORBITANTHIEIHE Y ?1U~IEtHO TAMBIEN LA ES

PECULACJOI" y r.criPAf,AMIENTO COMERClllL. ESTA SJTUACION OE<l.!GO k LA CON

VENCION A TOMAR Cf.,RTAS EN EL ASUtHO. 

LOS SURIANDS SOTO Y GA11A Y LECDt~A PRESENTAROll LA PROPUESTA DE t:;UE 

EL GOBIERNO UTILIZARA DC LOS FONDOS UNA CANTIDAD -5 MILLONES DE PE

SOS- EN COMPRAR ALIMENTOS V DISTRIBUIRLOS A PRECIOS BAJOS. CASTA, 

PIÑA, MARINES VALERO Y NIETO, LOS DELEGADOS NORTE~OS MAS CONSERVADO

RES DE LA CDtNENCION SE OPUSIERON PORQUI:. CO!i5!DCRl\úl\M Q•JF. AS! NO SE 

RESOLVIA EL PfiO!lLEMI\, SINO DANDO GARANT!AS AL LIBRE COMERCIO PARA QUE 

F'UDIERA ADQUIRIR, TRASLADAR Y VENDER SUS PRODUCTOS Y QUE SOLO SE 

EJERCIERA UNA VIGILANCIA ESTATAL PARA QUE HUBIERA UN ABASTO OPORTUNO 

Y UNA GANANCIA MODERADA Y, AL MISr10 TlEMPO, QUE SE PUSIERA REMEDIO A 

LAS ACTITUDES DE JEFES DEL EJERCITO LIBERTADOR QUE IMPONIAN « ALCABA

LAS:. POR PERMITIR EL TRAFICO DE MERct.NCIAS Y COMETIAN ABUSOS (1021. 

ZUBlRJA Y CAMPA, TESORERO DEL GOEi!Eí<NO, E\11 LA SESION DEL OIA 14 

INFOH11A QUE [L GOBIERNO NO TIENE FONDO;, QUE ESTOS HAN SIDO GASTADOS 

EN SU TOTALIDAD EN i:.TENDER A SUS NECESIDADES Y QUE SE NECESITARlA UNA 

NUEVA EMIS!ON, LA CUt~L NO TENORIA RESPALDO METALICO. NIETO PRECISABA 

SU F'OSIClúN: D?'1R GARANTIAS AL CAPITAL PRIVADO FARA QUE PUEDA COMER

CIALIZAR LIBREMENTE SUS ARTICULOS, UNA JUNfA DE VIGILANCIA PARA EVI

TAR QUE SE LUCRAíH) 'I CASTIGAR 1• LOS !NFhACTORES; A51t!ISMO, QUE SE 
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FORMAí;A UN FONDO úE CONFISCACION, VENTA O REVENTA DE CASAS í:J BIENES 

DE LOS C!ENTIF!COS PARA C011Pf,AR ••Ll11ENTOS, .; '( f<EGALARLOS AL FUEBLO 

~. CERVANTES PROPONlA PARA ALIVIAR DE RAIZ El PROBLEMA DE LA ESCASEZ 

LA VIGILANCIA ESTATAL, LAS DENUNCIAS CIUDADANAS Y UNA ESPECIE DE CON

TROL OE PRECIOS O Pf~ECIO OFICIAL QUE FUERA HECHO f'U&LICO A TRAVES DE 

LOS DIARIOS¡ TAMBIEN QUE SE PUSIERA FIN A LOS r1BUSOS E INCAUT1;CIONES 

EN PROVECHO PERSONAL DE ALGUrfüS JEFES SUR l ANOS QUE < PROST !TU l AN A 

ESE EJERCITO> <103). 

LA DJSCUS!ON IBA POLARIZANDO LAS POSICIONES: SOTO Y GAMA INTER

PRETABA LA POSTURA DE LOS DEL r~ORTE COMO UNA CONNIVENCIA CON LOS CO

MERCIANTES Y APROVECHi\!lA PARA ATACAF- A GONZALEZ GAf;lA COMO EL BESPON

SABLE¡ A SU VEZ LA M!NORIA MAS CONSEí..VADORA DEL NORTE INSISTlA EN 

RESPONSAB lll ZAR DE LA S ITUAC lON A LA ANl\RQU lf\ Y ABUSOS DE LAS FUERZAS 

SURlANAS. SOTO Y GAMA, DE ACUERDO CON LAS PF<OPUESTAS DE CEkVANTES RE

SUNlA LA SOLUCION: Jl MAYOR lNTERVENC!ON DEL ESTADO EN LA ECONOMIA -

SOCIALISMO DE ESTADO, LE LLAMABA-¡ ~¡ HEDIDAS EN CONTRA DE LOS ACAPA

RADORES¡ 3! HEDIDAS EN CONTRf, DE JEFt.5 Y SOLDl\DOS OEL EJERCITO LIBER

TADOR QUE COMETIERAN ABUSOS. FINALMENTE LA Pf<OPUESTA COHPLEHENTARIA 

DE CERVANTES Y SOTO Y GAMA ESTABLECIA QUE EL EJECUTIVO <POR TODOS 

LOS MEDIOS POSIBLES ADQUIERA ARTICULOS DE PfilMERA NECESIDAD >; INVIR

TIERA 5 MILLONES DE PESOS PAR1) SU C011PRA; QUC EL AYUNTAMIENTO F !JARA 

SEMANALMENTE LOS PREC !OS; QUE EL 60!3IERNO DEL DISTRITO DICTARA < ME-

O IDAS SUFICIENTEMENTE ENERG!CAS PARA IMFEDIR EL ACAPARAMIENTO DE VI

VERES >, QUE NOl113RARA INSPECTORES, ARRESTARA E IMPUSIERA MULTAS¡ Y 

PROHIBIR LA INGERENCIA DE LOS MILITARES EN LOS ASUNTOS COMERCIALES 

!104l. LA PROPUESTA FUE APROBADA EN LO GENERAL EL 15 DE HAYO. 
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SIN Etl&ARGO, COMO EL F·RIMER INCISO ORDENABA AL EJECUTIVO A QUE < 

POR TODOS LOS MEDIOS > SE HICIERA DE LOS VIVERES NECESARIOS Y QUE 

ESTO IMPLICABA EL uso DE LA VIOLENCIA, NIETO, Pl~A y OTROS NORTEr.os 

QUE NO ESTAfJAN DE ACUERDO, AL PERDEf.; LA VOTAC!ON, SABOTEARON LA REU

NlGN, QUE QUEPO SIN QUORUM <105>. LA D!SCUS!ON DEL FROBLEHA DEL HAM

BRE MOTIVO LAS COMF,«fiECENCIAS DE GUSTAVO BAZ, GOBEF<NADOR DEL ESTADO 

DE tlEXICO, DEL GOE•ERNADCm DEL D.F. Y DE GONZALEZ G.iF:ZA. LAS MEDIDAS 

PROPUESTAS FUEkH• APROBADAS EN LO PART !CULAR EL 1 7 DE MAYO < 106l. SJN 

EMBARGO, CUANL•O PAREC! A QUE LA t11 NOR l A MAS CONSERVADORA DE LOS DELE

GADOS VILL!STi:.s QUH•H[1f\ 11,:,5 r,r.Ril'.CONkDl'I " f'HRECi1~ !~SE FORl1ANDiJ Ul·J 

FRENTE ENTRE LOS DELEJADDS SUR!ANUS Y ALGUNOS DEL NOETE ENCABEZADOS 

POR CERVANTES, ESTE ACUERDO COMENZO A •'GRlET1,RSE. EN E5i-< 11[SMA REU

tJION SOTO Y GAMA VOLVIO A SACAR UN TEMA QUE PARECIA ABANDONADO Y CON 

EL CUAL LA PARTE VILLISTA MAS CONSERVAúORI< TENIA S!MPAI I14S: Li'- DE 

INICIAR PLATICAS DE ACERCAMIENTO PARA CONSEGUIR LA PAZ CON EL CONSTl

TUCJONALISMO 1Iú7l. PERO ERA LA PROPIA VISION QUE CADA UNO DE LOS 

BANDOS TENIA DEL PROBLEM?\ DE Ul ESCASEZ Y COMO RESOLVERLO LO QUE LOS 

OIVIDIA. LA SITUAC!ON DE LOS POBRES OE LA CAPITAL ERA DESESPERADA E 

INCLUSO LLEGARON V ENTRARON i-\ LA SESION DE LA CONVENCJON EN MANIFES

TACION DE 11ENESTEROSOS. LA GONVENCION, QUE HM.<JA LOGRADO ELABORAR UNA 

PROPUESTA MAS O MENOS fW>\NZADA úEL PROBLEMA, (,:,UNQUE NO REVOLUCIONA

RIA COHO HUBIERA SIDO LA CONFISCACIOI~ Y EL CONTROL ESTAL Y PROMOVEfi Y 

CONFIAR Er• LA INICIATIVA POFULAR P.:.RA LA F·RODUCCION Y OISTRIBUCIONl, 

NO ruvo CAPACIDAú 1·1.HEfilAL FAR.; SOLUClON••R GLOB.:.c..MENTE LA SITUACJON y 

LAS MANIFESTAC!Ol•b Fl'PULAí<ES r'US!ERON MAS A LA DEFENSIVA A LOS VI

LL!STAS Y LOS ESCJND!f-RON UN{• VEZ MAS DE LOS ZAPATISTAS, QUIENES A SU 

VEZ. NO SUPIERON APOYARSE EN LA FUERZA GE ESAS MANIFESH\CIONES Y OP

TARON POR l•\EOIDAS F'OF'ULiSTASH ( t"ATERNALES 'l(•8). Esrn SI fUt-IC!ON HlZO 
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CRISIS Y ESTALLO CON EL CONFLICTO FINAL DE LOS SURIANOS CON EL ENCAR

GADO DEL EJECUTIVO, GONZHLEZ GARZA~ 

EL CONFLICTO FINAL DEL SUR CON GONZALEZ GARZA. 

EL 20 DE MAYO GQl;ZALEZ GARZ.A SE PRESENTO A LA CONVENCION, Y DIO SU 

INFORME SOBRE LA SITUACION. LAS FINANZAS DE SU GOBIERNO ESTABAN EN 

BANCARROTA, LOS ESCASOS FONDOS DE QUE DISPONIA HAB!AN SIDO GASTADOS 

EN SU TOTALIDAD EN SUBSIDIOS A MUNICIPIOS, PAGO A EMPLEADOS PUBLICOS 

Y A LAS TROPAS DEL EJERCITO LIBERTADOR; LA RECAUDACION DE IMPUESTOS, 

A EXCEPCION DE LA CAPITAL ERA NULA Y PEDIA PERMISO PARA EMITIR BILLE

TES DE MAYOR DENOMINACION. SODRE EL PROBLEM"1 DEL HAMBRE, TAN DISCU

TIDO, EXPRESO SU POSICION: NO ESTABA DE ACUERDO EN COARTAR LA LIBER

TAD DE COMERCIO, PERO SI EN QUE EL ESTADO INVIRTIERA LA CANTIDAD 

ACORDADA PARA COMPRAR ALIMENTOS Y OFRECERLOS A BAJO PRECIO Y A OBLI

GAR A LOS COMERCIANTES A DARLO IGUAL; PEDIA QUE LOS JEFES MILITARES 

SURIANOS NO PUSIERAN OBSTACULOS PARA PODER UTILIZAR LOS TRENES PARA 

EL TRANSPORTE DE LOS VIVERES Y QUE LA CONVENCION DECRETARA CASTIGOS 

PARA LOS JEFES QUE NO LO OBEDECIERAN EN ELLO Y A LOS QUE INCAUTABAN 

VIVERES. FINALMENTE, PEDIA A LOS SURIANOS QUE CESARAN LOS ATAQUES 

CONTRA SU PERSONA QUE LO DEJARAN GOBERNAR Y APROBARAN FINALMENTE EL 

GABINETE QUE LES HABIA PROPUESTO DESDE HACIA MAS DE UN MES PARA TER

MINAR CON LA ANARQUIA DE LA SITUACION. FIJABA SUS CONDICIONES: 1> NO 

REINSTALARIA COMO MINISTRO A PALAFOX; 2l NO SE AFERRABA AL PUESTO, 

ESTABA EN DISPOSICION DE í<ENUr~CIAR Y CONMINABA A LOS QUE LOS QUE QUE

RIAN PEDIR SU RENUl~CIA -SOTO Y GAMA LO HABIA DICHO ANTERIORMENTE- TU

VIERAN EL VALOR DE PRUPONEk A UN SUSTITUTO¡ 3l QUE NO CAMBIARIA SU 

CONDUCTA NI SU PENSAMIENTO < 109>. EL CONTENIDO DEL DISCURSO ERA MUY 
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CLARO Y SIGNIFICABA UN DESAFIO PARA LOS SURIANOS. SIN EMBARGO ESTOS 

NO SE ATREVIEF:Or; A PEOIR SU OESTITUCION ESE DIA. 

PERO EL SIGUIEtHE DlA LANU\f\ON SU CONTRAOFENSIVA CON UNA MANIO

BRA: LLEVABAN UNA MOC I º" PAr,r, LA RENOVAC 1 ON DE LA MESA D IRECT 1 VA DE 

LA CONVENCION, DE LA CUAL GONZALEZ GARZA ERA FORMALMENTE SU PRESI

DENTE Y EN Ci'.L!DAD DE LO CUAL HABIA ASUMIDO EL ENCARGO DEL PODER EJE

CUTIVO. CON ELLO, DESTITUIAN INDIF,ECTl;MENTE A GONZALEZ Gt'\RZA. PERO EL 

21 Y :;e DE t1AY0 LAS SESIONES DE LA CONVENCION FUERON PAR T !CUL;•RMENTE 

TORMENTOSAS POH U\S RENCILLAS ENTRE EL NOF;TE y EL sur;, AGUOllliDAS POR 

UN INCIDENTE DEL DIA ::1 EN EL QUE SOTO Y c;,MA, SALIENDOSE DE SUS [t,

SILLAS, INSULTO A LOS DELEGADOS NORTEi;OS F'ROVOCl\NDO GIUE ESTOS ABANDO

NARAN LA SESION. LOS 46 DELEGADOS VILLISTAS, i11~S :: ZAPATISTAS EXIGIE

RON UNA SATISFACClON !JE SOTO Y GAMA A LA ASAMBLEA Y, Ol'iDA ESTA, REA

NUDARON LA SESlON EL 22, SIN PODERSE DISCUTIR EL ASUNTO DE LA DESTl

TUClON DE GONZALEZ GARZA !110l. 

POR F 1 N EL D l A 74 SE D 1 SCU T 10 LA PROPUESTA DE LOS ZAPAT I STAS: 

QUERlAN QUE SE RENOVAR!\ lOfALMENTE LA MESA DIRECTIVA DE LA CONVENClON 

-COMO FORMALMENTE ESTADA ESTIPLJL(1DO, PERO QUE NO SE HABIA HECHO DESDE 

ENERO SINO QUE SOLO SE HAEJIAN RENOVAIJO MENSUALMENTE LA VICEPRESIDEN

CIA Y SECRETAr'1AS, PERO NO LA F·F.ESIDENCl1"-; AL ELEGIR NUEVO PRESI

DENTE DE LA CONVENClON, ELEGIRlAN rAt1BlEN A OTRA F'EfiSONA PARA QUE SE 

ENCARGARA DEL FrlDER EJECUTIVO Y ELIM!MA&AN A GOl<ZALEZ Gt'.\F<AZA. TODOS 

LOS VILLISTAS DEFENDIEf.:ON A ROQUE. f-·ALAC!OS MOF<ENO ARGU~IENTO QUE SI 

QUERIAN DESTITUIR A GOIHALEZ GARZA LO PIDIERAN ABIERTAMENTE Y CUM

PLIENDO CON LO [)!SPUESTO EN LA LEY PARLAMENTARIA -QUE ESTABA EN VI

GOR-, PARA LO CUAL NECESITABAN LA VOTAC!Ot< AFIRMATIVA DE LAS 2/3 PAR

TES DE LOS DELEGADOS DE LA ASAMBLE;"q SE OPONIA A QUE CADA MES SE ES-

306 



TUV!EF-:A CAMBJ.iNDO DE EJECUTIVO F·QRQUE DE ESE MODO NO SE f'GDI.:. LLEVAR 

A CAE<O N!NGUI• PROGR"1t11~ DE .;QBIERNO, NI POLITICA ESTABLE ALGUNA1 DECI.; 

QUE GONZALEZ GARZA r~o Ef,A D&STACULO f·ARA LA UNION NORTE-SUR, PUESTO 

QUE FUERA DE PALAFOX, LOS DEMAS 111NlSTF:üS ZAF·ATIST.:15 Y ALGUNOS JEFE~ 

NO HABJAN TENIDO PROBLEMAS CON EL y LO ACE.PTMJAN; CONCLUH; DECtE.r~oo 

QUE PARA PEDlfi LA DESTITUC!ON DE GOrJZALEZ ljAf.li'• Si: OEMOSTRAf((¡ CONCRE

TAMENTE QUE Hl\B!A VIOLADO LA LEY PARLAMEIHAR!A Y QUE SE PROCEDIERA 

CONFORME A ESTA. tHETO AGl>"EGABA QUE - RESPETANDO «UN PACTO C•E HONOR 

PREVIO>-, ACEPTABf,N QUE CONTINUARA EL ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO 

HASTA QUE LOS VJLLISTAS r·uo1rn.:.N f,f:¡\NUD11R r:OMUN!CACJONES CON EL NORTE 

Y ENTONCES SI, DE COMUN ACUERDO, PROCEDER A ELEGIR PRES! DENTE PRE

CONST ITUCIONAL; QUE NO OEBER!A RE!NSTALAí<SE A PALAFOX -EL VERD"40ERO 

MOTIVO DE QUE EL SUR PIOJERA LA SEPARAClON DE ROQUE- SOLO PORQUE ZA

PATA LO EXIGIERA, PUESTO QUE CONTf,AOEC!A t:SO LA SOBEPAN[A DE LA CON

VENCION Y AFIRMABA QUE EN TODO CASO GONZALEZ GARlA NO ERA EL CULPABLE 

DE QUE LA REVOLUCION SE ESlUVlERA HUNDIENDO, SINO « POR CULPA DE 

NUESTRA INCOMPETENCIA POLIT!CA > tllll. 

SOTO Y GAMA, POf< SU PARTE ENCABEZABA LA POS!C!GN SURIANA1 ACUSABA 

A GONZALEZ GARZA DE REACCIONARIO, DE QUE HABlA RENEGADO PUBL!CAMENTE 

DE LOS PRINCIPIOS AGRARIOS, QUE OBSTACULIZABA LA LABOR DEL COMITE DE 

SALUD PUBLICA, QUE TRM.:.BA DE DIVIDIR A LOS SURIANDS PROPORCIONANOO

LES RECURSOS A ALGUNOS DE ELLOS. TODOS ESTOS CARGOS ERAN EXAGERADOS Y 

SIN DEMOSTRARLOS. EL VERDADERO MOTIVO LO EXPRESADA OESPUES: ZAPATA 

EXIGIA LA REINSTALACION DE PALAFOX Y SI NO SE CONSEGUIA, GONZALEZ 

GARZA DEB!A SALIR TAMBIEN. SEÑALABA SOTO Y GAMA QUE HABIA UNA INCOM

FATIB!LlOAD ABSOLUTA ENTRE L.4 PERMANENCIA DEL EJECUTIVO Y LOS INTERE

SES DEL SUR. CONTINUABA LANZANDDLE CARGOS HENDf<ES Y POCO FUNDADOS, 

ECHANDOSE POR ENESIMA VEZ A LAS GALER!AS EN CONTRA Y CONCLUlA CON LO 
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QUE SE ESTABA VOLVIENDO UNA CONSTANTE EN EL 1 RECONECER LOS MERITOS 

DEL CARRANCISMO <112>. 

CERVANTES, EN SU ARGUl1ENTACION, CALIFICABA DE ABSURDAS E INFANTI

LES LAS ACUSACIONES CONTRA GONZALEZ GARZA. Y QUE, PUESTO QUE ESTABAN 

EN MANOS DEL SUR, Y ESTE TENIA EL CONTROL DE LA SITUACION, PAL.AFOX, 

POR LA FUERZA y crnHRAVINIENDO LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA, CON

TINUAíit1 EJERCIENDO EL MINISTERIO DE AGRICULTURA. APROVECHABi\ PARri 

FUSTIGAR A SOTO Y GANA1 REPROCHA[<A AL SUR SU INCAPACIDAD PARA CORTAR 

LA REH\GUARDIA DE OBREGOI~ Y LE FECr-IMINl'\8~1 SUS CONTINUAS Ll.t\M•<DAS A 

HACEí< LA FAZ CON LOS CARtiANCISTAS, LOS CUALES <. SIGUEN SIENDO ENEMI

GOS "; UNA VEZ MAS LE CRITICABA SU CEGUEr,,; DE MACAR ¡\ LAS Gr\LCF:IAS Y 

QUERER VER EN ELLOS ur~ ELEMENTO f\EACClONARlD, CUANDO ESO NO rnA 

CIEJ;TO¡ DEFENDIO CL DCílECHO DE LAS GALERIAS Y DE LA OP!NION PUBLICA A 

EXPRESARSE Y LES PEDIA A LOS SUF\IANOS QUE FUERAN SENSIBLES A ELLO. 

FINALIZABA EXHORl ANDO A RESPETAR LA LEY PARL.AMENTAR 1 A C 113 l. 

AL DIA SIGUIENTE CON1 lNUF,f<ON IN:J!ST !ENDO EN SUS l\RGUMENT05 UNO Y 

OTRO BANDO. CERVANTES AGREGABtl QUE AUNQUE DEFENDIA A GONZALEZ GARZA, 

NO ERA INSUSTITUIBLE Y QUE l.O QUE DEFENDIA HAS QUE LA PERSONA ERA LA 

INSTITUCION DEL PODER EJECUTIVO. HACH4 ENFASIS EN LA IMPORTANCIA DE, 

PESE A TODO, MN~TENER LA UNION Nllf<TE-SUR. LOS SURIANOS, SIN EMBARGO, 

PRESENTARON EXPL!CITAMENTE LA PROPUESTA DE SEPARAR A GONZALEZ GARZA 

DEL PODER EJECUTIVO, Y COMO TENIAN HAYORIA ERA CLARO QUE IBAN A GA

NAF<, FOR MAYORIA SIMPLE Y NO r·fJR EL VOTO IJE LAS :'.13 F'ARTES, LA SEF'A

RACJON DEL ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO; LA DELEGACION NORTEÑA ABAN

DONO EN Mi\SA LA ASAMBLEA Y, SIN QUORUM, NO PUDO DESTITUIRSE AL EJECU

TIVO C 114>. 
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EL DlA 26 SE INFORMO QUE NO HABIENDO QUORUM EL DIA ANTERIOR, NO 

SE 10110 N!f;GUNA RESOLUCION LEGAL. CERVANTES INFORMO QUE LA DELEG.:.CION 

VILLISTA, EN CONJUNTO,. HABIA TOMADO LA DECISION DE NO PERMANECER EN 

LA ASAMBL[,; SI SE SEGUIA VIOLANDO E.L REGLAMENTO. LUEGO ACONTECIO UN 

HECHO QUE REFLEJABA QUE LA TENSION ACUMULADA HAE<IA LLEGADO A SU LI

MITE: lf<OPAS SURif1NAS BAJO LtiS ORDENES DE OROZCO RODEABAN LA ASAM

BLEA. AL RECLl\Ml\RSELE, ESTE JEFE DIJO QUE ESTABAN AHI PARA IMPEDIR 

QUE LAS GALERIAS INSULTARAN A LA ASi';MBLEA Y PARI\ QUE SE CUMPLIERAN 

LOS ACUERDOS DE ELLA. EN EL COLMO DE LA. PARANOIA, SOTO Y GAMA f1CUSABA 

A PACHECO, - MINISTRO ZAFATJsrn Ol GUERRA -, DE ESTAf< EN Cüf•NIVENCIA 

CON GONZALEZ GARZA; LOS DELEGADOS ZAFATISTAS TUVIERON DISPUTAS ENTRE 

SI, MOSTRANDO SINTOMAS EV !DENTES DE SU DESCOMPOSICION. COMO PROTESTA 

POR LA PRESENCIA DE LAS TROPAS SURIANl\S, LA DELEGACION VILLISTA SE 

RETIRO DE LA ASAMBLEA (115). 

LOS ULTIMOS DIAS DE MAYO LA CONVEl<CION NO f'UDO REUNIRSE LEGAL

MENTE; COMO ANTES HABIA OCURRIDO CON PALAFOX, A QUIEN LOS SURIANOS 

HABIAN SOSTENIDO EN ~3U CARGO, i\SI TAME<IEN LOS VILLISTAS IMPIDIERON EN 

ESOS DIAS LA DESTITllC!ON DE GONll\LEZ GARZA. EL PRECIO ERA QUE LA CON

VENCION NO PODIA REUNIRSE, ESTABA SIENDO SABOTEADA DESDE DENTRO Y 

ESTO NO POD ll\ DURAR MUCHO T 1 EMPO SIN DEF l N IRSE < 116 l • 

EN LOS PRIMEROS DIAS DE JUNIO LA CONVENCION TAMPOCO PUDO REU

NIRSE. SOLO HUBO JUNTAS PR 1 VAD1~S PAfiA TRATAH OE PONERSE DE ACUERDO Y 

LIMAR SUS DIFERENC!AS, SIN LOGRARLO; DENTRO DE ESTE CLIMA LLENO DE 

TENSION, HUBO UNA SES!ON ESPECIAL EL 5 DE JUNIO PAHA DISCUTIR EL TE

LEGRAMA QUE EL Pl~ESIOENTE ESTADOUNIDENSE WILSON ENVIABA A CADA UNA DE 

LAS FRACCIONES. EN DICHO TELEGRAMA CONMINABA A LAS 3 CORRIENTES A PO-

NERSE DE ACUERDO, TERMINAR CON LA GUERRA Y AMENAZABA QUE DE NO LO-
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GRARSE ESO SU GOBIERNO PODIA ~ DECIDIR QUE MEDIDAS DEB!AN SER EMPLE-

ADAS POP LOS ESTADOS UNIDOS PARA AYUDAR A MEXICO A SALVARSE Y SERVIR 

A SU PUEBLO> <117). SOBRE ESTE CRUCIAL ASUNTO NO PUDO TONARSE UNA 

RESOLUCION INMEDIATA EN _A ASAMBLEA 1118>. 

f'OR FIN, EL 8 DE JlirHO LOS DELEGADOS SURIANOS Y NORTEÑOS LLEGARON 

A UN ACUERD01 SE DESTITUIR!A A GONZALEZ GARU\ Y SE ELIGIRIA A UN 

NUEVO ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO, CARGO QUE RECAER!A EN UN VI

LLISTA. EL 9 FUE ELEGIDO F'CR Lf\ CONVENC!ON, CASI UN.;Nli·IEMENTE FRAN

CISCG LAGOS CH1'.\ZARO, QUE HABIA FUNGIDO HASTA ENTONCES COMO SECRETARIO 

r·ARl ICULJoF DE GOl<Zi'\LEZ GARZA, ¡:·ARA HACEr;;,E CARliO DEL PODER EJECUTIVO, 

FUEhOtl ~IOD!FICADOS AH! MISMO LOS TEF<MltfüS Dl LI\ LEY f·ARLAMENTARIA: EL 

F'f-.OCEDINIENTO DE LAS 2/3 PARTES SERIA Pi'1RA Di:ST!TUIR 1IL PRESIDENTE 

PROVISIONAL Y NO Al. ENCARGADO DEL PODEí; EJECUTIVO Y QUIEN SE ENCAR

GAR•\ DE ESTE ULTIMO PUESTO srnIA DESIGN1IDO EXFROFESO F'OR LA ASAMBLEA 

Y YA NO SERIA AUTOMATICAMENTE QUIEN FUNGIERA COMO PRESIDENTE DE LA 

CONVEtlCION 1119). 

AL SIGUIENTE DIA TOMO POSESION LAGOS CHAZARO EN SU NUEVO PUESTO 

QUIEN PROPONIA SU GABINETE: EN EL REINSTALABA A PALAFOX COMO MINISTRO 

DE AGRICULTURA, MONTAÑO EN INSTRUCCION PUBLICA Y SOTO Y GANA PARA 

JUSTICIA¡ AS! COMO A LOS V!LLISTAS BORREGO EN RELACIONES, QUEVEDO EN 

GOBERNACION, PIÑA EN FOMENTO, ZUB!RIA Y CAMPA EN HACIENDA Y CERVANTES 

EN COMUNICACIONES 1120>. 

CON LA CAIDA, PROVOCADA POR LOS ZAPATISTAS, DE GONZALEZ GARZA 

TERMINABA ESTA ETAPA DE l.A CONVENCION CARACTERIZADA POR LA ALIANZA, 

INESTABLE Y CONFLICTIVA, ENTF.E LA DIV!SION DEL NORTE Y EL EJERCITO 

LIBERTADOR. HABIA SIDO UN INTENTO DE GOBIERNO REVOLUCIONARIO, PERO 

QUEDO SUJETO A LA DEC!SION MILlTAR DE LA CONFRONTACION ENTRE SUS 
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FUE¡;z,:,s y EL CONSTITUCIONALISMO { QUEDO FRES>, POR EL AISLAMIENTO y 

SEPAF;i'.;CION TERRITOf;IAL \' EN SU INCHPACIDAD FARA fiEVERTIRLA. ESTA IN

CAPACIDAD ANTE LOS PROBLEMAS OBJETIVOS A LOS QUE NO PUDO DAR SOLU

CION, HA&IA REPERCUTIDO INTERNAMENTE EN LA PROFUNDA DIVISION Y EN

FRENTAMIEtHO ENTRE 2 PROYECTOS DIST lrHOS -DEFENDIDOS CON MUCHi1S ME

Dir.CJOl;ES A TRAVES DE SUS RESPECTIVOS DELEG••DOS-. ESTE ENFRENTAMIENTO 

POLITICO E IDEOLOGICO ENTRE :' r:ONClTC!ONES Y Li\S [J[f;f;OTAS MILITARES 

ANTE EL CONSTITUCIONALISMO PROVOCARON UNA SI TUACIDN DE AISLAMIENTO, 

DE ESCF1SEZ DE RECURSOS MATEí<IALES Y DE PARALISIS PAfü\ RESOLVER ALGU

NOS DE LOS PROBLEMAS CENTRALES OE UN GOBIERNO REVOUJC!OrJHRIO. SIN EM

BARGO, EN CONJUNTO, FUE UN INTENTO FECUNDO POR ENFRENTAR DICHOS PRO

BLEMAS Y TRATAR DE DARLES SOLUCiDN Y PRDDUJO EL PROGBAl1A SOCIAL MAS 

AVANZADO DE TODOS CUANTOS ACTUARON EN LA R[VOLUC!ON. FINALMENTE, EL 

RETROCESO DE LA REVOLUCIDN DE MASl\S, LAS DERROTAS MILITARES DE VILLA 

ANTE OBREGON, EL REPLIEGUE'( LA REGIONAl.IHlr:rnN HACIA sus LUGAF<ES DE 

ORIGEN DE LOS 2 EJERCirDS CDrl'.'ENCIONISTAS, CCRRr.f,LJN DEFINJTIVAME,NTE 

LA POSIBILIDAD DE UN GDBIEl<NO POPULAI< BASADO EN LA Ur~!DAO DEL Vl

LL!SMO Y EL ZAPATISMO. ESTA POSIUILIDllD, LlUE HE ANALIZADfl EN ESTE CA

PITULO, COMENZO Pl(ECIS.;MEtJTE CfJN L•1 FORMi<CION DE UN GOBIERNO PROPIO 

DE ESTAS 2 CORf<IENTES, EN ALIANZA, Y A PUNTO DE ENrnENTAR SOLOS, SIN 

ALIADOS FORMALES O INCRUSTADOS, AL CONSTITUCIONALISMO. Y TERMINO PRE

CISAMENTE CON LA DERROTA MILITAR DEFINITIVA DE VILLA EN LAS BATALLAS 

DE JUNIO EN TRINIDAD Y LEON <121>, QUE ADEMAS, NO CASUALMENTE COINCI

DIERON CON EL AGOTAMIENTO DE LAS POSIIJILIDl\DES DEL GOBIERNO DE GONZA

LEZ GARZA Y SU DEPOSICION POR LAS FUERZAS ZAPIHISTAS. EL VILLISMO, 

CUYA FUERZA M 1 LITAR ERA EN ES TE TERRENO LA PR INC I Pf1L ARl1i1 DE LA CON

VENC ION, HABIA PODIDO li'lPf\IHIR PARTE DE SUS CONCEPCIONES EN LA ACTUA

CION DE LA CONVENCION EN LA CAPITAL Y EN LA ZONA ZAPATISTA¡ EN VIRTUD 
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DE QUE EL PODERIO MILITAR DE LA DIVISION ERA LA PRINCIPAL FUERZA MA

TERIAL PHRA QUE LA REVOLUCION CONVENCION!STA PUD!Ef\A TRIUNFAR Y, EN

TONCES SI, AFIANZARSE COMO PROYECTO NACIONAL, HABIA TENIDO UN GRAN 

PESO DENTRO DE LA CONVENCION; PERO DESPUES DE LA FRAGMENTACION DE LAS 

REVOLUCIONES DEL NORTE Y DEL, SUR, EN LA ZONA ZAPl\TISTA Y EN LA CAPI

TAL DEL PA IS -EN DONDE ESTUVO LOCAL IZADA TOúO ESTE TIEMPO L.; CONVEN

CION-, EL FODER MILITAR LO TEtHA EL EJEr<ClTO LIBERTADOR, CUYAS PRO

PUESTAS IDEOLOGlCAS Y POLIT ICAS ERAN MUCHO MAS AVANZADAS Y SOLIDAS 

QUE LAS VILLISH1S. SI LOS PLANTEAMIENTOS ZAPIHISH.S HADIAN DOMINADO 

DESDE LAS ETAPAS ANTER !ORES, CU(1NDO PART IC 1 FABAN EN Lo-1 ASA11BLEA TODA

VIA LOS CONSTITUCIONALISTAS Y LOS DEL SECTOR AGRUPADO EN TORNO A EU

LALI O GUT 1 ERRE Z, AHOf. A HAJ; I Al l DEMOSTRADO TAMB 1 DI L,\ SUPERIOR IOAD DE 

SUS POSICIONES ANTE LOS VILLISTAS, PERO ESTOS SE HABIAN DEFENDIDO Y, 

SALVO UN SECTOR MUY CONSERVADOR, OTRO, FN\.MJF7ADO POR CERVANTES, HA

BIA DEFENDIDO EN ALGUNOS PROBLEMAS IMPORTANTES POSICIONES PROGRESIS

TAS QUE, JUNTO A LAS DE LOS SURIANOS, DIERON FRUTOS EN EL PROGRAMA DE 

REFORMAS POLITICAS Y SOCIALES. SIN EMBARGO, COMO SE HA DICHO, EN 

BUENA PARTE EL DESTINO DE LA REVOLUCION Y DEL PBOYECTO CONVENCIONJSTA 

DEPENDIA DE UN FACTOR QUE APAREC!ll COMO EXTERNO: LA CONFRONTACION MI

LITAR CON EL CONSTITUCION1)LISMO. EN EL BAJJO SE SELLO SU DESTINO. LA 

DERROTA VILLlSTt) CATALIZO UN Pf\OCESO INTERNO QUE HA&!A COMENZADO 

DESDE TIEl'IPO ATRAS EN LA CONVENCION: LA HEGEMPNIA CRECIENTE DEL ZAPA

TISMO EN ELLA. LA DEST!TUCION DE GONZAlEZ GARZA SOLO FUE LA FORMA FI

NAL QUE ASUMID ESTE FROCESO DE PREOOMiNIO U1PATISHI Y FUE AL MISMO 

TIEMPO EL FINAL DE Ul,ll ETAPA y 'EL cm1!ENZO DE OTRA. CONCLUIA LA CON

VENCION VILLISTA-ZAPATISTA Y DABA PRINCIPIO LA CONVENCION ZAPATISTA. 
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CAPITULO 8, LA CONVENCJON ZAF'ATISTA 

EL 10 DE JUNIO DE 1915 TOMO POSESION FRANCISCO LAGOS CHAZARO COMO 

NUEVO ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO. EN SU DISCURSO INICIAL SOLO PRO

PUSO GENERALIDADES1 QUE BUSCARIA LA UNIDAD DE TODOS LOS REVOLUCIONA

RIOS, QUE LLAMARIA A. LOS DISIDENTES « CARRANC !STAS > PARA TRATAR DE 

HALLAR UNA SOLUCION A LA GUEPRA CtV!L, QUE REALIZARIA LOS IDEALES DE 

LA REVOLUCIDN < l). SIN EMllARGO, LA CONVENCION Y SU GOBIERNO ENTRABAN 

A ESTA SU ULTIMA ETAPA, EN CONDICIONES DE EXTREMI\ DEBILIDAD Y NO PO

D l1~N GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS OBJET !VOS. LA DEf\ROTA DEFI

Nl T IVA DE VILLA ·¡ SU REPLIEGE HACifi EL NORTE, EN LA HISMA MEDIDA QUE 

SIGNIFICABA EL RETROCESO GENERAL DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO NACIO

NAL, ERA TAMBIEN, INVERSAMENTE, EL Ir~DlCADCf: DEL IWl\NCE Y l.A CONSOLI

Dl\CION DEL PROYECTO CONSTJTUCIDrlALISTA. LA CONVENClUN Y SU GOBIERNO -

A PESAR DE QUE FORMALMENTE CONTABA CASI CON LOS MISMOS HOMBRES QUE 

DESDE LOS COMIENZOS DE 1915 DEDICADOS TANTO A LAS LABORES DELIBERATI

VAS Y LEGISLATl'JAS EN LA l\Sf<MPLEA, CDMO A F>LGUNl\S DE LAS FUNCIONES 

POLIT!CAS Y ADMINISlRATIVAS DE LA ZONA QUE PEHMl\NECIA BAJO CONTHOL 

ZAPATISTA-, ESTABA AHRINCONl\DA TERHITOR!ALMENTE Y EN REPLIEGUE: SU 

INFLUENCIA, SUS PHOBLEMAS, SUS INTENTOS DE SOLUCION YA NO ERAN NI TE

NIAN UN HORIZONTE NACIONAL, SINO QUE, EN EL REPLIEGUE DEL MOVIMIENTO, 

SE HABIAN IDO CONVIRTIENDO EN LOS OE LA f~EVOLLICIDN CAMPESINA ZAPA-

TlSTA QUE AHORA SE HABIA QUEDADO AISLADA, (, PESl;R DE QUE TOOAVIA OCU

PABA LA CAPITAL DEL PAIS; PERO ERA UNA OCUPACtUN SIN BASES SOLIDAS Y 

TEMPORAL: LA REVOLUCION CAMPESINA NAC l!1NAL HABIA PERDIDO L(, BATALLA 

CONfRA EL PROYECTO BURGUES CONSERVADOR CARRANCISTA; LA PARTE NORTE~A 

DE LA REVOLUCION ESTABA SIENDO HCELERADAMENTE DESARTICULADA, SOLO EL 
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ZAPATISMO RES!STIA Y LO SEGUIRIA HACIENDO TODAVIA UNOS A¡:;{)S MAS, 

PERO, LA REVOLUCION ZAPATISTA, EL MOVIMIENTO DE MASAS MAS RADICAL DE 

LA HISTORIA DEL PAIS IDA PERDIENDO fEHRENO, RETROCEDIENDO ANTE EL 

AVANCE DEL EJERCITO CONSfITUC!ONALISTA Y CONF!NANDOSE A SU ZONA DE 

ORIGEN: EL ESTADO DE HORELOS Y LUGARES ALEDAÑOS EN DONDE TOOAVIA LI

BRARIA UNA HEROICA RESISTENCIA. 

EN ESTE PROCESO CARAClERJZADO POR LA DERROH1 Y EL RETROCESO DE LA 

REVOL\JCION Cf,~1PESINA, EL RASGO DEFINITIVO DE LA CONVENCION ES lJUE SE 

CONVIRT10 EN UN FENOMENO ESEtJCIALMENTE ZAPf,TJSTf\, REFLEJf\NDO CADA VEZ 

CON Mf'·YOR CLARIDAD LA RES!STEtlC!ll Y LA LUCHíi DEFENSIVA DE LOS SUFHA

NOS. AUNQUE INIC!f<LHENTE SlGlJIEf"<ON PART!C!PftNDO EN ELLf\ TODOS LOS DE

LEGADOS VILL!STAS, ESlüS HABIAN QUEDADO DEFINITIVAMENTE SEPARADOS DE 

SU MOV!HIENfO SOCIAL Y DE SU EJEi<ClTO, Y MAS AUN, HABIENDO PERDIDO 

ESTE LA BfHALLA CON EL CONSTITUCIOMALISTA, SE HABIAN OUEDADO SIN NIN

GUN RFSPALDO; AHORA ERAN SOLO UNOS DELEGADOS MAS, SIN BASE DE APOYO Y 

CON1ANDO SOLU CON SUS Fí,Ol-'105 fiE:CURSOS IDEOLOGlCOS Y POLI 1 lCOS, PERO 

YA NO CONTABf\N CON EL ENORME PODER OE SABE!< DIJE LA DIVISION DEL NORTE 

ESTABA DETRAS DE ELLOS PAl"<A f\POYAHLOS. TODAVIA CONSERVABAN EL PODER 

EJECUTIVO Y ALGUNO!:i DE LOS PH!NCIPALES MINlSTERlllS, PERO EL PESO DE 

ESTOS ORGANOS ACEl.ERADA~IENTE H<A PEROIENDOSE. COM\l PARTE DE LA DE

RROTA GENERAL, TAMBlEN EL GOB!Eí,NO DE LA CDNVENCION ENTRO EN UN PRO

CESO DE PERDIDA DE PODER REAL Y SE FUE CONVIRTIENDO CADA VEZ MAS EN 

UN APARA10 FORMAL 1-\llll JCO Y ><DMINISTRAT!VO QUE, A LO HAS, TENIA UNA 

RELATIVA INFLtJENCIA REGIONl'lL DE LA ZONA ZAPATISTA, EN ESTA, POR LO 

DEMAS, ERAN LOS JEFES MILITARES CAMPESINOS EL VERDADERO PODER. 

El. ZAPATISMO ERA PUES, EL ELEMENTO DOMINANTE. AUN ASI TAMPOCO EN 

ESTA ETAPA QUISIERON SUS DIRIGENTES ASUMIR LA PLENA DIRECCION FORMAL 
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DEL PROCESO, QUE COJ'RESPONDIA A SU FUERZA REAL Y PREFIRIERON DEJAR EL 

F'CJDER EJECUTIVO UNA VEZ MAS, EN MANOS DE SUS ALIADOS VILLISTAS. 

EL PRIMER PROBLEMA AL QUE SE ENFRENTO LA CONVENCION EN ESTA SU 

ULTIMA ETAPA, FUE LA AGUDIZAC!Or~ DE LA ESCASEZ DE VIVERES, PROVOCADA 

F'OR EL AVANCE DE. LAS 1ROF'AS DE P>U.<LO GONZALEZ HACIA LA CIUDAD DE 

MEX ICO y EL ASEDIO y CERCO SOBRE ELLA, A PARTIR !JE LA SEGUrmA SEMANA 

DE JUNIO. ANTE ESTA SITUACION LJNA VEZ MAS SE. DES.:\TO UNA SERIE DE TU

MULTOS Y SAQUEOS MASIVOS Y ASALTOS F'OF·ULARES A ESTABLECIMIENTOS, AL

GUt.OS DE LOS CUALES FUERON ALENTADOS Y PROMOVIDOS POR ELEMENTOS ZAPA

T!STAS. LA CONVENClüN, CON su~ ESCASOS RECURSOS, HIZO LO QUE PUDO 

PARA ALIVIAR LA SIWACION, REPARTID ALGUNOS ALIMENTOS GRATUITAMENTE Y 

OBLIGO A ALGUNOS COMERCIANTES ESPECULADORES A PROPORCIONAR VIVERES A 

LA PODLAC!ON 12>. 

OTRO PROBLtHA IMPORTANTE FUE LA DEFENSA DE LA CAPITAL. EL 12 DE 

JUNIO PABLO GONZALEZ, AL FRENTE DE UN CONSIDERABLE EJERCITO BIEN AR

MADO ESTABA Eli LAS CERCANIAS llE LA CAPITAL Y ENVIO UN ULTIHATUN A LA 

CONVENCION1 PEDIA QUE ENTREGARAN LA CIUDAD EN 48 HORAS Y QUE LA UNICA 

SOLUCION POSIBLE PARA LLEGAR A UN ACUERDO ERA QUE SE ADHIRIERAN AL 

PLAN DE GUADALUPE INCONDICIONALMENTE 13>. 

LA CONVENCION SE REUNID EL 14 F'ARA RESOLVER SOBRE EL ULTIMATUM Y 

FIJO SU POSICION1 NO ACEPTABAN EL PLAN DE GUADALUPE Y LAS BASES QUE 

PROPONIAN PARA LA UNIFICACION ERAN 8 PUNTOS1 

1l PACTAR UN Af<MISTICIO GENERAL. 

2> ADOPH\R COMO EL PROGRAHA DE LA REVOLUCION1 LAS ADICIONES AL 

PLAN DE GUADALUPE, LOS ART!CULOS SOCIALES OEL PLAN DE AVALA Y EL 

F'ROGRAMA DE REFORMAS POL.!TICO-SOCIALES DE LA CONVENCION. 
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3> EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL ESTARIA FORMADO POR 1 PRESIDENTE Y 

9 MINISTROS, 3 POR CADA UNO DE LOS EJERCITOS¡ ACEPTACION DE LA 

LEY SOBRE EL PARLAMENTARISMO Y DE LA CONVENCION COMO PODER LE

GISLATIVO. 

4> EL PRESIDENTE PRECONSTITUCIONAL SERIA ELEGIDO POR MAYORIA AB

SOLUTA DE LOS DELEGADOS DE LA CONVENCION Y DEBIA SER UN CIVIL. 

5> LOS JEFES DE LOS 3 EJERCITOS CDNSERVAR!AN SU MANDO Y EL DOMI

NIO DE LA REGION EN QUE SE ENCONTRABAN. 

b) SI UNA FRACCION DESOBEDECIA INCURRIRIA EN REBELION Y LAS DE

MAS DEB!AN REPRIMIRLA. 

7> EN UN MES SE ELEGIRIA PRESIDENTE PROVISIONAL; 

8> SE CONCEDERIA UNA AMN!STIA GENERAL Y EL COMlTE DE SALUD PU

BLICA, CON MIEMBROS DE LAS 3 FRACCIONES EJERCERIA SU ACCION PARA 

DEPURAR LAS FILAS REVOLLIC!ONAf;IAS. 

EL MISMO DICTAMEN ESH\BLECIA QUE DEFENDERIAN A SANGRE Y FUEGO LA 

CAPITAL Y QUE SI LA PEí<DIAN LA SITIAHIAN <4>. 

ESTA POS!CION CONVENCIONISTA, SIGNIFICABA UN RETROCESO AL ADMITIR 

COMPARTIR EL PODER Y r1CEPTAR LAS ADICIONES AL PLAN DE GUADALUPE, AUN

QUE, SIN EMBARGO, CONSERVABA ELEMENTOS DE DIGNIDAD Y FIRMEZA; PERO 

ERA !f\REAUZABLE Y 1-'UR SU~UES!ü, FUE RECHAZADA POF< PABLO GONZALEZ 

<5l. DURANTE TODO EL RESTO DE JUNIO LAS FUEf\ZAS ZAPAT !STAS DEFENDIE

F<ON LA CAPITAL Y í<ESISTIERON LOS ATAQUES DE LAS TF:OPAS CONSTITUC!ONA

LISTAS¡ EL HAMBRE Y LOS PROBLEMAS DE LA CIUDAD SITIADA ARRECIARON 

(6). 
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LA CONVENCION DISCUTE SOBRE ESTOS ASUNTOS Y LES TRATA DE DAR SO

LUC ION, PERO SE ENCUENTRA EN UNA IMPOSIBILIDAD OBJETIVA DE CARENCIA 

DE RECURSOS MATERIALES PARA PODER ALIVIAR LA SITUACION DE ESCASEZ DE 

VJVERES, HAMBRE Y MISERIA QUE SE VIVE EN LA CAPITAL. INCLUSO EN LA 

SCSION DEL '.~ DE JULIO, CEf<W\NTES, QUE FUNG!A YA COMO MINISTRO DE CO

MUN 1 CAC IONES Y DBí<AS PUBLICAS HABLA SOBRE UN PROYECTO PARA REAL! ZAR 

CARRETERAS, REHDOELAC: IONES, CONSTRUCC 1 ONES PUE<LI CAS, ETC. , PARA DAR 

EMPLEOS Y PROPORCJONl\fl MEDIOS DE VIDA. JUNTO CON ESO, LOS DELEGADOS 

CONTINUl\N PROPONIENDO MEDIDAS PARA ABASTECER DE ALIMENTOS, EM!Trn MO

NEDA, AllHIR ES1A[•LECll11ENTOS COMERCIALES, ETC., QUE EN LA MAYORlA DE 

LOS CASOS, Nll l'l\Sf1N DE SER [<UENAS INTENCIONES. PARALELAMENTE, A f'ESAR 

DE LA RESPUESTA NEO(<f 1 VI\ DE LOS JEFES CONSTITUC!DNALI Sll\S PARA ENTRAR 

EN NEGOCll<CJONES, ALGUN!lS PFI F.f;AOOS OFI. NORTE Y DFL SUR CONTINUABAN 

1NS1 s fl ENllO EN Bu;;cAh LI\ UN 1F1G\C1 ON CON sus ADVEHSAR 1 os. 

SIN EMBARGO, LA CONVENCION ESfílBA EN UN Cl'ILLEJON SIN SALIDA Y EL 

DAflSE CUENT/'I DE SU IMPDTENCJI\ PARíl CAMBIAR LA SITUl\ClDN, AGUDIZABA 

LAS FRICCIONES ENTRE LOS IJELEGílDDS. INCLUSO DELEGADOS DEL MISMO l:¡ANDD 

SE ENFRENTABAN, COMO EN LA DISCUS!ON DURANTE LA COMPARECENCIA DE 

MONTAÑO COMO SECRE rAR 1 o DE !NS rnucc 1 ON PUBLICA EN QUE OCURRID UN ACRE 

DEBATE ENTRE ESTE Y PEREZ TAYLOR, A CAUSA DE SU GESTION MINISTERIAL 

(71. 

LA SITUACION ERA CADA VEZ MAS DIFICIL ANTE EL AVANCE Y CONQUISTA 

POR EL EJERCITO DE OBREGON DE LOS TERRITORIOS ANTERIORMENTE DOMINADOS 

POR VILLA Y ANTE EL ASEDIO DE LAS FUERZAS DE GONZALEZ SOBRE LA CAPI

TAL. LA OCUPACION DE ESTA POR LA CONVENC!ON ERA INSOSTENIBLE YA EN LA 

SEGUNDA SEMANA DE JULIO. LA CONVENCION SE REUNIO EN PLENARIA POR UL

TIMA VEZ EL 7 DE JULIO; LAS FUERZAS ZAPATISTAS EVACUARON LA CAPITAL 
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EL 10, JUNTO CON LA CONVENCION, QUE DECIDIO VOLVERSE A REUNIR EN TO

LUCA <Bl. 

EN EL CENTRO DEL PAIS LOS ULTIMOS INTENTOS GUERREROS HEROICOS, EN 

LA AGONIA DE LA DERROTA VILLISTA, FUERON REALIZADOS POR UNA COLUMNA 

AL MANDO DE RODOLFO FIERRO, QUE, ATf\CANDO F'OR LA RETAGUARDIA DE OBRE

GON, INTENTO CORrnF<LE LI\ LINEA DE APHO'J!SIONi\MIENTO i AW1NZO FELIGRO

SAMENTE HACIA LA CAPITAL. ESTO Y LA RESISTENCIA DE FUERZAS ZAPAT!STAS 

AL MANDO DE AMf\DOR SALAZAR Q[<L{Gi\f,Or~ ,, r1EDIADOS DE JULIO A QUE GONZA

LEZ DESl\LOJl\H< NlJE'Vo4MENTE LA CAP 1 T>iL. ALGUNOS DELEGADO;) V 1 LLI STAS A 

LA CONVENCION, ENCAEJEU\DOS PúR GONZ1<LEZ G.~RZA, NO SOPORTANDO SU INAC

C 1 ON, SE 1 NCORPORARON M 1 LI TARMENTE A LA COMF'AÑ 110\ DE F 1 ERRO Y JUNTO 

CON ESTE MARCHARON HACIA EL NORTE <9>. 

EN LA CAPITAL DEL PAIS DURANTE 'fODO EL MES DE JULIO LA SITUACION 

FUE CAOTICA Y LA MISERIA, EL HAMBHE Y LA INSEGURIDAD SE HICIERON DE

SESPERANTES; LAS FUERZAS DE GONZALEZ Y DE AMADOR SALAZAR SE LA DISPU

TARON TODA LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO HASTA QUE, FINALMENTE, EL.2 

DE AGOSTO, LOS CONSTlTUCIONALISTAS LA OCUPARON PARA NO PERDERLA MAS 

(10). 

LA CONVENCION EN TOLUCA. 

LOS DELEGADOS CONVENCIONISTAS, ANTE EL 'DESALOJO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, SE TRASLADARON A TOLUCA EL 11 DE JULIO DE 1915. SIN EMBARGO, 

A TOLUCA LLEGARON SOLO LOS ULTIMOS RESTOS DE LA CONVENCION VILLISTA

ZAPATISTA. VARIOS DE LOS DELEGADOS NORTEÑOS SE SEPARARON DEFINITIVA

MENTE DE ELLA, MARCHANDO HACIA EL ENCUENTRO CON LOS RESTOS DEL VI

LLISMO. ALGUNOS DELEGADOS ZAPATISTAS DESTACADOS COMO SOTO V GAMA, 
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TAMPOCO REGRESAl,Ot4 INMEDIAH1MENTE, OEDICANDOSE F1 OTRAS FAENAS Er<CO

MEt4DADAS F'OR ZAPATA PARA CREAR UN.; ORGANIZACION DE DIRECCION ~· DE 

PROF'AGANDA REVOLUCIONAí<IA ENTRE LA F'OBLACION MORELENSE. A PESAR DE 

QUE EN LA CONVENCION TODAVIA ESTABAN BUENA PARTE DE LOS ANTERIORES 

DELEGADOS VILLISrnS Y ZAF·ATISTAS, EL TOTAL HAf;IA DISMINUIDO SENSIBLE

MENTE: AHORA SOLO ERAN AFROXIMADAMENTE 65. ALGUNAS 1\USENCIAS FUERON 

SUPLIDAS Cüf.l NUEVOS DELEGADOS SUREi<OS CASI DESCONOC 1 DOS Y LA F·í<Ef·ON

DERANCll\ Zl\PAT 1 STA SE HI Z0 AUN Hf•YOR. LI\ UUlOR CEN rr,1iL A LA fJUE SE 

DEDICAF\ON LOS DELEGADOS CONVENC IONISH\S DURANTE ESTA ULTIMA ETAPA EN 

TOLlJCA, FUE Lr• TEf<MJN>•CION DEL F·f<OG1<r,11A DE REFDRM(\S DE LA REVOLUC!ot~. 

APROBANDO Y PULIENDO LOS AíHICULOS QUE HF1BIAN IJUCDADD PENDIENTES. 

SIN EMDl\fi:Gll, DURANTE TODO EL MES DE JULIO, YI\ EN TOLUCA, LA CON

VENC!ON NO PUEDE REUNIRSE POR FALTA DE QUORUM; ALGUNOS VILLISTAS SE 

HAIHAN MHRLHnüU ,;L NOíi1E, "'ARIOS Zr.f';;nsrns ESTl\[•i\N EN CUERNAVACA; LA 

CONVENCION SE DECU\f<f\ EN RECESO Y ENTHA EN FUNCIONES LA COMISION PER

HANENTE, QUE, SIN EMBARGO, NO PUEDE SESIONAR TAMPOCO NORMALMENTE Y 

SOLO TRATA CUES110NES DE TRAMITE (!!l. 

ESTI\ INC1WACIDAD VUELVE A PPOVOCAR TENSIONES ENTF\E LOS DELEGADOS, 

QUE SE ACUSAN Y RECRIMINAN MUTUAMENTE. POR ESOS OIAS, EL ENCARGADO 

DEL EJECUTIVO, LAGOS CHAZl\F~O ENVID UNA Lf1RGA MISIVA A VILLA EN LA QUE 

EXPRESABA MUY CLARAMENTE, DESDE EL F'UNTO DE VISTA VILLISTA, EL ANTA

GONISMO QUE SE HABIA DES1;RROLLAOO ENTRE EL NORTE Y EL SUR. EN ELLA, 

ADEMAS DE LAS CONSABIDAS QUEJAS POR LA Ir<CAí"ACIDAD MILITAR Y LA IN

DISCIPLINA ZAPATISTA, LOS l\CUSAllA TAMBIEN DE ANARQUISTAS, DE HABERSE 

APODERADO DE TODOS LOS PUESTOS Y HABER MAN !ATADO Y VUELTO ESTER 1 L EL 

GOBIERNO DE GONZALEZ GARZA Y EL SUYO PROPIO; •· SUS TENDENCIAS EN NADA 

SE PARECEN A LAS NUESTRAS ~. LE DECIA A VILLA, Y AGREGABA: ~ TENEMOS 
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2 ENEMIGOS1 EL MILITARISMO DE CARRANZA Y EL ANARQUISMO ABSORVENTE DE 

MORELOS >; < SI QUEREMOS SALVAR A LA CONVENCION NO NOS QUEDA MAS CA

MINO QUE EL NORTE>, CONCLUIA (121. 

EL AISLAMIENTO AUN MAYOR DE LA CONVENCION EN LA CAPITAL DEL ES

TADO DE MEXICO, QUE SI BIEN ERr. TAMBIEN ZONA DE DOMINIO ZAPATISTA, NO 

ERA MORELOS, HACIA DE LA CONVENCION Y SU GOBIERNO UN INSTRUMENTO EN 

BUENA PARTE FORMAL '\' MAS 1 NEFECT I va QUE NUNCf<. Duf,ANTE U\ Mi.YOR PARTE 

DEL MES DE AGOSTO TAMFOCO SE HJOO REUNIR r.uN EL PLENO CONVENCIONISTA 

Y EN LA PrnMANENTE, SOLO TFiATARON ASUNTOS COMO LA CARENCIA DE VIVERES 

Y ARMAMENTO F'l<RA LAS TROPAS ZAF'AT !STAS AS! COMO INFORMES SOBRE LA Sl

TUACION MILITAR E INTERNACIONAL < 13>. 

SOLO HASTA EL 26 DE AGOSTO SE PUDO REUNIR V REo'.\NUDAR LA DISCUSION 

SOBRE LOS ARTICULOS PENDIENTES DEL PROGRAMA DE REFORMAS. ASI PUES, EL 

26 DE AGOSTO SE VOLVIO A DISCUTIR EL ARTICULO 24, QUE TRATABA SOBRE 

LA REORGANIZACION DEL EJERCITO. EN LA DISCUS!ON, CH<VANTES, A PESAR 

DE LA OPOSICION DE ALGUNOS DELEGADOS ZAPATISlAS, AL FIN CONSIGUIO QUE 

SE APROBARA POR 44 VOTOS A 19, SU PROPUESTA QUE CONTEMPLABA LA CONVE

NIENC !A DE ESTABLECER EL SERVICIO MILITAR ODLIGATOR ID, PARA lODA LA 

POBLACION, QUE DEBIA SER LA BASE PARA UNA NUEVA FORMACION Y MORALIZA

CION CIVICA DE LAS FUEHZAS ARMADAS V QUE SERVIRIA PARA FORMAR CIUDA

DANOS HONRADOS Y UN EJERCITO FUERTE '( QUE CUMPLIERA CON LA DEFENSA DE 

LAS INSTITUCIONES Y DE LA SDF.•ERANtr. NACIONAL <141. LA REDACCION DEFI

NITIVA DECIA: 

~ REORGANIZAR EL EJERCITO NACIONAL SOBRE LA BASE DE LA MORALI

ZACION DE SUS ELEMENTOS¡ DE LA REVISION DE LAS HOJAS DE SERVI

CIOS¡ DE LA REDUCCION DE SU EFECTIVO EN ARMAS; CREACION DE COLO

NIAS AGRICOLAS MILITARES, PARA LOS ELEMENTOS REVOLUCIONARIOS OUE 
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VAYAN LICENClANDOSE; CREAClON DE PENSIONES PARA LAS VIUDAS V 

HUERFANOS DE LAS VICTIMAS DE LA GUERRA; ABOLICION ABSOLUTA DEL 

APROBlOSO SISTEMA DE LA LEVA V ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO MI

LITAR OBLEGATORIO COMO SISTEMA DEMOCRATICO DE RECLUTAMIENTO ~ 

<15). 

EL 31 DE AGOSTO SE DISCUTID V SE APROBQ EL ARTICULO So. ADICIO

NAL, QUE A LA LETRF• DECIA: 

~ FACULTAR A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS PARA QUE, DE ACUERDO 

CON LAS NECESIDADES DE LA REGION, LLEVEN A LA PRACTICA LA LEY 

GENERAL RELAT lVA AL PF<OBLEMA f\GRARID QUE EMANE DE ESTE PROGRAMA 

DE GOBIERNO " 1161. 

OTRO DE LOS ARTICULO'.:> !'ENDIENTES, EL 60., TRATABA SOBRE LA RE

FORMA A LAS LEVES MINERl\S V PETf<OLERAS; DESPUES DE DISCUTIRSE EL 2 V 

3 DE SEPTIEMBRE FUE APROBADO EN LOS SIGUIENTES TEHMINOS: 

<:REFORHHR U\ LEGlSLACIDN MINERA Y F'ETf<OLERI\ SOBRE LAS SIGUIEN

TES BASES: FAVORECER LAS EXPLORACIONES MINERAS V PETROL!FICAS; 

PROMOVEí< EL ESTABLECl11IENTO DE BANDOS í<EFf<ACCIDNARIOS DE LA MI

NERIA; IMPEDIR EL ACAPARAMIENTO DE VASTAS ZONAS; CONCEDER DERE

CHOS A LOS DESCUOídDORES DE YACIMIENTOS METAUFICOS¡ OTOf<GAR AL 

ESTADO UNA PARTICIPACION PJ;OFOl~CIONAL EN LOS PHODUCTOS BHUTOS DE 

AMBAS INDUSTRIAS; DECLARAR Cl\DUCAS U\S CONCESIONES RELATIVAS, EN 

CASO DE SUSPENSION O NOTABLE REDUCClON DE fRABAJOS POí< MAS DE 

CIERTO TIEMF·O, SIN CAUSA JUSTIFICADA, O BIEN EN LOS CASOS DE 

DESPERDICIO DE DICHA RIQUEZA, O DE INFRACCION A LAS LEYES QUE 

PROTEJAN LA VIDA V LA SALUD DE LOS rHABf\JADOHES V HABITF1NTES ca-
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MARCANOS; Y OBLIGAR A TODAS LAS COMPAÑIAS A QUE SE CONSTITUYAN 

CON ABSOLUTA SUJECION A LAS LEYES Nr.cIONALES > ( 17l. 

EL ARTICULO 17 PROPONIA LA CREACION DE Ut< BANCO DE ESTADO. LA 

PROPUESTA DE LA COMISION DE PROGRAMA, AL SOMETERLA A DISCUSION, EN

CONTRO EL RECHAZO DE LOS DELEGADOS NORTEi<OS QUE SE OPUSIERON A QUE EL 

ESTADO SE INMISCUYERA EN LAS CUESTIONES f1M1U1f'1AS, AF<GUHENTANDO QUE 

ESTABA DEMOSTRADO QUE LA í\DMIN!STR»CION Pí\RT!CULAR riEND!A MEJORES RE

SULTADOS. BORREGO, DEL NORTE, F'f;OPONU1 CdMO MEDIACIOI, LH CREACION DE 

UN BANCO MIXTO. LOS su;;1.~NOS, [ti[f\BEZADOS POR soro 1 G.'.\MA, HCEF'TARút~ 

ESTA PROf'UESHt; SOTO ~ G?1MH INCLUSO E:HitBr, EN COtHl<ti llE. CANCEL.:.R CON

CESIONES A LOS [<;.Neos, PUESTO CiUE, ESTAN[;Q Pr<DTEG!DOS F'OR EL EXTR.:.N

JERO SERIA UN ERROR ECHARSE ENCIMA UN ENEMIGO MAS, QUEDANDO EL ARTI

CULO ASI: 

< CREAR UN BANCO MIXTO DE ESTAOf1, CON LA FACULTAD EXCLUSIVA DE 

EMITIR BILLETES, REVISAR LAS CONCESIONES Y OPERACIONES DE LAS 

INSTITUCIONES DE CREDITO EXISTENTES EN EL PAIS; UNIFICAR EL PA

PEL MONEDA A LA MAYOR BREVEDAD¡ PROCURAR QUE CUANTO ANTES SE ES

TABLEZCA LA CIRCULACION EN METALICO Y QUE SE CUBRA CON PUNTUALI

DAD EL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA> llBl. 

EL SIGUIENTE ARTICULO SOBRE LOS IMF'UESTOS, AL QUE LE ASIGNARON EL 

NUMERO 17 BIS, FUE MOTIVO DE UNA ARDUA DISCUSION Y MODIFICACIONES QUE 

LES LLEVO VARIAS SESIONES. Flti.:.LMENTE, HASTA EL 17 DE SEF'TIEMBRE FUE 

APROBADO EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: 

« l. REVISAR LOS IMPUESTOS ADUANALES, LOS DEL TIMBRE Y LOS DEMAS 

TRIBUTOS FEDERALES, A EFECTOS DE ESTABLECER MEJORES BASES PARA LA 

CUOTIZACION !SIC>, DE DESTRUIR LOS ACTUALES PRIVILEGIOS EN FAVOR DE 
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LOS GRANDES CAP!T,;LES, Y DE O!SM.INU!R GRANDEMENTE LAS TARIFAS PROTEC

TORAS, SIN LESIONAR LOS INTERESES DE LA INDUSTRIA NACIONAL¡ 

11. LIBRAR DE TODA CLASE DE CONTRIBUCIONES INDIRECTAS A LOS AR

TICULOS DE PRIMERA NECESIDAD; 

II!. EXIMIR DE TODA CLASE DE CONTRIBUCIONES A LOS ARTESANOS Y 

COMERCIANTES EN PEQUEHO, AS! COMO A LAS FINCAS DE UN VALOR INFIMO; 

IV. SUPR!MJF1 EL IMPUESTO LLAMADO DE CAPITACION Y LOS DEMAS SIMI

LARES; 

V. ABOLIR EL SISTEMA DE IGUALAS TANTO EN LA FEDERACION COMO EN 

LOS ESTADOS; 

VI. ESTABLECER EL IMPUESTO PROGRESIVO SOBRE LAS HERENCIAS, LEGA

DOS Y DONACIONES¡ 

VII. GRAVAR LAS OPERACIONES DE PRESTAMO YA CONCERTADAS, TENGAN O 

NO GARANTIA HIPOTECARIA, CON UN IMPUESTO QUE RECAIGA EXCLUSIVAMENTE 

SOBRE LOS ACREEDORES Y QUE CUBRAN ESTOS AL RECIBIR EL IMPORTE DE SUS 

CREDITOS¡ 

VIII. GRAVAR CON FUERTES IMPUESTOS LA VENTA DE TABACOS LABRADOS 

Y DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y Pí,OHIBIR QUE SE FABRIQUEN ESTAS CON ARTI

CULOS DE PRIMERA NECESIDAD¡ 

IX. FORMAR EL CATASTRO Y LA ESTADISTICA FISCAL EN TODA LA REPU

BLICA :> < 19>. 

CON ESTE ARTICULO LOA ZAPATISTAS, PRINCIPALMENTE SOTO Y GAMA, 

MONTAílO Y LUIS MENDEZ LOGRARON IMPRIMIRLE UN CONTENIDO RADICAL A LA 

CAPTACION DE I~IPUESTOS, AL MISMO TIEMPO PROTECTORA DE LAS CLASES P0-
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BRES V CON UN SISTEMA PROGRESIVO SOBRE LOS ESTRATOS DE MAVORES INGRE

SOS. 

APROVECHANDO LAS CIRCUNSTANCIAS DE TENER MAVORIA DE DELEGADOS V 

ESTAR UNA VEZ MAS EN UNA ZONA COMPLETAMENTE ZAF'ATISTA LOS DELEGADOS 

SURlANOS SE IMPONIAN EN LA MAVORlf\ DE LAS DISCUSIONES Y CONSIGUIERON 

APROBAR VARIAS ADICIONES A LOS ARTICULOS DEL PROGRAMA DE REFORMAS. DE 

LOS ART!CULOS IC)o. Y 7o. DEL PROGR1iMA, YA APRUElADOS PROPUSlE.RDN ALGU

NAS ADICIONES SOBF<E LAS -EYES EU.CTORALES Y El SENADO. DICHAS ADICIO

NES FUERON: 

< 1(1, •• Y REFOF11,.;" LAS LEYb ELECTORALES DE LA FEOERACIDN V DE 

LOS ESTADOS, A EFECTO DE EVITAR QUE SE FALSIFIQUE EL VOTO DE LOS 

CIUDADANOS QUE NO SABEN LEER NI ESCRIBIR >, 

V DtL ARTICULO 701 

« •••• SUPRIMIR EL SENADO, INSTITUCION ARISTOCRATICA V CONSERVA

DORA POR EXCELENCIA> C20l. 

POR ESOS OIAS SE 01scur10 TAHBIEN UN ARTICULO TRANSITORIO QUE ES

TABLECIA LA FACULTAD DE LA CONVENCION PARA DAR VALIDEZ A LOS NOMBRA

MIENTOS DE LOS GOBERNADORES PROVISIONALES QUE YA SE HUBIERAN HECHO, O 

SE HICIEREN, POR LAS JUNTAS LOCALES DE REVOLUCIDNARIOS. PARA SER VA

LIDOS DICHOS NOMBRAMIENTOS DEfdAN SER RATJFICADOS POR LA CONVENCION, 

LA CUAL PODIA RECHAZARLOS EN CASO DE QUE NO SE HU[f!EkAN SUJETADO PLE

NAMENTE AL FROCEDIMIENTD ESTAúLECJOO POR EL f'LAN DE AVALA, O SI EL 

GDBEí<NADOR O CANDl!JA10 A SEf",LQ CAí,EC!r1 DE ANTECEDENTES REVOLUCIONA

RIOS. TANlllEN PODIAN SER REMOVIDOS EN CASO DE LJUE VIOLARAN LOS PRE

CEPTOS LiEL PLAN DE AVALA O DEL Pf'OGRAMA DE REFORMAS O SI COMET!AN ~: 

DEL! TOS GRAVES DEL ORDEN POLI T !CO O LOMUN, TOLEREN O DEJEN IMPUNES 
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LOS ABUSOS QUE COMETAN LOS SUBORDINADOS, O DEN CABIDA A ELEMENTOS RE

ACCIONARIOS EN EL SENO DEL GOBIERNO >. 

CON ESTE ARTICULO, LA CONVENCION REFORZABA AUN MAS SUS ATRIBUCIO

NES COMO EL PODER SUPREMO DE LA REVOLUCION; EL SISTEMA PARLAMENTARIO 

ADOPTADO SE EXTENDIA AHORA A Lii ELECCION Y A LA VIGILANCIA DE LOS GO

BERNADORES DE LOS ESTADOS. 

DURANTE LA DISCUSION, AUNG/UE LOS DELEGADOS VILLISTAS NO ESTABAN 

CONVENCIDOS DEL REGIMEN PARLAMENTARIO Y TAMPOCO LE DABAN LA IMPORTAN

CIA QUE LOS SURIANOS AL PLAN DE AVALA, ESTUVIERON EN SU HAYORIA DE 

ACUERDO EN QUE LA CONVENCION DEBIA ASUMIR TAMBIEN ESAS FACULlADES SO

BRE LOS GOBERNADORES ESTATALES. SOLO PROPONIAN UNA AOICION MENOR: QUE 

EN CASO DE AUSENC lA O lt\POS !IJ I Ll DAD f OR CUALfJlJ 1 ER MU TI VO, DE LA CON

VENC JON, DICHAS FUNClONES HEC1WERAN EN LA COMISION PEíiMANENTE DE LA 

MISMA¡ SIN QUE l\f'ARElCA CLAf;.'\MENTE FL MOTIVO, LOS ZAPATISTAS RECHAZA

RON ESTA MODALIC,;D. LOS DEI. NOf,;T[ Tl\HOIBl PROPOtHf1N QLJ[ LOS GOEJERNA

DORES o Ci\NllllJAfOS A ~;Em.a TUVIERl\N UNA f<ECONOC!Dit BUENA CONDUCTA, 

QUE NO HUBIERAN COl1ET!IJO DELI ros ü AllUSOS DE CUALQU!Ef; T!F'O; CON AH

GUMENTOS HUY DEBILES SDTO Y GAMA CliLIFlCAfJA ESH. POSIC!DN COMO MORA

LISTA, y EN EL COLMO. CDNSIDERABn COMO MENORES> n8USOS SEXUALES CON

TRA MUJERES DICIENDO QUE NO [f\f,rl MOTll.'05 PARA DESCl\LIFJCAR POR ELLOS 

A REVDLUC 1 ONAR !OS ··VALIOSOS•. F 1 NALMENTE QUEDO LA FOF1MULAC ION DE QUE 

SOLO ERA MOTIVO DE DESTITUCION LA CDMlSION DE DELITOS POLITICOS O CO

MUNES ~GRAVES> SIN QUE QUEDARA EXPLICADO EL CONTENIDO DE ESTE ULTIMO 

TERMINO <21). 

FUERON APHOBADOS LOS 4 ARTICULOS ADICIONALES DEL PROGRAMA. EL 25 

CUYO CONTENIDO ERA: 
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< REFORMAR LAS LEYES Y REVISAR LAS CONCESIONES Y TARIFAS FERRO

CARRILERAS, ABOLIR LAS CUOTAS DIFERENCIALES EN MATERIA DE TRHNS

PORTES Y GARANTIZAR AL PUBLICO EN LOS CASOS DE ACCIDENTES FERRO

VIARIOS "· 

EL 26 : « REFORMAR LA LEGISLACION SOBRE LAS SOCIEDADES ANONIMAS, 

PARA IMPEDIR LOS ABUSOS DE LAS JUtHAS DIRECTIVAS Y PROTEGER LOS 

DERECHOS DE LAS MINORIAS ACCIONISTAS "'· 

EL 27 1 ,. DECLARAk QUE SON EXPROPIABLES, POR CAUSA DE UTILIDAD 

PUBL!Ci\, LOS TERRENOS NECESr1RIOS PARA EL PASO DE OLEODUCTOS, CA

NALES DE IRRIGACION Y TODA CLASE DE VIAS DE COMUNICACION DESTI

NADOS AL SERVICIO DE LA AGRICULTURA Y LAS INDUSTRIAS PETROLERA Y 

MINERA >. 

TAMBIEN FUE APROBADO orno ARTICULO ADICIONAL QUE FIJABA LOS RE

QUISITOS QUE DEBIAN CUMPLIR LAS COMPAÑIAS EXTRANJERAS QUE OPERARAN EN 

MEXICO¡ ESTAS DEBIAN 

,. ESTABLECER EN LA REPUBLICA JUNTAS DIRECTIVAS SUFICIENTEMENTE 

CAPACITADAS PARA EL REPARTO DE DIVIDENDOS, RENDICION DE INFORMES 

I~ LOS ACCIONISTAS, EXHlBICION DE TODA CLASE DE LIBROS Y DOCUMEN

TOS, Y EN GENERAL PF~RA TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON SUS 

NEGOCIOS EN ESTE PAIS; Y CUMPLIR CON LA QBLIGACION, YA ESTABLE

CIDA, DE SOMETERSE A LA JURISDICCION OE LOS TRIBUNALES MEXICA

NOS, QUE SERIAN LOS UtHCOS COMPETENTES PARA RESOLVER LOS LITI

GIOS QUE SE SOLICITEN CON ~IOTIVO DE LOS INTERESES AQUI RADICA

DOS, Y F'OR LO MISMO, SOBRE LAS OEMMlDAS JURIDICAS QUE CONTRA LAS 

COMPAÑIAS SE PRESENTEN '· 
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LOS DOS ULTIMOS ARTICULOS QUE APROBO LA CONVENCION, CON LO CUAL 

QUEDABA FORMULADO EN SU TOTALIDAD EL PROGRAMA DE REFORMAS, FUERON 

DISCUTIDOS ENTRE EL 23 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 1915. EL PENULTIMO FI

JABA EL VALOR QUE EL ESTADO DEBIA PAGAR POR LA EXPROPIACION DE BIENES 

RAICES Y DEC!A: 

« Fl\CUL.TAí< 1\l ESTADO FARA EXF'ROPIAf< BIENES RAICES SOBRE L.; BASE 

DEL VALOR QUE ACTUALMENTE LES TIENEN ASIGNADO EN SUS MANIFESTA

CIONES FISCALES LOS Pí<OPIETARIOS RESPECTIVOS; Y UNA VEZ CONSU

MADA LA REFORMA AGRAR!I\, ADOPTAR COMO BASE PARA LA EXPROPIACION, 

EL VALOR FISCAL QUE RESULTE DE LA ULTIMA MANIFESTAC!ON QUE HAYAN 

HECHO AL FISCO LOS INTERESADOS. EN llNO Y EN OTf<O CASO, SE CONCE

DERA ACC ION POPULAR PARA DENUNCIAR LAS PROPIEDADES MAL VALOR 1 ZA

DAS > <23>. 

EL ULTIMO ERA UNA ADICION AL ARTICULO 23, SOBRE EL PROBLEMA EDU

CATIVO. RAFAEL PEREZ TAYLOR, HERIBERTO FRIAS Y OTROS ~ DELEGADOS, 

PRESENTARON LA INICIATIVA DE SUPRIMIR EL MINISTERIO DE INSTRUCCION 

PUBLICA Y EXIMIR AL ESTADO DE IMfART!f< EDUCACION PROFESIONAL BASANDO 

SU PROPUESTA EN LA TRA'IECTOR!A REACC!ON(;RIA QUE HAB!i-\N TENIDO ESTAS 

INSTITUCIONES DUf;AN!E EL F'ORFIRIATO. MENDEZ, PASUENGO Y OlROS DELEGA

DOS DEL SUR SE OF·USIElfüN A ESTA PROPOSICION QUE IMPLICABA EL RESTAf\ 

RECURSOS E IMPORTANCIA AL FROBLEMA EDUCi;TIVO GENERAL EN EL PAIS, Y 

UNA ELITIZACJON EN LA EDUCAC!ON SUPERIOR, PUES SOLO LOS ESTUDIANTES 

DE LAS CLASES ALTAS PODRIAN TE.NER RECURSOS h1RA fINANCIARSE LOS GAS

TOS DE LAS UNIVERSIDADES. AS! ruES, ESTOS ULTIMOS DEFENDIERON LA IN

JERENCIA Y LA OBLIGACJON DE LA EDUCACION ESTATAL Y PROPUSIERON LA AU

TONOl1IA Y CIERrn ORIENTACION PRACTICA DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR. LA 

FORMULACION APROBADA ESTIPULABA: 
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« l. ESTABLECER CON FONDOS FEDERALES, ESCUELAS RUDIMENTARIAS EN 

TODOS LOS LUGARES DE LA REPUBLICA DONDE NO LLEGUEN ACTUALMENTE 

LOS BENEFICIOS DE LA INSTRUCCION, SIN PERJUICIO DE QUE LOS ESTA

DOS V LOS MUNICIPIOS SIGAN FOMENTANDO LAS ESCUELAS QUE DE ELLAS 

DEPENDAN. 

11. EMANCIPAR LA UNIVERSIDAD NACIONAL <DEL MINISTERIO DE INS

TRUCCION PUBLICA -AGREGADO MIO->. 

III. DAR PREFERENCIA EN LA !NSTRUCCION SUPERIOR, A LA ENSEr.ANZA 

DE LAS ARTES MANUALES Y DE LAS APLICACIONES DE LA CIENCIA A LA 

INDUSTRIA, SOBRE EL ESTUDIO Y FOMENTO DE LAS PROFESIONES LLAMA

DAS LIBERALES> <24>. 

CON ESTOS ARTICULOS APROBADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM

BRE DE 1915 LA CONVENCION CONCLUIA EL PRINCIPAL CAPITULO DE SU LABOR 

PROGRAMATICA, QUE HABIA SIDO SU FUNCION ESENCIAL. EL PROGRAMA DE RE

FORMAS ESTl\BA CONCLUIDO. ERA MUCHO MAS QUE UN Pf<OGBAMA DE REFORMAS. 

EN EL SE MEZCLABAN LOS PRINCIPIOS DE UNA REVOLUCION AGRARIA RADICAL, 

LAS BASES DE LO QUE PODRIA SER UN NUEVO ESTADO V EN ESTE SENTIDO, ERA 

UNA CONSTITUCION, V AL MISMO TIEMPO TODA UNA SERIE DE DISPOSICIONES, 

MECANISMOS V PLANTEAMIENTOS PARA SER AF·LIU1DOS POR EL GOBIERNO DE LA 

REVOLUCION. EN CONJUNTO, ERA EL CUERF·o PROGRAMATICO MAS COMPLETO V 

RADICAL QUE SE HABIA ELABORf1DO DURANTE LA REVOLUC!ON MEXICANA. INCOR

PORABA EN ESENCIA, BUENA F'ARTE DEL FLAN DE AYALA Y DE LAS LEYES Y 

DISPOSICIONES VILLISTAS; AMBOS ELEl'IENTOS ESTABAN MEZCLADOS, AUNQUE LA 

INFLUENCIA DE LA IDEOLOGIA ZAPATISTA ERA, CON MUCHO, LA Mf\S IMPOR

TANTE. SIN EMB;'..F'GO NO Eí<í4 TAN R~1DICAL COMO LO PUDIERA HABER SIDO DE 

rtf.lBEt<LO ELABORt<DO SOLAMENTE LOS Z>\F'ATISTl'tS. PERO ERA LA 11EJOR E"Ff'E

SlON DE HASTA DONDE Hi1BIA F'ODIDO LLEGAF< LA REVOLUCiüll REPRESENTADA 
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POR EL VJLLISMO Y EL Z.:.Ff1TISMO EN TORNO A LA l!ISION FROGRAMATIC.; DE 

LOS Pn0BLEl1AS CENTRALES DE LA REVOLUC ION. 

LA OBRA CIMERA DE LOS DELEGADOS CONVENCIONISTAS HABIA CONCLUIDO. 

PAnr.. su OESGnt'iCIA LA fiE'IOLUCION CAMPESINA NACIONAL HABIA SIDO VA DE

RhOTADA y SE ENCOtHRr<BA EN REmOCESO, REFUGJANDOSE EN EL ESTADO DE 

MORELOS, Düt~DE su RESISTENCIA HABIA DE PROLONGARSE TODAVlA 3 Ar;os MAS 

ANTES DE SER DESTROZADA. EL PROGRAMA DE REFORMAS TENIA UN VALOR PRO

Gfil\MATICO PARA FUTURAS LUCHAS POf<QUt. SUS EFECTOS FRACTJCOS EN ESOS 

MOMENTOS FUERON CASI NULOS. EL MISMO 27 DE SEPTIEMBRE LOS DELEGADOS 

NOTIFICARON A LAGOS Clll\Zl\í<O QUE EL PF:OGRl\MA Hl\Bll'I SIDO TERM!Nf\DO Y 

QUE SOLO FALTA[•A QUE SE CORRIGIERA EL ESTILO PARA PROCEDER A SU PU

BLI CAC ION <:25 l • 

TERMINADO EL PROGRAMA, NO TENIA OBJETO YA LA PRESENCIA DE LOS DE

LEGADOS VILLISTAS QUE QUEDABAN EN LA ZONA ZAPATISTA. SOLO EL AFAN DE 

CONCLUIR CON SU LABOR LEGISLATIVA Y PROGRAMATICA LOS HABIA HECHO QUE

DARSE EN LOS DOMINIOS ZAPATISTAS. LA UNION NORTE-SUR, TAN DECISIVA Y 

TAN PROBLEMATJCA, CUYA !MPOS!&ILIDAD DE CONCH:TARSE Y SUPERAR LOS 

PROBLEMAS QUE SE LE ENFRENTARON ES LA CLAVE PARA ENTENDER Y CARACTE

RIZAR A LA REVOLUCION MEXICANA HllB!A LLEG11DO A SU FIN. LA fiEVOLUCION 

POPULAR, L11 DE LAS MASAS CAMPESINAS QUE HABIAN INTENTADO TRANSFORMAR 

RADICALMENTE AL PAIS, SE ENCUNTRABI) DERROTADA Y EN RETfiOCESO. EN LOS 

AflOS SIGUIENTES SOLO SERIA UNA LUCHA LOCAL, HEROICA, DE RESISTENCIA, 

QUE EN MORELOS, EN SU COLAPSO, LOGRARIA TODAVIA EMITIR ALGUNOS DE LOS 

DESTELLOS MAS BRILLANTES DE LA CAF'AC!DAD l.:AMPESINA PARA CAMBIAR REVO

LUCIONARIAMENTE A LA SOCIEDl'ID. POfi LO PRONTO LAS 2 DELEGACIONES, QUE 

HABJ.;N PERMANECIDO JUNTt-)S DURANTE CASI UN AÑO, DECIDIERON SEPAr<ARE Y 

MARCHAR CADA UNA POR SU LADO, A REINCORPORARSE A SUS RESPECTIVOS TE-
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RRITORIOS A CONTINUAR LA LUCHA QUE, AUNQUE DIFICIL, AUN NO DABAN POR 

PERDIDA. EL lú DE OCTUBRE LOS VILLISTAS SE SEPARARON DEFINITIVAMENTE 

DE LOS ZAPATISTAS Y, APOYADOS f·OR UNA DEBIL COLUMtlA MILITAR, EMPREN

DIERON UNA PENOSA ODISEA HACIA LOS TERRITORIOS DEL NORTE DEL PAIS. EN 

EL TRAYECTO, SE DESMEMBRO CASI POR COMPLETO LA EXPEDICION Y SOLO AL

GUNOS CONSIGUIERON LLEG>·R ,; TEm;xrnRIOS ~'EGUROS. POCOS DELEGADOS VI

LLISTAS LOGRARON REINCORPORARSE A LAS ACTIVIDADES GUERRILLERAS QUE 

LOS RESTOS DEL VILLIS110, COMliNDAI:OS POF< VILLA MISMO, ORfü\NIZl\BAN EN 

EL ESTADO DE CHIHUAHU'4; orno:, CONSIGUIERON F·ONEf<SE A SALVO DE LA PER

SECUSION CO!ISTITUCIONriLlSH1 EXILIAl<OllSt: Ell LOS ESTADOS UNIDOS. FOR SU 

PARTE, LOS DELEGADOS ZAH,r!SH.'3 TOMAf;éJN CAMINO H{•CIA ZOrll\S ZAF'(•TlSTAS 

MAS SEGURAS, EN EL ESTAüO DE !1úF<ELOS, ESTt~BLECIENDOSE PRIMERO EN 

CUERNAVACA Y LUEGO EN JOJUTLA, DONDE SE INCORPORARON ALGUNOS A LA RE-

51 STENC IA ARMAD•'\ AL CONSTITUCIDtlALISMO QUE POR ENTONCES SE RECRUDECIO 

ASOMBROSAMENTE EN EL ESTADO, Y OTROS DE ACUERDO CON ZAPATA Y LOS 

PRINCIPALES JEFES SURIANOS, EMPRENDIERON LA TAREA DE SOSTENER EL PRO

YECTO DE LA CONVENCION (2bl. 

LA CONVENClON ZAPATISTA EN MOREL05. EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA CON

VENClON. 

CON LA PARTIDA DE LOS VILLtsTAS, LA CONVENCION SE CONVERTIA '{A EN UN 

PROYECTO EXCLUS!VAMEIHE ZAPATISTA, SU lNí'LUENCIA ERA MERAMENTE LOCAL 

'f, AUNQUE NO SE DESPOJABt"• DE ASPIRACIONES NACIONALES NI DE SER UN GO

BIERt40 PARLAMENTAfi!O NI DE SU CONTENIDO COMO UNA ASAME<LEA CONSTITU

YENTE, SI SE REDUCIA DRAST!l:AMENTE LA POSIBILIDAD DE SER UN PODER 

EFECTIVO. AHORA TENIA MUCHO DE SER SOLO UN ORGANISMO AUXILIAR EN LAS 

NECESIDADES PRACTICAS DE LA FES!STENCIA QUE A TODOS LOS Nl'.'ELES RE-
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SURGlA Etl LA ZONA ZAPATISTA DE MORELOS. AUNQUE LA CONVc:NC!ON ZAPA-

Tl 3TA MAIHENIA LAS F'f\ETENSIONES DE LO QUE HABIA SIDO LA ANTERlOR CON

VENCION, EN LOS HECHOS CAMBIO SUSTANCIALMENTE. NO TENIA SENTIDO CON

SERVAR LA FACHADA DE UN GOBIERNO CON PODERES NACIONALES FORMALES, 

APARAlO ADMINISTRATIVO, ETC. EL FODER DESDE SU RAlZ, HABIA SIDO MODI

FICADO Y FUNCIONABA A SU MANERA, EN UHF1 INTERESAIHE RELACION ENTRE LO 

CIVIL V LO MILITAR EN EL E31ADO DE MORELOS. AS! PUES, LA CONVENCION, 

LO QUE QUEDABA DE ELLA, NO ALTERO NI SUFLANTO ESTA DINAMICA PROPIA 

QUE FU~ICIONAEJA EN EL ESTADO; SE INCORPORO cm10 UN INSTRUMENTO MAS A 

ELLA. POR H\NTO, SE HICIERON MOD!rlCF•Clot<ES ltHENSl<S A LA CONVENCION 

QUE LA ALTERARON CUl•LITATlVAMEtHE. EN LA IMF'OS!BILIDAD DE REUNIR A 

MAS DELEGADOS, Y DE MANTENER REUNIDOS A TODOS LOS QUE ANTERIORMENTE 

HABIAN SESIONADO JUNTO CON LOS VILLISTAS PUESTO QUE HABIA AHORA OTRAS 

TAREAS MILITARES URGENTES, LA COHISION EJECUT l\JA ASUMIRIA TODAS LAS 

FUNCIONES DE LA CONVENCION, EN PARTICULAR LAS DEL PODER EJECUTIVO Y 

LAS DE LOS MINISTERIOS QUE HABIAN QUEDADO l\CEFALOS F'OR LA SALIDA DE 

LOS VILLJSTAS <27l. 

ESTE CONSEJO EJECUTIVO ESTABA COMPUESTO POH 5 MIEMBROS: MANUEL 

PALAFOX,- EL PRINCIPAL ARTIFICE DE U\ TRANSFORMACION AGRARIA ZAPA

TISTA, QUE ENTRABA A REFORZAR LAS LABORES DE ESTE CONSE.JO-, MANUEL 

MENDOZA LOPEZ SCHWERTFEGEHT -QUE TAMBIEN SE INCOí;PORABl1-, LUIS ZUBl

RIA V CAMPA, OTILIO MONTAÑO Y JENARO AMEZCUA. EL TRABAJO COLECTIVO DE 

ESTOS 5 MIEMBROS PERMIT 10, EN CONJUNTO, ELABOí;AR UNA IMPORTANTE SERIE 

DE LEYES Y DISPOSICIONES SOBRc VARIOS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE 

LA REVOLUCION QUE SON EL MEJDl1 EJEMPLO DE LA MADURACION DE UNA LEGIS

LACIOI< ESTATAL ALCANZADA EN 5 AÑOS POR LA LUCHA ZAPATISTA. 
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LO MAS IMPORTANTE DE LA CONVENCION SURIANA, SU RASGO DEFINITORIO 

ES QUE SOLO HASTA ESlA ULTIMA ETAPA -AL QUEDARSE SOLO EL ZAPATlSMO-, 

PUDO SEF< LA EXPRESION REPRESENH111VA Y FIEL DE LO QUE ERA EL PROYECTO 

GENERAL DEL GOBIERNO Y DE LOS PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO ZAPATISTA 

PARA LA NAClON t1E.(!CANA. PARADOJICAMENTE, CUANDO MENOS POSIBILIDADES 

1 ENIA DE SER UNr, i~l TE~NAT!VA í<[i\L. 

EL CONJUNTO DE t.EYES Y DISPOSICIONES ELABORADOS POR EL CONSEJO 

EJECUTI '-'O DE LA CON .'ENCION CONSl ITUYE EL CUERPO PF,QGF;AMAT ICO MAS COl'i

PLETQ DEL ZAPATISMCJ, COMPLEMEtno DEL FRQGf;AMA DE REFORMAS E INSEPARA

BLE liE LA ENCONAíH.\ LUCH1; DE RESISlENCIA L!Bf;;:.DA FOR LA PObU,CIDrl DEL 

ESTADO DE ~\Oí<ELOS CONTRA EL COtlSTITUCIONALISMO, QUE CREO A LA VEZ UNA 

PF.OFUNDA TRANSFORMAC 1 ON ECOtlOM j CA y soc I AL ErJ LA ZONA ( 2[31 • EN Bum.; 

PARTE, ESTE PROCESO REVOLUCIONARIO RE.:.UZADO POf< LOS Hl'.tfJITí<NTES DE 

MORELOS ENTRE EL OTOÑO DE 1915 Y LA Pí\IMAVERA DE 1916, TUVO SU EXPRE

SlON PROGRAMATlCA EN LAS ELABORACIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA 

CONVENCLON. AQUI SOLO ANALIZARE ALGUNAS DE LAS QUE CONSIDERO SON LAS 

LEYES Y DISPOSICIONES MAS IMPORTANTES DE ESTA ULTIMA ETAPA DE LA CON

VENCION. 

EL 25 DE OCTUBRE DE 1915, EN CUERNAVACA, EL CONSEJO EJECUTIVO 

ELEVABA AL RANGO DE MINISTERIO AL ANTIGUO DEPARTAMENTO DE TRABAJO, 

CREADO DESDE TIEMPOS DE MADERO Y QUE HABIA SIDO INCORFORADO AL MINIS

TERIO DE FOMENTO. AHORA, SE CONSIDrnABÁ QUE LOS ASUNTOS f\ELACIONADOS 

CllN EL TRABAJO Y LOS TRABAJADORES DEBIAN SEH ATENDIDOS POR UN MINIS

TEí<IO ESPECIFICO, AL CUAL, LE ANEX•'\BAN TAM&IEN LAS FUNCIONES DEL DE 

JUSTICIA <29>. 

ESE MISMO DIA EL CONSEJO FORMULO UN IMPORTANTE PROYECTO DE LEY 

SOBRE LA ORGANIZACION Y FRACCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS DE REFORMAS RE-
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VOLUCIONARIAS. ESTA ERA UNA INSTANCIA QUE EL ZAPATISHO CREABA A NI

VEL MUNICIPAL PARA OíiGAIHZAR Dlf':ECTAMENTE LOS ASUNTOS RELACIONAúOS 

CON EL REPAR1 O AGRAB 10, EL TRABAJO DE TODO TI PO Y LH Oí<GAN 1 ZAC ION V 

DIFUSION DE LAS IDEAS REVOLUCIONARIAS. EN EL PROYECTO QUE LAS CREABA 

SE ESTABL.ECIA EL CAí<ACTEf< Y LAS ATRIBUCIONES DE ESTOS Oí<GANISMOS. SE 

CONSTITUJRJn~ EN TüúA LA REFUDLIC~. EN CADA CABECERA MUNICIPAL Y TE

tHENDO EL CABACTER DE • ORGANOS DE ACCION V DE Fí;OF·>,GANDA REVOLUCIO

NAF:I,:. "· ESTABAN r'ú1'MADOS POF. EL FRES!DEIHE MUNICIPAL Y 6 FE1'SONAS DE 

" f-<ECOllOCIDA FILrnCION FiEllOl.UCJON(1RIA QUE cur.NDO MEN\jS SEPAN LEEB y 

ESCFdBlF, 'i PERTENcZCAN FOFZOS,::.ME.r.TE A LAS CLASES f'RDCUCTORAS , EEíOS 

MIEM&f<OS SEí<lAN ELECTOS POB LA F.:;BLACION DEL MUNICIPIO 3EGUN EL p;:-,Q

CEDIMl.J<f() QU[ DICHCJS Ht'tE,JTilNTES CONSIDERAíif'.IN M.~s .-,DECUilúO. LAS f'RIN

CIPALES HTFdEJUC!ONCo DE LAS JUNTAS SERIAN: ~ CDNSTITUIHSE COMO "TRl

eUNALES ESFECIALES DE TIERRAS'' F·AF·A f<FSOLVF.R LOS ASUNTOS PREVISTOS 

POR EL ARTICULO bo. lJEL PLAN DE tWALA ••• Y EN "TRIBUN.:.LES ESPECIALES 

DE TRABAJO" PARA RESOLVER DEFINITIVAMENTE LOS CONFLICTOS QUE SE SUS

CITEN ENTRE LOS PROPIETAf<IDS O EMPRESARIOS Y LOS mABAJADOf<ES :>; EN 

PARTICULAR f<ESOLVERIAN SOBliE EL MONTO DEL SALARIO MININO, LA DUBACIDN 

DIARIA DE LA JORNADA DE Tf<ABAJO Y LAS INDEMNIZACIONES. TENDRIAN TAM

BIEN UNA FUNCION FORMATIVA Y DE ORGANIZAC!ON •• DANDO A CONOCER AL 

PUEBLO SUS VERDADEBOS DERECHOS POB MEDIO DE LA PRENSA, DE CONFEREN

CIAS, ETC., INVITAl.OOLO H EJEf':CERLOS CON VIRILIDAD Y A TOMAR F.ESUEL

TAMENTE f'OSES!ON DE LAS TIERRAS USUfif'ADi<S POR LOS HACWOl'\DOS "'· ATEU

DERJ?',fl IGUALMENTE ASUNTOS DEL. TF.,\8;'\JO, ELABORANDO UNA ESTADISTICA DEL 

MISMO, CUIDANDO QUE '· CADA CENTriO DE TRABAJO TENGA LAS CONDICIONES DE 

SALUBRIDAD E HIGIENE ; ADECUADAS. FINALMENTE, EJERCERIAN UNA FUNCION 

DE VIGILANCIA SOBf<E LAS AUTORIDADES MILITARES Y POLITICAS < VELANDO 

POR El. F'1'0NTO Y E~ACTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEVES EMANADAS DE LA REVO-
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LUCION, INFORMANDO AL GOBIERNO DE TODOS LOS .-.BUSOS, m11s1DNES o NE

GLIGENCIAS E!i EL CUl1FLlMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES 

MILITARES Y CIVILES". TODO ES10 SE HARIA EN LAS ZONAS CONTROLADAS POR 

LA REVOLUCION DEL SUR Y LA IDEA ER1'.\ EXTENDEF:LAS A DONDE FUERA POSI

BLE. EN LOS LUGAREb NO CONTROLP1DOS POR LA REVOLUC 1 ON, Lf•S JUNTAS HA

í• !Al~ LABOí• DE PROPl'1GANDA í<EVDLUCIONARIA, DIFUNDIENDO EL PLAN DE AYALA 

Y LAS LEYES DE LA CONVENCION > <30). 

LA IMPORTANCIA 'f UI TRASCENDENCIA DE ESTE PRO'rEClO ES INDISCUTI

BLE. F·QR MEDIO DE EL, LOS ASUNTOS MAS IMPORTANTES DESDE EL PUNTO DE 

VISTA DE LAS CLASES TRABAJADORAS -LOS QUE TENIAN QUE VER CON LA TIE

RRA '{ CON EL TRABAJO-, SE Tí<ATABAN DE ATENDER 'i RESOLVER A TRAVES DE 

UNA INSTANCIA LOCAL MUY REPRESENTATIVA, ELECTA LIBREMENTE Y COMPUESTA 

POR MIEMBROS EXCLUSIVAMENTE SALIDOS DE LAS PROPIAS CLASES EXPLOTADAS, 

SIN ltJJERENCJA NI DEL GOBIERNO, NI DE LOS PATRONES, NI DE LOS INTE

LECTUl;LES DE LAS CLJ1SES ME D 1 AS COMO ABOGADOS, ASESORES O PHOFESORES -

QUIENES POR LO COMUN SE CONVEHTIAN EN LOS REPRESENTANTES Y DIRIGENTES 

DE LOS TRAE<AJADOF<ES-. DEB!Atl SEH CAMPES !NOS Y OBREHOS DI í<ECTAMENTE 

LOS QUE, CON LA UNICA LIM!Tr1CION DE íJUE DElJIAN StiBER LEEr; '! ESCí'1BIR, 

TOMARIAN EN SUS MANOS LA :JOLUC!DN INMEO!ATrt DE LAS DEMANDAS Y CON

FLICTOS QUE SE PRESEIHARAN EN LOS CENTROS DE Tkf\[IAJO. DE NUEVO, COMO 

EN EL PLAN !JE AYALA, EL ZAPA1 !SMO TOMABA ur~A POSIC!ON MUY CLARA y MUY 

CONTUNDENTE DE CLASE. NO SE TRATABA DE CONST!TUIF< TRIBUNALES NEUTROS 

NI EXPEDIR LEYES [;¡UE -CLAHA O CONFUSAMENTE- REPRESENTABAN SIEMPRE EL 

PUNTO DE V 1 STA Y LOS 1 NTERESES DE. LAS CU'lSES F-OSEEOOf,AS. POR EL CON

TRAR 10, EL ZAPATISMLl PLANlCABA AHORA, AL MISMO NIVEL DE IMPORTANCIA, 

LA NECESIOA[J DE RE:OOLVER DIRECTAMENTE EN LAS LOCALIDADES, LOS PROBLE

MAS DEL CAMí'D '{ DEL rni:.bAJO POR UNA INSTANCIA ELECTA Y COMPUESTA POR 

LOS F'r;OPIOS Tí<ABAJADORES, LA CUAL ADEMAS, TOMABA TAMBIEN EN SUS MANOS 
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, 
LAS TAREAS DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO Y EL AVANCE DE LA REVOLUCION, Y 

ORGANIZAR Y DIFUNDIR LA PROPAGANDA Y LA ACCION REVOLUCIONARIA. EL ZA

PATISMO SUPERABA AS! POSITIVAMENTE UNA DEBILIDAD QUE HABIA TENIDO EN 

SU FALTA DE DEFINICION ANTERIOR SOBRE LOS ASUNTOS DEL TRABAJO Y SE 

PONIA, CON MUCHO, A LA VANGUARDIA DE LAS DEMAS CORRIENTES SOBRE LA 

MANERA DE ABORDHR POR UllA F:EVOLUCION, ESTOS PROBLEMAS. 

O.TFO DE LOS DOCUMENT:JS MAS IMPOF;Tt'1tHES DEL ZAPAT!SMO, FUE DADO A 

COtiüCEh EL SIGUIEtHE Dit'I, 26 DE OCTUBF:E F·o¡:;; EL CONSEJO EJECUTIVO. SE 

TRATi'lB,; DE LA FA~IOSA LEY :.GRARIA, El~ CU!'A ELABORACION JUGO UN PAPEL 

IMPORTANTE MANUEL FALAFOI l31l. 

ESTi'l LE\', EN SUS CONS!DER,:,NDOS, ERA CONCEBiúA COMO UNA LEY GENE

RAL, REGLAMEtnAR!A DEL PLAN DE AYALA. r·ARA QUE LOS PRINCIPIOS DE ESTE 

PUDIEF.AN APLICARSE INMEDIATAMENTE. PARTIA DEL SUPUESTO DE QUE TODO 

INDIVIDUO TENIA EL DEHECHO NATuRl';L PARA POSEER LA TIERRA NECESARIA 

PARA SU SUBSISTENCIA Y LA DE SU FAMILIA Y POR TANTO CONCEBIA COMO UNA 

OBLIGACION DE LAS AlJTORIOADES REVOLUCIONARIAS G(-1RANTIZAR, MEDIANTE 

LEYES, DICHO DERECHO. 

EN SUS ARTICULOS DECRETABA LA REST!TUC!Ot~ DE LAS TIERRAS, MONTES 

Y AGUAS DE QUE HABIAN SIDO DESPOJADOS LAS CO~!UNIDADES E INDIVIDUOS 

SIN OTF;O REQUISITO QUE LOS 1 ITULOS DE PROPIEDAD. PARA ENTRAR EN POSE

S ION IN~1Eú!ATA DE ELLAS 110.l¡ LOS INDIVIDUOS O AGRUPACIONES QUE SE 

SI NTI EF ,;¡~ CON DEF ECHO A r,ECLAHt'1f' D l CHAS F.·EST lTUC IONES, LO HAF. l ,;1J ANTE 

LAS COMISIONES ESF~ClALES DESIGNADAS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

<Za. i, <CONCRETA!<Dü EL PF.OCEDlMIENTPO DEL PLAN DE AYALi1, QUE HABLABA 

DE TRHJUNALES ESF'ECIALES>; A CDtHINUí1CION, REIVINúICABA ..: EL DERECHO 

TRADICIONAL E HISTOF.ICO DE LOS PUEBLOS, f'.:.NCHEF:IAS Y COMUNIDADES A 

P03EER Y AD~IJNISTRAR SUS TERRENOS DE C0~1UN REPARTIMIENTO, Y SUS EJI-
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DüS, Erl LA FORMA QUE JUZGARAN CON'.'EN!EtHE • 130. l ¡ JUNTO CON LA ANTE

¡, lOR DEFEl~S¡:, DEL c.;R.;CTEf' C0!1Ul-l,::.L DEL TR"11lA.10 Ct1MFES!tl0 TAMBJEl·l DE

FENDJA EL DERECHO A LA PEQUEílA PROPIEDAD, Y PARA CONSTITUIRLA, SEÑA

LABA QUE SE EXPROF·!Af<IAN, FREVI;:. INDEMNli:ACION-< TODAS LAS TIERRAS 

DEL PAl3, CON LA SOLA EXCEPCION DE LOS TERRENOS f'ERTENECIENTES A LOS 

PUEDLOS, f<ANCHERIAS Y lOMUNIDADES Y DE AQUELLOS fREOlOS QUE, POR NO 

EXCEDER DEL MAXIMO QUE FIJA ESTA LEY, DEBEN FERMANECER EN PODER DE 

SUS ACTUALES F'HOPIETAR!OS , 140. >; LOS LIMITES DE LI\ FEQUÑI\ PROF·IE

DAD, QUE SERIAN RESPETADOS SIEMPRE Y CUANDO NO PEí-;TENEC!ERAN A ENEMI

GOS DE LA R~'VOLUCION, SE FIJí1BAI,¡ CON F'RECISION: EN LAS TIERRAS úE 

CUMA CALIENTE !JE MEJOR CALIDAD '/ QUE TUVIERAN SISTHll.S DE RIEGO, EL 

HAXJMO ERI\ DE 100 HECTl\REl\S, A CONT!NUACION Y SEGUN LA CALIDAD DE LAS 

TIE:f;RAS, EL TIPO DE CLIMA Y SI CONHi&AN CON RIEGO O ERAN DE TEMPORAL, 

SE ESTl\DLECIA UNA CU)S!F!CACION, QUE, EN EL omo EXrnEMO, Fl.JAEIA UN 

HAXIMO DE 1000 HECTAREl\S PAf<ll LOS TERRENOS AR!DOS DEL NORTE DEL F'AIS, 

EN LOS ESTADOS DE COmlUILA, CH IHUAHUl'I, DURANGO, NORTE SE Zl\CATECAS Y 

NORTE DE SAN LUIS POTOSI •.5n. >: SE NACIONALIZABAN LAS Pí<OPIEDADES 

RUSTICAS DE LOS ENEMIGOS DE LA í<EVOLUCION; SE CDtlSIDERABAN ENEMIGOS A 

LOS c 1ENT1 F J CDS y A TODOS LOS F UNC IONí1i\ 1 os E lND ¡V IDUOS QUE HUB 1 ERAN 

COLABORADO AL SOTENIM!ENTO liE l. LJS REGIMENES DE UIAZ Y HUERTA, INCLUI

DOS LOS ALTOS MJEMRROS DEL CLERO, AS! COMO TAMBIEN LOS PRINCIPALES 

COLABORADORES DE LOS ~ DEMAS GOBIERNOS ENEMIGOS DE LA REVOLUCION >, 

\AUNQUE NO SE PRECISABA SI AQU! CABlAN MADERO Y CARRANZA> (60.>; PARA 

LA EXF'f<OPIACION DE Ll\S T!Eí<F·AS QUE EXCEDIERAN LOS l.1111 TES FIJADOS EN 

EL ARTICULO So., ESTAS SE !NOEMNI:ARIAN SEGUN EL VALOR DEL CENSO FIS

CAL DE 1914 <7o. >; F'Af<A LOCAL! z,.;¡; ,.; LOS ENEMIGOS DE LA REVOLUCION EL 

MlN15TER10 DE AGRICULTURI. NOMBRARIA COM!SlOl-lES EN LOS ESTADOS DE LA 

REF'U&LICA QUE AF'LICARH\N LAS CONFISCACIONES DE INMEDIATO !So.>; ESTAS 
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L•ECISIOtlES SEEIHN FOSTERWRMENTE SOMETIDAS HL FALLO DE LOS TF.i8Ut<ALES 

ESFECIALES DE TIERRAS QUE SE CF,EARIAN PAfiA EL c.;sc i9o. 1; u;s TIE;;F.=.s 

EXF'f,OF'IADAS SERIAN REPAf..TID.:.S i::N LOTES ENTRE LOS CAMPESINOS QUE LO 

SOLICITARAN, TENIENDO ESTOS FRIORIDAD ll•)o.>; LOS TF.F\RENOS CULTIVADOS 

POR l'.lRRENDAT.:.RIOS O APHRCEROS LES SERIAN CONCEDIDOS A ESTOS El< PRO

PIEDAD CON AE<SOLUU. PFEFEF.ENCJ,:\, Sl!::":i'HE QUE ESTUVlERttN DENTRO ¡¡¡:: LOS 

LIMITES FIJADOS POR 1 A 1.EY l l lo.>; LOS TRABAJOS DE DESLINDE, LDCi:.Ll

ZACION Y F~:;CCIONAMIENTO PARA LH REFORMA AGr;.:1HlA, SERU.N HECHOS POR 

COMISIONES AGRARIAS TECNICAS, CREADAS POR EL MINISTERIO DE AGRICUL

TURA, LAS CUALES RESOLVEr'1AN LOS CONFLICTOS QUE SE H\ESENTARAN ll::o. 

Y 130. l ¡ LAS PROPIEDADES ADJUDICADAS POR EL GDB!ERNO A U1S COMUNIDA

DES E l NO 1 V IDUOS, NO ERAN ENAJENABLES Y SOLO F·ODR 1 A TRANSH 1T1 RSE SU 

PROPIEDAD POR HERENCIA LEGITIMA (14o. Y 150.>. 

LOS SIGUIENTES AR! ICULU::i, lJEL 16 AL 24, CONCEüiAt; hMF'LlAG FACUL-

TADES AL MINISTERIO DE AGRICULTURA PARA APLICAR DE 1Nt1ED1ATO LA RE

FORMA AGRARIA EN TODO EL PAIS, INCLUYENDO LA AUTOfdZACION PARA CREAR 

UN BANCO AGRICOLA, QUE SERIA ADMINISTRADO POR EL PROPIO MINISTERIO Y 

PARA LO CUAL CONFISCARIA Y NACIONALIZ1~RIA LAS PROPIEDADES URBANAS, 

INCLUYENDO FABRICAS Y MAQUINARIA, DE LOS ENEMIGOS DE LA REVOLUCION; 

DE ESTA CONFISCACIDN U\ QUINTA PARTE SE UTILIZARIA ADEMAS PARA PAGAR 

LAS EXPr,OPIACIONES DE TIERRAS, POR CAUSA DE UTILIDAD F·UBLICA, A LAS 

GRANDES PROPIEDADES; TAHBIEN EL MINISTERIO CíiEARIA EN LOS ESTADOS ES

CUELAS REGIONALES AGRlCOLAS, FORESTALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES¡ 

LOS PROPIETARIOS DE LAS NUEVAS DOTACIONES, DEBERIAN EXPLOTARLAS Y LAS 

PEROERlAN SI Dur~ANTE '2 A;;os CONSECUTlVOS NO LO HICIERAN; ASI MISMO, 

PODRIAN UNIRSE EN SOClEú1:\D COOPERATIVA PARA li<i\&AJAR O COMERCIALIZAR 

SU PRODUCCION (26o.Y 280.); OTROS 2 ARTICULOS IMPORTANTES ERAN EL 19 

Y EL ::;2 QUE DECLARAB>iN DE PROP!EDAC> Ni"oClüt~AL LOS MONTES 'f AGUtlS, RES-
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PECTIVAMENTE, Y ESTABLECIAN SU UTILl2ACION POR LOS AGRICULTORES. ES

TOS ERt'.\N LOS PRINCIPALES DE LOSA 35 ARTICULOS DE QUE CONSrnBA LA LEY 

AGRARIA, QUE FINALIZABA CON 2 ARTICULOS TRANSITORIOS MEDIANTE LOS 

CUALES SE ESTABLECIA QUE LA LEY ERA CONSIDERADA COMO DE LAS FUNDAMEN

TALES, SIENDO DE OBSERVACION GENERAL. HACIA EXPLICITA LA OBLlGACION 

QUE TENIAN LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA CUMPLIR IN11ED1ATAMENTE 

CON SUS DISPOSICIONES, PUES DE LO CONTRARIO, SERIAN CONSIDERADOS COMO 

ENEMJGúS DE LA REVOLUCION Y CASTIGADOS t 32>. 

QUI ZA3 ESTE SEt1 EL DiJCUMENTO r1AS IHPORTANH: F·RODUCIDO TANTO POR 

EL COt~SEJO EJECUTIVO DE LA CONVENCION, COMO POf< EL ZAF·ATISMO, EN ESTA 

ETAPA. EN LA MISMA LINEA QUE EL PLAN DE AYALA, Tm1.:1E<A PARTIDO POR LAS 

RESTITUCluNES DE TIERRAS •) LOS PUEBLOS Y SU APLICACION INMEDIATA; DE

FENDIA TANTO EL DERECHO NATURAL •)LA TIERRA, CüMü EL DE LA EXPLOTA

C!ON COLECTIVA O EJIDAL, AL MISMO TIEMPO QUE LA OPCION DE LA FEQUEÑtl 

PROPIEDAD PARA AQUELLOS QUE AS! LO DECIDIERAN¡ ESTABLECIA UNA REFORMA 

AGRARIA NACIDtlAL Y TOTAL: SE EXPROF'IARIA TODA LA TIERRA DEL PAIS, EX

CEPTO LA PERTENECIENTE A LOS PUEBLOS Y LA QUE ESTUVIERA DENTRO DE LOS 

LIMITES DE LA PEQUEÑA PROF·IED1<D FIJAL,QS POF< ESTA MISMA LEY¡ SE CON

FISCARlAN Y NACIONALIZARIAN TODOS LOS BIENES -Uí,BANOS Y RURALES- DE 

LOS ENEMIGOS DE LA REVOLUCION Y CON UNA PARTE DE ELLOS SE PAGAR!AN 

LAS EXPROPIACIONES DE T IERRl'1S; ADQUIRIA EL COMPROMISO DE QUE LAS LE

VES Y LAS AUTORIDADES DEBIAN CUMFLií< F.STRJCTt~MENTE CON ESTAS 11EDIDAS 

REVOLUCIONARIAS; TODO EL DOCUMENTO ERA UNA TOMA DE F'ARTlDO REVOLUCIO

NARIA, POR LOS INTERESES DE:. LOS Ct\MF·ESJNOS. ADEMAS CONCRETABA LOS Ll

NEAMIEtHOS DEL PLAN DE AYALA: SE FIJABAN LOS LIMITES DE LA PEQUEÑA 

PROPIEDAD SEGUN UNt'.\ CLASIFICACION GENERAL DEL TIPO DE TlERF:AS, CLIMAS 

,. METODOS DE RIEGO Y SE PRECISABAN LAS FUNCIOl~ES Y ATRIBUCIONES DE LA 

WSTANCIA EJEC.UTIVA, CENTRALIZADORA DE TODO EL PROCESO DE REPARTO Y 
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FOMENTO AGRARIO: EL MINISTERIO DE AGRJCULTURA. ESTA INSTANCIA SE CON

VERT!A EN LA PIEZA MAESTFn<, QUE CONCENTRABA ENORME F·Oú!::F. PAf.A IMPUL

SAR Y VIGILAR LA PROl"UNDA TRANSFORHACIDN AGRARIA CON1EN!DA EN LA LEY 

'( QUE SIRVIO PARA QUE, EN EL ESTADO DE HORELOS, SE FUSIEf.A EN PRAC

TICA. LA REVOLUCJON CAMPESINA DE ZAF·ATA TENIA EN ESTA LEY, JUNTO CON 

EL PLAN DE AVALA, LA MEJOR .EXFRESION DE SU CONTENIDO RADICFIL ANTICA

PITALISTA. LA SECRETARlr< DE f°'r•LAFOX, LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE 

LA ZONA ZAPATISTA, y LAS COMISIONES AGF.AHrns CREl\DAS E<AJO LOS (1USPJ

CIOS DE ESTA LEY, PUSIERON EN MARCHA EN 1915-1916, CON EL IMPULSO DE 

LOS PUEBLOS Y LOS CAMPES l NOS DE MOí<ELOS UNA VASTA TRANSFORMAC ION 

AGRARIA EN EL ESTADO QUE SOLO FUE DESTRUIDA VIOLENTAMENTE POR LAS 

TROPAS CONSTITUCIONALISTAS DURANTE 1917-1919 (33>. 

EL 2 DE NOVIErlBRE DE 1915 EL CONSEJO EJECUTIVO EMITlO UNA LEV GE

NERAL SOBRE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PU!lllCOS EN LA CUAL SE EX

PRESABA CLARAMENTE EL CARACTEH DE ESTOS PRECISAMENTE COMO SE:RVIDORES 

PUBLICOS, AL SERVICIO DE LA NACION Y POR TANTO ESTMiLECIA UNA SERIE 

DE NORMAS ESTRICTAS PARA SU ACTIVIDAD. NINGUNA PERSONA PODIA COBRAR 

MAS DE UN SUELDO¡ PMA SER FUllCIONARJO PUBLICO ERA CONDIC!ON INDIS

PENSABLE < PERTENECER A LAS CLASES PRODUCTOf\AS DE LA SOCIEDAD ••• SE

RIAN EXCLUIDOS DE LAS ESFERAS GUBERNAMENTALES LOS QUE ESTEN DESEMPE

ÑANDO CARGOS PUBLICOS y NO TENGAN NECES!DrtD DE su Tí<ABl\JO PERSONAL 

PARA SUBSISTIR, SERAN PREFERIDOS, EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS, LOS 

MEXICANOS A LOS EXTRANJEROS, LOS CASADOS A LOS SOLTEROS Y LOS CAREN

TES DE TODA PROPIEDAD A LOS QUE POSEAN ALGUNOS BIENES DE FORTUNA », 

DEC!A EL ARTICULO 2o.; LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLlCOS DEBIAN 

JUST!FJc;,,-, LA AOQU!SIC!ON DE NUEVOS BIENES, ESTr< ERA UNA OllL!Gt'\C!ON 

•JITAL!CIA, y su VlOU1CION SIN cr.usA JUSTIFJCi,OA, HrlcR!Tf,BA u; CONF!S

CACION DE SUS E<lENES; SE CONCEDlf< ACC!DN F'Of'ULAR F'AF.A DENUNCIAR LOS 
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FRAUDES COMETIDOS CONTRA LA NACION¡ «LA VIDA PRIVADA, COMO LA OFICIAL 

DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, POORA SER OBJETO DE CENSURA; SU SUELDO 

DEBERA APEGARSE EX'!RICTAMENTE A LO ESTIPULADO POR LA LE'/ Y NO POORA 

SER MAYOR A LA CAtH IDAD NECESARIA PARA SU SUBS I STENC !A Y LA DE SU FA

M l Ll A, AS! COMO TAMPOCO PODí,AN RECIBIR SALARIOS QUE NO HUBIERAN LEGI

T IMAMENTE DEVENGADO .. <341. 

ESTA LEY ESTABLECIA UNA BUROCf,MC!A QUE SOLO ERA F'OS!llLE EN UN ES

TADO F·OPULAR • .:\SI, LOS FUNCIONARIOS DEBIAN SrlLlR DE LAS CLASES PRO

DUCTORAS, ELlf11Nl;NOO CON ELLO ,:, LAS CLr1SES FfiOF·IETeof,:lAS Y A LOS POLl

TlCOS Y AOMINISlRAOORES PROFESIONALES QUE CONSf!TUU.t1 LlN SECTOR DIFE

RENCIADO DE LOS TRAHiJADOl'ES. TAMBIEN SE !MF·ONU; u;,,; ESTRICTA MORALI

DAD DEL SERVICIO A LA NACION, QUE IMPEDIA EL ENRIQUECIMIENTO, EL 

ABUSO OEL PODER Y POR TANTO, LA ENAJENAC lOtl OE LA BUROCRAC l A RESPECTO 

A LAS CLASES TRABAJADORAS. TODA ESTA MENTALIDAD Y MORAL REVOLUCIONA

RIA SOLO TENIA SENTIDO Y SOLO f'ODH\ APL !CARSE EN EL CURSO DE UNA RE

VOLUC ION QUE LE O l ERA SUSTENTO; H<1\ LA CONCEPC ION DE UNA BUROCRACIA 

PARA UN ESTADO POf·ui..AR IY MAtHFESTA!l1~ UNA MORAL MUY DIFERENTE DE LA 

DE SOTO Y GAMA Y OTROS OELEGf1DOS SLJR!ANOSl. 

005 DIAS DESPUES, El 4 DE NOVIEMBRE EL CONSEJO EMITID UNA LEY POR 

LA QUE SE SUFRIMIA EL EJERCITO PEíiMANENTE. LIBERADOS YA DE LA PRESION 

DE LOS DELEGADOS VllLlSTAS, LOS CU>'\l..ES LES HAB!AN GANADO EN LA CON

VENCION LA AFT<08AC10N DE UN ri~.1 !CULO EN EL QUE SE RECONOClA LA NECE

SIDAD DEL EJERCITO f'EFMANENTE ' AL CUAL SE LE ORGANIZABA CON BASE EN 

LA CONCEPC ION PARTICULAR DE CER~'l\NTES • AHORA LOS ZAF'ATISTAS DEL CON

SEJO EJECUTIVO, SIN TRt;BAS, LO SUF'RIM!AN. AHORA SI F'ODlAI~ ARGUMENTAR 

A SUS ANCHAS QUE EL EJERCITO HABH1 SIDO SIEMPRE UN INSlRUMENTO PARA "' 

OPR!Mlfi Y EXPLOTAR AL F'UEBL.0 ... EN CONSECUENCIA, El PUEBLO EN ARMAS 
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SUSTlTU!RIA AL EJERCITO. COMO UNlCA FUERZA PUBLICA SE FORMARlA LA 

GUARDIA NACIONAL, QUE SOLO F'ODRIA REUNIRSE MEDIANTE CONVOCATORIA DEL 

CONGRESO DE LA UNlml ESPECIFICANDO OBJETIVO Y TIEMPO PARA SU REUN!ON. 

LOS MIEMBROS DE ESTA GU1iRDIA NACIONAL SEf':IAN CIUDADANOS ARMADOS Y NO 

MILITARES, CUYOS NOMBRAMIENTOS SERIAN TEMPORALES Y POR ELECCIDN. EN 

LOS CUARTELES, MEMAS DE LA MILITAR, SE LES DAfdA INSTRUCC!ON ELEMEN

TAL DE ARTES Y OFICIOS. r. rJ!'.IEL LOCl\L, LOS ESTADOS Y LOS MUN!ClPIOS 

ORGANI ZARJ1)N PAR rICULARNENTE A LAS FUERZAS DE LA GENDAfi11EfdA PARA Lt1S 

TAREAS DE SEGUf<IOAD PERMANENTE. UN ARTICULO TRANSITORIO INDICABA QUE 

TODOS LOS REVOLUCIONARIOS CONSERVARIAN SUS ARMi\S DE USO PERSONAL 

(35). 

EL ZAPATISHO DABA UNA SALIDA REVOLUCIONARIA AL PROBLEMA DEL EJER

CITO CON UN RASGO MUY ORIGINAL: LAS TAREAS DE DEFENSA DE LA REVOLU

CION, DE SEGURIDAD NACIONAL, ETC. LAS fiEi'tLIZARIA EL PUEBLO EN AfiMAS, 

EL EJEf<CITO F'ERMAtlENTE QUEDr.BA ABOLIDO¡ TEMPORALMENTE Y PARA TAREAS 

MUY PRECISAS SE FORMARIA UNA GUAFDIA NACIONAL, ELECTA DEMOCRATICA

MENi:E POR LOS C!IJDADAr~os y cor; EL CUIDADO PERMAr;EtHE DE QUE NO ADQUl

F'IERA PODER PROP!O Y SE ENIUEllAf<A. A NIVEL LOC.:'oL, Cuf'IO EN rANTAS 

OTRAS COSAS, CONFIABA LA sou:c.ION A LOS rnJN!CIPIOS. NINGUN OTRO MOVI

MIENTO EN EL PAIS Hi:;¡;¡,; PU'tNTEADO ANTES, NI f-·LANTEARIA DESPUES UN EN

FOQUE DE ESTE TIPO AL PROBLEMA DEL EJERCITO Y LA REVOLUCION. 

EL 7 DE NOVIEMBRE EL CONSEJO EXPIDIO LA LEY GENERAL DEL TRABAJO. 

EN SUS CONSIDERANDOS ESTABLECh\ COMO UN DERECHO NATURAL DEL HOMBRE NO 

SOLO EL TRABAJO, SINO TAMBIEN EL DE DISFRUTAR INTEGfiAMENTE EL PRO

DUCTO DE SU TRABAJO. DEL MISMO MODO SEÑALABA QUE EL ESTADO DEBIA GA

RANT 1 ZAR FLENAMEtHE ESTE DERECHO « FROCURANDO DE UNA MANERA PAULATINA 

Y PROGRESIVA ••• LA SOCIALIZACION DE LOS ~IEDIDS DE PRODUCCIDN Y DE 
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CAMBIO EN FAVOR DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS QUE FORMEN LAS CLASES 

PRODUCTIVAS >. ESTOS Pr,ECEPTOS, CONTENIDOS EN LOS CONSlDEí<ANDOS, ERAN 

REAFIRMADOS Etl LOS PRIMEROS 2 ••PTICULOS DE LA LEY, SIN EMBARGO, EN EL 

2o. DE ELLOS, LA SOCIALIZAClON DE LOS MEDIOS DE Pfi'ODUCCION EN FAVOR 

DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS -QUE DEBIA SER PAULATINA-, QUEDABA SE

RIAMENTE LIMITADA PUES COHENZARIA POR < LAS INDUSTRIAS PERTENECIENTES 

A PERSONAS QUE FALLECIERAN srn DEJAf\ n::;rn~lENTO y FAMILIARES ... ESTAS 

INDUSTRIAS PASAR!At-1 A FORHAí< PARTE DEL PATRIMONIO MUNICIPAL Y « SE

RIAN LIBREMENTE EXPLOTADAS POR Ll\S SOCIEDl'1DES COOPERATIVAS QUE FORMA

RAN LOS OBREROS >. EL ARTICULO 4o, YA HAC 1 1\ HAS INTERE~ANTE Y AMPLIO 

EL CON TEN IDO DE LA SOC 1 ALI Z AC ION: LOS H:JrH C 1 P !OS TOHAF<l AN EN SUS MA

NOS Y ADMINISTRARIAN LAS INDUSTRIAS "- QUE. A JUICIO DEL MINISTERIO DEL 

TRABAJO CONSTI1UYEN MONOPOLIOS PERJUDICIALES F't1RI\ EL PUEBLO », AL 

MISMO TIEMPO QUE PROCURARIAN ESTABLECER EN CADA CABECERA MUNICIPAL 

FABRICAS o l 14LLERE.S Pi'1RH DAr; mr.Dl\JO {\ LOS DESEMPLEADOS. ESTAS ERAN 

LAS HEDIDAS RELATIVAS A LA SUCIALIZAClüN. A CONTINUACION LA LEY ESTA

BLECIA UNA SERIE DE DISPOSICIONES SUMAMENTE IMPORTANTES SOBRE LOS AS

PECTOS LABORALES: LA JORNADA MAXltli'I DE Tfi'ABAJO SERIA DE 8 HORAS \AR

TICULO 60.>; EL DOMINGO ERA DIA DE DESCANSO OBLIGATORIO (7o.>; LAS 

HORAS EXTRAS SE PAGARIAN DOBLE \Bo.>; EL SALARIO HINIHO DEBIA SER SU

FICIENTE PARA GARANTIZAR LA SUBSISTENCIA DE LOS TRABAJADORES Y SUS 

FAMILIAS Y LAS JUNTAS DE REFORMAS FIJARIAN ANUALMENTE EL SALARIO PARA 

CADA LOCALIDAD \9o. >: SE PROHIBIA TERMINANTE~lENTE EL TRABAJO NOCTURNO 

Y SUBTEfiRAfJEO PARA LAS MUJERES, Y TODi'I CLASE DE TRA8.:..JO DE ESTAS DU

RANTE LA GES TAC ION, AS 1 COMO PARA LOS ~IENORES DE 14 AAOS ( 11 o. l ; SE 

F'ROHHlIA Y CASTIGABA LA VAGANCIA VOLUNTARIA, <: LOS QUE VIVIAN DE SUS 

REIHAS SERIAN CONSIDERADOS VAGOS MIENTRAS NO TENGAN UNA VIDA QUE SEA 

F'RODUCTIVi'I Y UTIL A LA SOCIEDAD,. 1120.): LOS PATRONES TENIAN LA 
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OBL!GAClON DE PROPORCION4fi LAS CONDICIONES DE HIGIENE, SEGURIDAD Y 

PREVENCION DE ACCIDENTES ADECUADOS PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO 

1130. l; EL MINISTERIO DE TfiA&AJO F011ENTARIA LA CREAC!ON DE SOCIEDADES 

OBRERAS DE PRODUCCION, DE CONSUMO Y f.,f.. CREDlTO < !4o. l. ESTAS ERAN LAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ZAPATlSrn SOBRE EL TRl\8"\JO <:!.o). 

CONSTITUlf•N LA MAS COMF'LETA FüHMULACION DEL ZAPATJSMO SOBFE EL 

F'ROt<LEMA. AL IGUAL QUE EN LAS ANTERIORES LEYES DEL CONSEJO, EN ESTA 

ESTABA PRESENTE UNA CONCEPC !ON QUE TOMABA PAt; 1 !00 POf; LOS TRABl\JADO

F:ES Y EN FUNClON DE ELLOS DEDUCIA EL Pr1PEL DE LAS LEYES Y DEL ESTADO; 

TANTO UNAS COMO EL OTRO AF'ARECIAN COMO INSTRUMENTOS F'ARA LA HEALIZA

CION Y LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES. AL AFIRMAR 

CATEGORICAMENTE EL DE::RECHO NATURAL l\L TRl\8AJO, Y SO&RE TODO, EL DE1'E

CHO A DISFRUTAR INTEGRAMENTE EL PRODUCTO DEL Tf<ABAJO PROPIO, APUNTABA 

UNA CRITICA Y UNA NEGACION IMPLICITA AL CAPITALISMO V A LA EXTRACClON 

DEL PLUSVALOR¡ HABlA l\DEMAS POF< PRHIER>'.\ VEZ UNA REFEF<ENCIA EXFUC!TA 

A LA SOCir1LlZACION DE LOS nEDIOS DE pr,oouCL.lüN auc, 1"\UNQllF SE ESTA

&LEC!A QUE DEIIU. ,;rn f''AULATINA y r.f,tJGRESIVA y NO EN GEl•ERAL sum LI

MITADA, F'UES LOS MUIHCIPIOS EXfROd,•RI1~N " {<DMIN!Sff'A{;·¡,:¡N LAS INDUS

TRIAS QUE COllSTI IU1t.F"''N MONDF'OLlOS PEídUD!Cli1LES h.~.A EL PUEBLO, ERA 

SUMAMENTE SIGN!FlCAllVO QUE LOS IDEOLUGOS DEL. ZAPATISMO QUE LA REDAC

TARON - y QUIZAS LA MA\OR INFLUENC!i1 EN su f<ED,;cc10N HAYA SIDO LA DE 

MIGUEL NENDDZFI LOPEZ, MINISTRO DEL TRABAJO - HIC!EF.tiN ESTA DECLARA

ClON DE FE SOCIALlS"fA, ~tEZCLl\DA CON ELEMENTOS DE SOCIALISMO COOPERA

TIVISTA. DESDE LUEGO. NO SE PODIA AFIRMAR QUE EL ZAPATISMO EN SU CON

JUNTO HACIA SUYA ESH· FOrmL'LAC IOtJ, PERO INDUDABLEMENTE ERA MUY REPRE

SENTAT I\/A DE Lt~ F'~·t,CT!CA F'OL!TICA Y ~tlLITt)R ZAf-AT!STI\. DE NUEVA 

CUENTA, EL PIVOTE PARA LLEVAR A CABO L!\ SOCIALllAC!UN f'ROFUE::STA ERAN 

LOS MUNICIPIOS, LA ORGANIZAGION ESTATAL MAS ESTRECHAMENTE VINCULADA A 
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LA POBLACION¡ A TRAVES DE ELLOS EL ZAPATISMO PLANTEABA ORGANIZAR LA 

PRODUCC!ON V CREAR NUEVAS FUENTES DE TRABAJO; ERA UNA FORMA HUY FECU

L!AR DE COMO ENTENOIAN EL <SOCIALISMO,., OE MA!-IERA UN T.:.NTO DIFUSA, 

SIN CENTRAL!ZACION Y CON ELEMENTOS C•E INTEf;VENCION!SMO ESTATAL Y COO

PERATIVISMO. JUNTO CON ESTA MUY SIGNIFICATIVA EXPLICITACION DOCTRINA

RIA, LA LEY CONTENIA DISPOSICIONES SUMAMENTE IMPORTANTES SDDRE SALA

RIO MINIMO, DURAClON DE LA JORNADA Lf1BORAL, DESCANSO SEMANAL OBLIGA

TORIO, PROHIBICION DE TRABAJO NOCTURNO PARA MUJERES Y NIÑOS, CONDI

CIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD, ETC., DEFINICIONES Y HEDIDAS NECESA-

R 1 AS QUE SOLO EN EL PROGRAMA DEL PAf•T l DO L lllEr<AL DE l '7<)6 HAB 1 AN AL

CANZADO UNA DEFlNICION TAN PFd:CISA. ES NOTABLE, SIN El'IBARGO, LA AU

SENCIA EN ESTA LEY DE LA EXPL!CITACION DEL DERECHO DE HUELGA Y SINDI

CAL!ZACION; TAMPOCO HACIA REFERENCIA A LA FORMA DE SOLUCIONAR LOS 

CONFLICTOS OBRERO-PATRONALES NI AL PAPEL DEL ESTADO EN ELLOS, ASPEC

TOS QUE, AUtlQUE PUEDEN DEOUC lfi5E NO ES TAN EXPLI r IT ADOS \AUNQUE S l ES

TABAN DESARROLLADOS EN EL PROGRAMA DE REFORMf1Sl. CON TODO, ESTA LEY 

ERA EL DOCUMENTO MAS AVANZADO SOBRE LA CUESTION LABORAL QUE SE HU

fllEf<A FORMULADO DURANTE LA REVOLtJCION V ERA PREVIO EN MAS DE UN Atm 

AL MU{ DIFERENTE ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL. 

HEIJIANTE OTf.A LEY, EXPEDIDA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 1915 FUERON SU

PRIMIDOS PARA S!Et1PRE, LOS IMPUESTOS INDIRECTOS SOBRE EL CONSUMO DE 

LOS ARTICULOS PE PRIMERA NECESIDAD, A LA VEZ QUE SE ANUNCIABA LA PAU

LATINA SUPRESION Y TRANSFOr-<MACION DE LOS IMPUESTOS QUE GRAVABAN AL 

TRABAJO, LA !t<DUSTRIA Y EL COMERCIO c:.7>. 

ESE H l SMO D IA EL CONSEJO PROMULGO UNA LEY EN LA QUE FIJABA LA 

09L!GAC!ON DEL ESTt'IDO DE HACER JUSTICIA A LOS INCAPACITADOS F·ARA EL 

TF.:.E-.:.Jo y -A TRAVE3 DE LOé, ~\UNICIPIOS-, F'ROF'ORC!ONHRLES r1L!MENTACION 
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y JESTIDO, c;;EANDO COMEDOf.:Es y DORMiTORIOS PUBL!COS, AS! COMO 070R

GARLES POP.:. Y ¡.,5;STENCiA MEDIC.:1 EN CASO DE ENFEF.MEüA[•; TQ[¡¡'.,': ESTAS 

FUNCIONES SERIAN VIGILADAS LDCAUIENTE POR U;S JUNTAS DE r<EFORMAS RE

VOLUCIONAF:J AS !.38>. CON ESTAS DOS LEYES EL CONSEJO EJEClJTJVO CONTI

NUABA DESHF<ROLLl'\NDO SU COt<CEFCION DEL ESTADO COMO UN ESH,DO PROTECTOR 

Y BENEFACTQf, DE LA POBLACION NECESITt"iDA, UN ESTADO SOCIAL EN EL MEJOR 

SENTIDO DEL TEl~MWO, o ME.JOR DICHO, Ut• ESH.DO f'OFULAR. UN ESTADO AS!, 

REVOLUCIONARIO, COt<STITUJOO, VINCULADO, ALIMENTADO Y VIGILADO POR LA 

POBLACION EN r.f'<MAS ERA EL í'EFLEJO DE LO QUE ESTABA OCURRIENDO EN MO

RELOS Y ERA LA PF;OPUESlA SURIAl<A PAíH"\ EL PAIS. 

HACIA FINALES DE NOVIEMBRE EL CONSEJO SE OCUPO DEL FROBLEMA DE LA 

ENSE~ANZA ELEMENTAL -QUE YA ESTABA CONSAGRADO EN EL PROGRAMA DE RE

FORMAS-, Y (1HORA SOLO SE REFORMULABI\ EN UNA LEY REGLAMENTARIA. EN 

ESTA SE PLANTEABA QUE ERA COMPETENCIA DEL ESTADO LA ENSEÑANU. EN TODA 

LA NACION -AUNQUE ESTO NO IMPLICAE<A EL MONOPOLIO ESTAH,L SOBRE LA 

EúUCACION PUESTO QUE 5E hfl.ONDCII\ l<L MISMO T lEMPO EL DERECHO DE PAR

TICULARES PARA IMPARTIRLA-. LA EDUCACION ESTATAL SERIA GRATUITA, 

OBLIGATORIA Y LAICA Y SE INSTRUMENTAR!A POR MEDIO DEL ~UNISTERlD DE 

lNSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES. ESTE FUNDARIA ESCUELAS EN EL TE

RRITORIO NACIONAL - DANDO FREFERENC!A AL MEDIO RURAL - Y PROCUF.ANDO 

QUE LOS MíiESTROS ESTUVIERAN BIEN RHIUNERADOS '< TUVIERAN LIBERTAD DE 

ENSEl<ANZA. LAS AUTORIDADES NOMBRADí'1S FOR EL MINISTERIO, DEBIAN TENER 

CONOCIMIENTO DE LAS REGIONES DONDE DESEMPEÑAR!AN SU LABOR (39). 

COl"tPLEMENTARIA A LA ANTERIOR FUE LA LEY EXPEDIDA EL B DE DICIEM

BRE MEDIANTE LA CUAL SE FACULTAE-A AL MIIHSTERIO DE rnSTRUCClON PARA 

QUE PROCED!ERtO\ H INSTALAR ESCUELAS RURALES EN TODOS LOS ESTADOS DE LA 

REPUBLl CA l 40 l • 
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OTRO DE LOS PROBLEMAS MOTIVO DE ATENCION POR EL CONSEJO EJECU

TIVO, FUE EL DE LA JUSTICIA. EL lo. DE DICIEMBRE FORMULO UNA LEY GE

NERAL SOBRE SU ADMIN!STRACION. EL MAS IMPORTANTE DE SUS CONSIDERANDOS 

SENTABA LAS BASES PARA UNA CONCEPCION DEL DELITO DISTINTA, QUE TRAS

LADABA SU EXPL!CACION A LA SOCIEDAD Y NO A LA RESPONSABILIDAD UNICA O 

AL CARACTER PATOLOG!CO DEL DELINCUENTE Y FOR TANTO, ESTABA EN CONTRA 

DE LA PEr<A QUE TRADICIONALMENTE SE IMPONlA, f·OR COtlSIDERARLA COMPLE

TAl1E"IHE lí,í,ACIONf•L E INJUST,:,. l• LA SOCIEDAD ES CASI SIEMFí,E LA UNICA 

CULPABLE DE LA COM 151 ON DE LOS DEL! TOS f·ORQUE DEJA EN LA 111 SEíd A, EN 

LA IGtmRANCli\ Y EN EL MAYOí, DESt;MFHí'() A LA (if"<I• 11ASA DE SUS HIJOS •••.• 

úECIA EL CONSlúER?<NDOl. LA LEY, EN CüNCRElO, ESTí\E<LEC!A UNA SEídE DE 

MEDIDAS PARA HACER MAS EXF'EDI ¡;, LA ADMINISTfo'.\CION DE LA JUSTICIA, 

ELIMINANDO TRABAS BUROCRf\TICAS Y MOD!F!Ct'tBA EL CRITERIO DE LA F'Et~A1 

SU UNICO OBJETO SERIA LA REGEt<ERACION DEL DELINCUENTE, LA REPARACION 

DEL Dr1ÑO CAUSADO '{ LA DEFENSA DE LA SOCIEDAD. ABOLIA PARA SIEMPRE LA 

PENA DE MUERTE Y MARCABA LA OBLIG.O.CION ESTATAL DE FUNDAR PENITENCIA

RIAS AGR!COLAS E INDUSTí<IALES EN DONDE LOS DELINCUENTES SE REGENERA

R 1 AN POR MED 10 DEL TRABAJO Y DE LA AFLI CAC 1 ON DE UN S l STEMA DE TERA

PIA MORAL (41 >. 

TAMB !EN EL Aí(T !CULO DEL PROGRAMA DE REFORMAS QUE TRATABA SOBRE EL 

MATRIMONIO V LA PROTECCION A LA MUJER V A LOS HIJOS NATURALES FUE MO

T 1 VD DE UNA REFOR11ULAC ION. MANTEN 1 ENDO LA OR 1 ENTAC ION DE FUNDAfi EL 

MATRIMONIO EN EL AFECTO, PROTEGER A LA ~\UJER COMO LA PAF<TE ~\AS OEBIL, 

A LOS HIJOS NATURALES COMO LEGITIMOS '{ Por; LO TANTO CON LOS MISMOS 

DERECHOS Y ESTABLECIENDO LA INVESTIGACION DE LA F·ATERNIDAD PARA RE

CLAMAR DERECHOS, TODOS ELLOS PRECEPTOS COtHENIDOS EN EL ARTICULO. DEL 

PROGR?,1·1.-, DE REFORMAS, AHORA AÑADIA EL DIVORCIO, AUNQUE CON EL REQUI-
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SITO DE: 5 MOS DE VIVIR SEPARADOS Y LA OBLlGACION DEL MARIDO DE MAN

TENER A LA EXMUJER HASTA QUE ESTA NO CONTF\AJERA NUEVAS NUPCIAS <4:::l. 

EN ENERO DE 1916 CONTINUABA LA LABOR LEGISLATIVA Y PROGRAMATICA 

DEL CONSEJO EJECUTIVO. EL 8 DE ENERO PROMULGO 2 LEYES, LA PRIMERA DE 

ELLAS UNA LE'f DE IMPRENTA QUE r,ECONOCIA QUE "' LA LIBERTAD DE MANIFES

TAR EL PEN5Al1IENTO POF. MEDIO DE LA PRENS•< ES ABSOLUTA », NO HABIENDO 

POR ELLO CENSURA GlJE•ERNA•IENTAL A N!NGUN ESCRITO. EN CASO DE INJURIA O 

CALUMNIA LOS AGRAVIADOS TENll\N OEFECHO A HACEr; USO DE UN ESPACIO EN 

EL DIARIO EN CUESTION PARA DEFENDERSE. LOS CONFLICTOS SERIAN SANCIO

NADOS POR UN JURADO POPULAR DE JO MlCM8ROS ELEGiDOS AL AZAHAR POR EL 

AYUNTAMIENTO, QUE SUPIERAN LEER Y ESCRIBIR Y FUERAN LAICOS C43). 

EL MISMO DIA FUE PROMULG•<OA UNA LEY QUE ESTt\BLECIA QUE EL FUEBLO 

TENIA DERECHO NO SOLO A ELEGIR MEDIANTE EL SUFRAGIO A SUS REPRESEN

TANTES, SINO TAMBIEN A RECHAZAR O ,;PRODAfl DlíiECTAMENTE, MEDIANTE EL 

VOTO, LAS LEYES, POR LO CUAL SE DECRETABA QUE < LAS LEYES FUNDAMENTA

LES OF. LA FEF'UDLICA DE&ERt<N ~UJETARSE A L1~ RAT!l-"ICACIDN DEL PUEBLO 

EXPRESADA POR MEDIO DEL PLEl<I seno "; UNA VEZ RAT IF !CADA UNA LEY. DE

&IA CUMPLIRSE PUNTUALMENTE; SE RECüNOClA EL DERECHO POPULAR A LA RE

BELION PARA DERROCAR A UN GOBIEHNO iJUE NO CUMF'l.IEHi\ CON SUS MANDATOS 

(44). 

EL 19 DE ENERO SE EMITID UNA LEY SOBRE COLONIZACIDN, QUE FACUL

TABA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA PARA DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CO

LONIZACION QUE SIRVIERA PARA EL DESARROLLO AGRICOLA DEL PAIS EN LOS 

LUGARES QUE CONSIDEí<ARA ADECUADcJS. A LOS COLONOS DE ESTOS LUGARES EL 

ESTADO LES PROPOF.CIOl•ARIA UNA SEf;!E DE ALICIENTES Y ESTIMULOS COMO 

EXENCIONES DE IMPUESTOS, CONSTRUCCIONES DE OBRAS OE INFRAESTRUCTURA, 

CONCESIONES PARA EMPRESAS PARTICULARES, ETC. C45>. 
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EN FEBRERO ZAPATA RECOMENDABA QUE LA CONVENClON CONTINUARA SUS 

ESFUERZOS Y QUE FUNCIONARA A LOS OJOS DE LA POBLACION COMO ORGANO 

EFECTIVO PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS POLITlCOS Y ANIW!SmATIVOS Y 

CUMPLIR CON LAS FUNCIONES QUE ANTES CORRESPONDIAN A U:iS LEGISLATURAS; 

URGlA TAMBIEN EL NOMDRAMIENTO DE LAS PERSONAS QUE SE ENCARGARlAN DE 

LOS MINISTERIOS VACANTES (46>. 

A MEDIADOS DE FEBRERO EL CONSEJO EMITID UNA MUY PORMENDF\IZADA LEY 

DE ENSEi<ANZA PRIMARIA PARf• U• REPUBLICA. EN t,9 AHT !CULOS Y UNO mAN-

51 TOFdll ESTABLECl1< !Jt::T.-1L1J1lú•MENH U\ FUl~DACIO!< DE ESCUELAS F'Ofi EL ES

TADO, LOS CONTEIHOOS ACADEMlCüS í'E LOS Pí<OGRAMAS, LOS CALENDARIOS, 

LOS EXAMENES, LA ORGANIZACION GENE_f.,;L DEL SISTEMA ESCOL1'1R, DEL f'ERSO

NAL DOCENTE, LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS OE ESTE Y LA FOPMACION DE UN 

SISTEMA PEDAGOGICO NACIONAL <47>. 

POR ESOS DIAS EL MOVIMIENTO SUHIANO SE CONCENTRO EN PROFUNDIZAR 

SU REVOLUC!Orl LOCAL Y EN DFFENllE'Rl.A DEL ATAQUE CONSTITUCIONALISTA. LA 

PROFUNDIZACION Y DEFEl<SA DE SU PROCESO Y EL REPLIEGUE PAULATINO A QUE 

LES OBLIGO EL AVANCE CONSTITUC!ONALISTA HICIERON INSOSTENIBLE LA CON

TlNUACION DE l_OS TRABAJOS DEL CONSEJO EJECUTIVO. POí< LO DEMAS ESTE 

HABIA CONCLUIDO SU PRINCIPAL LABOR. 

EL ULTIMO ACTO DE LA CONVENC!ON ZAPATISTA FUE LA PUBLICACION, EN 

LA CIUDAD DE JOJUTLA, MOí,ELOS, DEL PROGRAMA DE REFOh~lt'\5 f'DLITICO-SO

CIALES DE LA f<EVOLUCION, CON LIGERAS MODIFICACIONES Y AGf<UPADO TEMA

TlCAMENTE POR SECCIONES: CUESTION AGRICOLA, CUESTIOI< OBRERA, REFOf<MAS 

SOCIALES, REFOí<MAS AmtlNISTí<AT! VAS, í<EFORHAS POL IT!CAS Y ART !CULOS 

TRANSITORIOS <48>. DESf'UES DE ESTO SE DISOLVIO FOf<MALMENTE. 
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CON ELLO CONCLUJA LA ULTIMA ETAPA DE LA CONVENClON. EL CONSEJO 

EJECUTIVO ZAPAT!ST1i HAB!r. cur1FLIDO CON LA POSTRER TAREA DE FORMULAR 

LAS BASES CONST!Tll1!VAS DEL ESTADO ZAPAT!STA, QUE EN SU COLAPSO -COMO 

UNA ESTRELLA GIGANTE ROJA EN AGONIA-, TOOAVIA ALCANZO A FUNDAR UN 

CUERPO DE LEYES Y DISPOSJCJONES DE GRAN VIGOR. SIN DUDA, LAS FORMULA

CIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO SON LA EXPRESION MAS COMPLEfA DEL PRO

GRAMA· Y DEL ESTADO ZAF'AT ISTll; EN ELLAS SE Er<CUENTRA SU CONCEPC ION 11AS 

ACABADA SO ORE UN ESTADO F-OPULAf, RE'.'é.LUC l ON1il' !O, CONST 1 TU IDO DEMOCRA

TICAMENlE F-OH LA FROPlf• POBLAC!Orl, SO[<f;E SU FWlClONAMIENTO EN FAVOR 

DE LAS CLASES TR.:.llAJADORAS; LAS LEY[~, MllS ,:,vANZAD1iS SO&RE LA CUESTION 

AGRARIA Y SOBHE EL TRABAJO HECHAS DURANTE LA REVOLUCION MEXICANA FUE

RON OE<RA SUYA; EN CONJUNTO, A PESAR DE SU FRAGMENTACION Y PARTICULA

RlZr.CtoN, SON LA PfiüPUESTA U\PIHISTA DE UNA NUEVA CONST!TUC!ON Y DE 

ALGUNAS DE SUS LEYES REGU1MENT1IRIAS MAS IMPORTANTES, l\BORDHDOS DESDE 

UN PUNTO DE VISTA DE CLASE, HEVOLUCIONAfdO. ESTOS ff<ABAJOS DEL CON

SEJO EJECUTIVO ZAPATISTA, LA ULTlt1A FOF<MA QUE ASUMJO LA CONVENCION, 

JUNTO CON LA COMUNA MORELENSC Y TODA SU PRACTICA REVOLUCIONARIA CONS

TITUYEN EL PRINC"lPAL LEGADO A F'ARTIR DEL CUAL HAfJRA DE CONTINUARSE Y 

PROFUNDIZARSE LA LUCHA DE LOS Tr<ABAJADORES MEXICANOS POR SU ENANCIPA

CION DEFINIT JVA 
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NO T AS 

CAPITULO 1. ANTECEDENTES DE LA CONVENCION 

(ll EN LA ETAPA MADERISTA INICIAL, ALGUNOS JEFES REVOLUC10NARIOS DEL 
ESTADO DE MORELOS SE LEW<NTARON EN ARMAS, DANDO ORIGEN AL MOVI-
MENTO REVOLUCIONARIO DE ESE ESTADO. SIN EHOARGO COMO UNA CO
RRIENTE PROf·IA, DIFERENCIADA DEL Mi\OERISMO, EL ZAPATlSHO SOLO SE 
CONFORMO HASTf< DESPUES DE LOS rr,ATl\DOS DE c IUDAD JUARU' SIENDO 
PRECISAMENTE SU P~JNTO DE DEF!NIC!Otl EL DESLINDE RESPECTO A MA
DERO. 

t2l EL PLAN DE AYALA EN JOHN WOMl\CL .m. ~. U1F'IHA Y U\ REVOLUC!ON 
MEXICANA :> ITRADUCC!Cfi DE FRANCISCO GONZl\LEl Afü'IMfJURUl. MEXICO, 
SIGLO XXI EDITCRES, !:?A. EDICJON, 198'.Z. HAY lltlA LIGERA MODIFICA
CION EN LA VEF:S!ON 01\01\ A CONOCER ~\ D!AS DESPUES EN DONDE SE 
PRECISA QUE EL PRESIDENTE INTERINO COtNOCl\RlA A ELECCIONES PARA 
EL COl~GRESO DE LA urn Otl y QUE ESTE (\ su VEZ CONVOCIW l A A ELEC-
C !ONES PARA LOS PODERES FEDERALES. 

<3> DESDE FECHA TAN TEMPRANA COMO EL 6 DE DICIEMBRE DE 1911, ZAPATA 
ESCRH<!A A GILDAF\DO MAGN;A: « ••• YO. CONO NO SOY POLIT!CO, NO EN
TIENDO DE ESOS TRIUNFOS A MEDIAS, DE ESOS TRIUNFOS EN QUE LOS 
DERROTADOS SON LOS QUE GANAN ••• >, CON LO CUAL EXPRESABA QUE, A 
PESAR DE QUE MADERO ESTABA YA EN EL PODER, ESTO NO HABIA COLMADO 
EN NADA LAS ASPIRACIONES REVOLUCIONARIAS DEL PUEBLO MEXICANO. 
EN: GILDARDO MAGAÑA ... EMIL!r.rm Zl\Pl'\TI\ y EL AGRARISMO EN MEXICO 
•• MEXICO, EDIClílN FACS!Mll.AR EN 5 TONOS DEL !NEHRM, 1985, T. 
11, p.p. 140-2 

141 PLAN DE AYALA. EN: WONACI, OP.CIT., p. 396. 

t51 -: DESPUES DE LOS ACUEF<DOS DE CIUDAD JUilREZ, A FINES DE MAYO DE 
1911 1, TODAS LAS FACCIONES RE\/LlLUCim~;,r,rns, f<L LLAMADO DE MA-
DERO, DEPUS!Ef<ON U\S AH1í,'.i: lJ• f<EVOLUCION HABIA TRIUNFADO, DON 
F'ORFIRIO HA81A CAlDO. TDDi;S MENOS u:, DE U\F'Ali\: LA REVDLUCION NO 
HABIA TRIUNFADO, LA TlEfif~A NO SE HABIA REPARTIDO. LOS ZAF.,HISTAS 
SE NEGARON A ENfF,EGAR LAS ARM;\S Y A lll SOLVER SU EJERC 1 TO: SE 
DIERON SU PROGRAMA, EL F'LAN DE AVALA, EN ND\'IEM[IRE DE 1911 Y 
CONT INUAROtJ TENF1ZMENTE SU COMBATE : • ADOLFO G ILLY, • LA GUERRA 
DE CLASES EN LA REVOLUC ION MEX 1 CANA <F<EVOLUC ION PERMANENTE Y AU
TOORGANIZAC l ON DE LAS MASAS> :., EN: VAR!OS AUTOHES. "" INTERPRE
TACIONES DE LA REVOLUC!ON MEXICANA •• MEXICO, UNAM-NUEVA IMAGEN, 
1979, p.30 

lb) ADOLFO GILLY, EN: !BID., p.p. 33-4 ESTABLECE QUE LA CLAVE PARA 
ENTENDER LA REVOLUCION t1EXICANA ESIA EN EL ZAPATISMO, Y QUE LA 
LUCHA ZAPATISTA SE EXPLICA PORQUE l OS CAt1PESINOS MORELENSES CON
TARON COM IJNA FORMA DE ORGANI ZAC IOt<FROPIA, INDEPENO! EN,-E DEL 
ESTADO 'v DE SUS FRACCIONES PDL!TlCA~i. ESTO CRISTALIZABA EN EL 
PLAN DE AYALA < VERDADERA DECLAf<ACION DE INDEPENDENCIA PROGRAMA
TICA Y ORGANIZAT !VA " COMO LE LLAMI\ G ILLY. EL PU~N SEÑALABA QUE 
LOS PUEE<LOS TOMAl<li\N POSESION ltlHEDIATAMENTE DE SUS TIERRAS DES
POJADAS Y LAS llEFENDERIAN CON LAS ARMAS EN LA MANO. LOS HACENDA-
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DOS EXPROPIADOS EN CASO DE QUE QUISIERAN DEFENDERSE JURIDICA
MENTE LO HARIAN DESPUES EN TRIBUNALES ESPECIALES. 

C7l ZAPATA A OROZCO, 7 DE ABRIL DE 1913, EN: MAGAÑA, OP. CJT.,T. 
1 1 J' p • p. 150-3 

C81 ZAPATA A HUERTA, 11 DE ABRIL DE 1913, IBID.,T. III, p.p.153-7 

(91 EL MANIFIESTO EN: lll!D., T. !II, p.p.312-7 

(10l WOMACK, < ZAPATA Y LA REVOLUCION ... >, OP. CIT. ,p. 191; JUAN BA
RRAGAN, < HISTORIA DEL EJEHCITO Y LA REVOLUCION CONST!TUCIONA
LISTA >. MEXICO, EDIC!ON FACSIMILAR DEL INEHRM, 1985, P.P. 600-
5, T. 1, p.p. 600-2 

(!1) Acrns OE LA CONFERENCIA ENTRE ZAPATA y EL DR. ATL, 28 DE JULIO 
DE 1914, EN WOMAC~. OP. c1r .• p.p. 191-2 

(121 ZAPATA A LUCIO BLANCO, 21 DE AGOSTO DE 1914, EN: MAGAÑA, OP. 
CIT., T. IV, p.p.273-4. LAS BASES CON LAS QUE ESTARIAN DIS
PUESTOS A ENTRAR EN ARREGLOS CON LOS CONSTITUCIONALISTAS , LE 
DICE ZAPATA EN ESTA CARTA, SON: < 1. QUE EL SR. VENUSTIANO CA
RRANZA Y LOS JEFES DEL NORTE SE ADHIERAN A L PLAtJ DE AVALA, FIR
MANDO SU ACTA DE AOHFSION. :'. QUE EL rRESIDCIHE PROVISONAL DE 
LA REPUBLICA SEA ELECTO EN UNI\ CONVENC ION QUE FORMEN TODOS LOS 
JEFES REVOLUNl\RJOS DE LA REFUBLJCA... 3. QUE LOS ELEMENTOS 
REVOLUCIONARIOS DEL NORTE Y DEL SUR DE LA REPUBLICA DESIGNARAN A 
LAS PERSONi\S QUE FORMEN EL GABINETE DEL PRESIDENTE INTE
RINO, DEBIENDO TENER AMPLIAS FACULTADES Y OBRAR LIBREMENTE LOS 
DE AGRICUUURA, FOMENTO, GOBERNACION, JUSTICIA E INSTRUCCION PU
BLICA 1 AS I r:OMO rAMB I EN QUE EN CUl\LESQU J EHr. c !RCUN5 Tl\NC 1 AS AQUE
LLOS SERAN REMOVIDOS DE ACUEHDO CON LOS PRINCIPALES JEFES DEL 
NORTE Y DEL SUR DE LA REPUBLICA 4. QUE EL EJERCITO DEL NORTE 
PEHMANECERA EN' LA ZONA QUE DOMINA Y QUE EL EL EJERCITO DEL SUR 
MILITARA TAMBIEN EN LA REGION QUE OCUPA 5. QUE LAS HOSTILIDA-
DES QUEDARAN ROTAS CON LA SOLA VJOLACION DE LAS CLAUSULAS O BA
SES MENCIONADAS ANTERIORMENTE ~. 

<13> LAS NEGOCIACIONES ENTRE 1.A COMJSION NO OFICIAL CONSTITUCIONA
l!STA Y EL CUARTEL GENEHAL DEL EJERCITO LIBERTADOH, REALIZADAS 
ENTRE EL 27 Y EL 31 DE AGOSTO OE 1914 EN WOMACK, OP. CIT 
p.p. 198-207 ¡ EL INFORME DE LA COMISION CONSTITUCJONALISTA A 
CARRANZA EN BARRAGAN, OP.CIT., T. 11, SEGUNDA EPOCA, p.p. 16-26 

!14l BARRABAN, OP. CIT., T. 11, p.p. 26-7 

<lSl WOMACK, OP. CIT., p. 192 

<16) ZAPATA A VILLA, 21 Y 25 DE AGOSTO DE 1914, EN: «ESCRITOS Y DO
CUMENTOS DE EMILIANO ZAPATA. 1911-1919 ... ( SELECCION DE RAMON 
MARTINEZ ESCAMILLAl. MEXICO, EDITOHES MEXICANOS UNIDOS, 2A. EDI
CION, 1980, p.p. 163-5 

!17l ZAPATA A WILSON, 2:. DE AGOSTO DE 1914, EN: MAGAÑA, OP. CIT., T. 
V, p.p. 108-112 
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(\81 MANIFIESTO DE MILPA ALTA DE AGOSTO DE 1914 EN: IBID., T. V, 
p.p. 17-21 

119) PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA DIVISION DEL NORTE VEASE FEDERICO 
CERVANTES. < FRANCISCO VILLA Y LA REVOLUCION ~. MEXICO, EDICIO
NES ALONSO, 1960, p.p. 49-60; BARRAGAN, OP. CIT., T. 1, p. p. 
229-244 y 263-287 

1201 PARA LAS BATALLAS CE TORREON Y SAN PEDRO OE LAS COLONIAS, MA
GARA, OP. CIT., T. iV, p.p.85-100: BARRAGAN, OP. CIT., T. I, 
p.p. 4:29-.32. h'1RA LA flATf,LL{1 DE ZACATECAS VEl\SE L(• DESCRIF·CION 
QUE rl1iCE FELIPE l\NGELES EN SU DIARIO EN: • DOCUMENTOS RELATIVOS 
AL GENERAL FEL !PE ANGELES >. HEX !CO, EDITORIAL DOMES S.A., IA. 
EDICION 1982, p.p. 65-95 Y TAHBlEN MAGAnA, OP. CIT., T. IV, p.p. 
122-1:::4 

<211 EN U\ FIRMA DEL TRAT!100 DE TEOLOYUCAN EL HUERTISMO Y LAS CLASES 
DOMINANTES DE LA CAPITAL HICIERON UN;'\ ELECCION AL RENDIRSELE 
PRECISAMENTE A Cl~RRANZA y Nll n ALGUNA DE LAS omAS FACCIONES. 
PARA VER LAS CONDIC!OtlES DEL PACTO, EN1f'E LAS CUALES SE ENCON
TRABAN LA OESOCUPACION PACIFICA DE LA CAPITAL PE LA REPUBLICA, 
LA DISDLUCION DEL EJERCITO FEDERAL Y LA E~1REGA DEL ARMAMENTO 
QUE CONSERVABA ESTE AL CONST ITUCIONAL!SMO, BARRAGAN, OP. CIT., 
p.p.573-606 DESCRrnE LA HUIOA DE HUERTA Y, EN DETALLE, LAS NEGO
CIACIONES DE LA ADMlNISTRAClüt-l HUEt<TlS1A CON EL COtlST!TUCIONA
LlSHO. ADEMAS CONFIESA QUE CARRANZA TRATO DE DETENER EL AVANCE 
OE VILLA E IMPEDIR QUE TOt"JIRA ZACATFCAS EN p.p.531-2 

(22) !BID •• p.p. 509-526; Vl ro flLESSIO r.orn.Es LA CONVENCIDN REVO-
LUCIONARIA DE AGUASCALlENTES >. MEXICO, BIBLIOTECA DEL lNEHRM, 
1979, p.p. 26-43 

<231 ANGELES, EN AGOSTO DE 1911, JUSTIFICABA LA INSUfJOROINACION DE 
LA D!VISlON OEL NORTE DE JUNIO PASADO, Sfi;ALANDO, ENTRE. OTRAS 
CAUSAS, QUE DEBIAN IMPEDIR LA FF:,'iGNENT>tCION DE SU EJERCITO Y QUE 
FUERA PUESTO [<AJO EL CONTROL DE UN JEl'E AJE.NO. VEASE FEDERICO 
CERVAtHES, <:FF:><NCISCO VILLA Y LA REVOLUCION ·•. MEXlCO, EDICIONES 
ALDrlSO, 1960, p.p. 155-164 

124) LA !NICATIVA DE LOS JEFES OEL EJERCITO DEL NORESTE, ENTRE LOS 
QUE SE ENCONTRABAN, VILLARREAL, COSS, MURGUIA Y CASTRO EN: 
lll!D., p.p. 195-6 \ « PARA EVITAR LA RUF'TURH ENTRE LOS MEJORES 
ELEMENTOS DEL EJEHCITO COllSTITUC!OtmLISTt'i "• DECIAN >. VEASE 
TAHBIEN LA DESCRIPClDtl QUE llr.Cl: MIGUEL f1LESSID í<OBLES, UNO DE 
LOS INTELECTUALES DE ESTE MISMO EJERCITO EN: MAGAnA, OP. CIT., 
T. IV, p.p. 137-41 

125) DESDE JUNIO CARRANZA ERA CONSC !ENTE DE QUE EL ENFF<ENTAMIENTO 
CON LA DIVISION DEL NORTE EH(, lNE'.'IrnBLE Y SE PHEPARABA PARA 
ELLO AGRUPf\NOO A SUS FUERZAS Y PEf<TRECHtlNDOSE. VEASE EL TELE
GRAMA QUE D 1 RIGE A OfJREGON l NFOf<~IANDOLE SOBRE LA I NSUBDf<D 1 NAC ION 
DE V 1 LLA Y LA DEST JTICC IOtl Qllt: HA HECHO DE l\NGELES COMO SUBSE-
CREH1R IO DE GUEF<RA EN: BARF,(4GAN, OP. CIT., L l, p.p. 534-5. 
IGUALMENTE LAS INSTRUCIONES QUE DA A OBhEGON F'ARA QUE AVANCE 50-
URE GUADALAJARA Y APRESURE SU MARCHA SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO; 
A PABLO GONZALEZ PARA QUE SE DIRIJA A SAll LUIS POTOSI Y A JESUS 
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CARRAIHA SOBRE H•MP!CO, !BID., p.p. 564-67. DE MANERA OSTENSl
&LE, CARRANZA SE M•;Nruvo AL MARGEN DE LA ~EALIU.CIDN DE ESTE 
PACTO, AUNQUE NO LO BLOQUEO IMPIDIENDO QUE ASISTIERAN SUS SUBOR
DINADOS. ObREGON Sí:: NEGO A ACEPTAR LA INVI rACION DE VILLA PARA 
ASISTIR A LAS NEGOCIACIONES. 

<261 AUNQUE EL VILLISMO TAMBIEN SE PREPARABA PARA EL ENFREtHAMIENTO 
MILITAR Y f~EFORZABA SUS POSICIONES, HIZO UN ULTIMO ESFUERZO PARA 
LLEGAR A UN ACUERDO CON EL CONST! TUClONALISMO, SIEMPRE Y CUANDO 
LE FUERA í-<ECONOC 1 DA SU FUERZA. EN LAS PETICIONES PRIVADAS QUE 
CONJUNTAMENTE CON LOS JEFES DEL EJERCITO DEL NORESTE ENVIARON A 
CARRANZA SF ADVIERTE QUE ERAN PETICIONES DE PODER: ASCENSO DE LA 
DIVISION OEL NORTE A CUERPO DE EJERCITO, DE VILLA A GENERAL BRI
GADIEH Y RESTITUCION DE ANGELES COMO SUBSECRETARIO DE GUERRA. 

<271 EL ACTA DEL PACTO DE TORREON EN: MAGAiiA, OP. CIT., T. IV, p.p. 
143-47 

C281 CARRANZA SIEMPRE FUE ANTIRREFORMISTA. CUANTO HAS HIZO FUE PRO
METER REFORl1AS SIN CUMPLIRLAS, ES DECIR, COMO DEMAGOGIA. ESTO, A 
PESAR DE LOS APOLOGISTAS DE CARRANZA, ESTA SUFICIENTEMENTE DE
MOSTRADO. POR SUPUESTO NO SOLO ERA LA ACTITUD DE CARRANZA UNA 
TOMA DE POSlCJON PERSONAL, SINO LA DE UN SECTOR SOCIAL DEL CUAL 
CARRANZA ERA UN REF'í<ESENTAtHE. 

129> RESPUESTA DE CARRANZA DEL 14 DE JULIO DE 1'114 EN ALESS!O RO
BLES, OP. CIT., p.p. 62-5 

1301 PROPOSICIONES DE VILLA Y OBREGON A CARRANZA, CHIHUAHUA, J üE 
SEPTIEl1Bí<E DE 1914 EN: lSIOr<O FABELA CFUNDADORI. < DOCUMENTOS 
HlSTORICOS DE LA REVOLUCION MEXICANA.>, VOL. XV, • REVOLUCION Y 
REGIMEN CONSTITUCIONALlSTA >. MEXICO, EDITORIAL JUS, t. I, 1'169, 
p.p. 156-8 

131> CONTESTACION DE CARRANZA 1\ Vil.LA Y OBREGON, PALACIO NACIONAL, 
13 DE SEPTIEMBRE, EN IBID, p. 177 

132> MANIFIESTO DE VILLA, CHIHUAHUA, 23 DE SEPTIEMBRE, EN: CEF:VAN
TES, OP. Cll., p.p. 262-65 

133> EL ORDEN EN EL QUE VOY PRESENTANDO A LAS CORRIENTES PARTICIPAN
TES EN LA REVOLUCION ES CRONOLOGICO. EL CONSTITUCIONALISMO FUE, 
EN EL PROBLEMA DE LA CONVENCION DE JEFES REVOLUCIONARIOS, EL UL
TIMO EN MANIFESTARSE Y EN CIERTO SENTIDO, OBLIGADO POR LAS CIR
CUNSTANCIAS. 

134) PARA EL SURGIMIENTO Y DESARROLLO DEL CONSTITUCIONALISMO VEASE 
JUAN BARRAGAN RODRIGUEZ, OP. CIT., T. 1, p.p. 89-129 

135> LA SUERTE TRAGICA DE ESTOS GOBERNADORES EN: !BID., p.p. 103-6 

(3b> HECTOR AGUILAR CAMIN. • LA FRONTERA NOMADA. SONORA Y LA REVDLU
CION MEXICANA >. MEXICO, SIGLO XXI EDITORES, 3a. EDICION, 1981, 
p.p. 310-2; BARRAGAN, OP. CIT., T. I, p.p. 135-40. 
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137l EL PLAN DE GUADALUPE EN1 MANUEL GONZALEZ RAMIREZ. < FUENTES 
PARA LA HISTORIA DE LA REVOLUCION MEXICANA. I. PLANES POLITICOS 
Y OTROS DOCUMENTOS >. MEXICO, F.C.E., lA. REIMPRESION, 1974 1 

p.p. 137-140. 

(38> LA UNICA BIOGRAFIA QUE HAY SOBRE BLANCO ES LA DE ALFONSO DE 
MARIA Y CAMPOS. < LA VIDA DEL GENERAL LUCIO BLANCO >. MEXICO, 
INEHRM, 1963. PARA VILLARREAL, VEASE JAMES D. COCKROF T, « 
PRECURSORES INTELECTUALES DE LA REVOLUCION MEXICANA >. MEXICO, 
SIGLO XXI EDITORES, 1985. PARA EULALIO GUTIERREZ, « ASI FUE LA 
REVOLUCION MEXICANA. LOS PROTAGONISTAS >. HEXICO, CONSEJO 
NAC!ON(lL DE FOMENTO EDUC:AT rvo, t 98'.; 5, TOMO B; FELIPE AVILA 
ESPINOSA, « EULALIO GUTIERREZ :-., ARTICULO APARECIDO EN EL 
PEFdODICO ,. NOVEDADES :., MEXICO, 30 DE NOVIEMBRE DE 1987, p. 
23. 

(39> OBREGON A VILLA, 2 DE JUNIO DE 1914, EN: FABELA, OP. CIT., 
T. !, VOL. Ill, p.p. 374-375 

(40) ALESSIO ROBLES, OP. CIT., p.p. 62-5 

141) POSTERIORMENTE, EN EL ~IOMENTO EN QUE LA CONVElllCJON, COMO 
ASAMBLEA DE JEFES f'·EVOLUC!ONARIOS, SE DECLARA SOBERANA Y 
RESUELVE DESCONOCEr< 'º LOS CAUD lLLOS, Cl\RANZA, QUE NUNCA LA 
RECONOCIO, DECLARA QUE SIEMPRE LA HABIA CONCEBIDO COMO UNA JUNTA 
CONSULTIVA Y QUE NO F·ODIA ATRIBUIRSE LA SOBERANIA NI OTRAS 
FACULTADES. 

142> INCLUSO EN EL CASO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA -LA ZONA DE MAYOR 
INFLUENCIA VILLISTA-, LA GUBERNATURA QUE HAB!A ASUMIDO VILLA AL 
OCUPAR MILITARMENTE LA CIUDAD CAPITAL DEL ESTADO, TUVO QUE 
DEJARLA, A PRINCIPIOS DE 1914, Y TRANSFERIR EL PODER A MANUEL 
CHAO, A PETICION EXPRESA DE CARRANZA. VEASE ESTE EPISODIO EN: 
SILVESTRE TERRAZAS. « EL VERDADERO PANCHO VILLI~ >. MEXICO, ERA, 
lA. EDICION, 1985, p.p. 115-20; BARRAGAN, OP. CIT., T. I, p.p. • 
137-39. 
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CAPITULO 2. LOS PROTAGONISTAS DE LA CONVENCION 

< 1 l LA MEJOR DESCRIPCION SOBRE LAS CONDICIONES GEOGí;AF ICAS Y EL DE
SARROLLO HISTOklCO DEL ESTADO DE MORELOS, QUE CONSTITUYERON LA 
BASE SOBRE LA QUE SURGID Y SE CONSOLIDO EL ZAPATISMO, EN: LUIS 
SOTELO INCLAN. •. RAIZ Y RAZON DE ZAPATA :>. MEXICO, EDICION DE LA 
CO~l!SION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, :'A. EDICION, 1970. VEASE TAM
B 1 EN WOMACI'., OP. C 1 T. , DONDE DESCfi l HE EL DESARfiOLLO DE LOS PUE
BLOS Y DE U1S HACIENDAS EN EL ESTADO DE MOí<ELOS A rINALES DEL 
PORF IR !ATO Y LA S ITUACION SOC l AL QUE PREVALEC !A EN LA REG ION 
HASTA EL MOMENTO EN QUE ESTALLO LA í<EVOLUCION MADERISTA. EN EL 
PROLOGO Y CAPITULOS I Y 11 

12l FRIEDRICH KATZ. "LA GUERRA SECRETA EN MEXICD -.. MEXICO, ERA, 
TOMO I, 4A. EDICION,1903, p. 147 

<3> ADOLFO GILLY. ~ LA REVOLUCION INTERRUMPIDA >. MEXICO, EDITORIAL 
EL CABALLITO, 1A. EDICION, 1972, p.p. Y DEL MISMO AUTOR EL ARTI
CULO « LA GUERRA DE CLASES EN LA REVOLUC 1 ml ME X 1 CANA WEVOLUC ION 
PERMANENTE Y AUTOORGANIZACION DE LAS MASA,;> ~, EN: GILLY ET AL « 
INTERPRETACIONES DE LA REVOLUCION MEXICANA ~. MEXICO, UNAM-NUEVA 
IMAGEN, 1979, p. 32, EN DONDE REFIRIENDOSE A LOS PUEBLOS DE MO
RELOS DICE: « ••• ERAN EL ANTIGUO ORGANO DE LOS CAMPESINOS COMUNI
TARIOS, EL CENTRO DE DELIBERACION Y DE DECISION DONDE HABIAN RE
SUELTO POR SU CUENTA, DURANTE CIENTOS DE AÑOS, SUS PROBLEMAS LO
CALES Y CON EL CUAL HABIAN ORGANIZADO, A PARTIR DE LA CON
QUISTA, LA RESISTENCIA TENAZ E INNUMERABLE CONTRA LOS DESPOJOS 
DE TIERRAS, PRIMERO, Y CUNIRA LAS CUNSELUENLIAS DE LA EXPLOTA
CION DE LOS TERRATENIENTES DESPUES >. 

14) GILLY, •LA GUERRA DE CLASES ••• >, OP. CIT., p.33 

<5> PARA VER LOS ASPECTOS BIOGRAFICOS DE LA DIRECCION ZAPATISTA 1 VE
ANSE LAS SEMBLANZAS QUE HACE DE ELLOS WOMACK A LO LARGO DE SU 
LIBRO < ZAPATA Y LA REVOLUCION MEXICANA ~. OP. CIT. 

<bl kATZ. OP. CIT., p. 147 

17l WOMACK, OP. CIT., CAPITULO IX. LOS GUERRILLEROS SOBREVIVEN, p.p. 
252- 283 

181 KATZ, OP. CIT., p. 147 

<9> GILLY, < LA REVOLUCION INTERRUMPIDA >. OP. CIT., p.p. b1-b7, 
DONDE DESCRIBE EL CARACTER REVOLUCIONARIO DEL ZAPATISMO Y DE SU 
PROGRAMA, EL PLAN DE AVALA, EN EL CUAL DESTACABAN DOS ASPECTOS: 
LA NACIONALIZACION DE LOS BIENES DE LOS ENEMIGOS DE LA REVOLU
CION Y LA lNVERSION DE LA JURIDICIDAD BURGUESA. 

<10l PARA LOS ORIGENES DE MAGAÑA, MARTINEZ Y PALAFOX, VEASE WOMACK, 
OP. CIT.,. p.p. 2B4-b; 62; lb3, 198, 200-1. 

<111 PARA LOS DIRIGENTES ZAPATISTAS QUE FUERON LIDERES O TUVIERON 
RELACION CON LA CON, VEASE JOHN M. HART • .: EL ANARQUISMO Y LA 
CLASE OBRERA EN MEXICO>. MEXICO, SIGLO XXI EDITORES, 2A. EDI-
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CION, 1984, p.p.166 Y 175; Y: MAGAÑA, < EMILIANO ZAPATA Y EL 
AGRARISMO EN MEXICO >. HEXICO OP. CIT., TOl10 IV, p.p. 31-47, 
DONDE EL CONT HlUADOR DE LA OBRA DE MAG!1ílA, CARLOS PEREZ GUE
RRE,RO, HACE UNA SEMDLANZA DE LA F IG\JR(1 DE SOTO Y GAMA. TAMBlEN 
EN LA OBRA DE COCLROF T, OP. CIT. , SE ENCUENTRA UNA B 1OGRAF1 A DE 
SOTO Y GAMA Y REFERENCIAS A HART!t<EZ. 

112> EL CARACTER DEMOCRAT!CO DEL MOVIMIENTO ZAPATISTA HACIA QUE EL 
PODER DE DEC1'3lON RECAYEH>; UJ Lr1S DliSES Cl\MPESINAS DEL EJEl'ICITO. 
ZAPATA Y LOS JEFES NATUR(1LES IHPULS>,f•{•tl 1 EJECUTABAN ESTAS DECI
SIONES. LOS INTELECTUALES INCORFORADOS AL MOVIMIENTO ESTABAN SU
BORD 1 NA DOS {\ ES rE MECl\N ¡ ~,MO y su FUNC ION ERA 11ut:1-10 HAS 1 DEOLO-
G I CA QUE F·OLITICA; AUtlQUE ESTE ERI\ UN Rf.SGO l:UM\JN cu1. LOS ítHE
LECTUALES DE LAS OTRAS DúS Fr~cCIJNE::í, EN EL CASO DE LOS lf.EOLO
GDS ZAPAT 13TAS EX 1ST11\ UN1\ MENDR SEPAf;'r•C ION ENTf;E SUS ELADOF.A-
C IONES y LA PRf,CTJ [¡; R(•l· 1 cr1L DE Lf1 BftSE U1Mf ~s it<H. LO UUE SOLO 
PUEDE E.<F'LICAf;SE 'Of; ESTA VIG!LAHC1" QUE lfJI\ DESDE LAS MASAS HA
CIA LQS DIRIGENTES rJATUí<(1LES ·,· DE ESTOS P1 LOS IIHELECTUALES, 
PAfiTICULAf,MEtHE ~lOTi\DLE EN LA ETAFA DE ASCENSO IlEL MOVIMIENTO y 

QUE SE FUE INV!Fd IENDO CON EL RETROCE30, SOl•FiE TODO DESF'UES DE 
1916. 

113> KATZ, OP. CIT., p.p.148-9 EN IJONDE EXPLICA: • ••• LA CG~FOSICION 
HOMOGENEA Y LA ORGAN l Z AC ION DE T It·O GUEH; I LLrnO DEL MOV l '11 ENTO 
ZAPATISTA FUEí<ON LA RAZON TANTO DE SU Fliff<ZA COMO LE SU DEBILI
DAD. SU FUERZA f<ADICAEJA EN SU UNIDAD, SU COHlóREt<ClA Y SU CAPACI
DAD DE SUPERVIVENCIA ••• DADA LI\ ORGt;NJZACION DE TIPO GUEf'RILLERO 
DEL EJERCITO EL MOVIMIENTO EnA Pf<ACTICAMENTE INVENCIBLE EN SUS 
CENTROS ••• LI\ DEBILIDAD DEL MOVIM!ENlU LUNS!Si !A FR!MORDIALMEtHE 
EN DOS CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL H1;,;MO: LA ESTRECHEZ DE SUS 
MIRAS Y LA INMOVILIDAD DE SU EJERCITO 

<14l GILLY, «LA GUERRA DE CLASES ••• >, OP. CIT., p.p. 39-43, PROPONE 
UNA PERIODIZAC!ON DE LA REVOLUCION ~1EX!CANA EN DONDE EL ELEMENTO 
CLAVE PARA ENTENDERLA ES EL MOVIHJEtHO ZAPATISTA, QUE ES EL QUE 
LE IMPRIME UN CARACTER DE CONTINUIDAD Y RADICALIDAD EN LOS MO
MENTOS DECISIVOS Y QUE TIENE SU CENIT CON LA OCUPl\CION CONJUNTA 
DE LA CAPITAL POR LOS EJERCITOS CAMPESINOS DE VILLA Y ZAPATA; 
GILLY TAMBIEN COINCIDE CON WOMACK EN SUBRAYAR LA IMPORTANCIA DE 
LA ORGANIZACION INDEPENDIENTE Y LA DINAHJCA PROPIA DEL ZAPA
TISHO. 

115) KATZ, OP. CIT., p.p. 148-9. 

1161 IBIO., p. 149. 

1171 GILLY, «LA GUERRA DE CLASES ••• >, DP. CIT., p.p. 37-8. 

(18> KATZ, p. 151. 

119) KATZ LLEGA INCLUSO A AFIRMAR QUE EN EL MOVIMIENTO NORTEílO « NO 
HABIA UNA SOLA CLASE SOCIAL MEXICANA QUE NO ESTUVIERA REPRESEN-
TADO EN EL ·', 1B1 D., p. 152 l LO QUE ES MUY AVENTURADO, PUES HA-
BR IA QUE DEMOSTRAR LA PF<ESENCIA Y EL PESO ESPECIFICO DE, POR 
EJEMPLO, SECTORES DE BURGLIES!I\ INDUSTf;·JAL O FINANCIERA. 
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120> PARA LA INFl.UENCIA DEL .PLM EN LA ETAPA PRIMERI'\ DE LA REVOLUCION 
VE ASE JAMES O. COCl<ROFT. ·< PRECURSORES l NTELECTUALES DE LA REVO
LUC ION MEXICANA >. MEXICO, SIGLO XXI EDITORES, 2A. EDICION, 
1"85, p.p. 161-191; JOHN M. HART. •EL ANMQUISMO Y LA CLASE 
OBRERA EN MEXICO •. OP. CIT., p,p,112-139; FELIPE AVILA ESPI
NOSIO\. < LOS PRECURSORES DE LA REVOLUCION MEXICANA >, PERIODICO .: 
NOVEDADES >, MEXICO, 10 Y 17 DE AGOSTO DE 1987. 

(21l FARA UNA DESCR!PCION DEL FROCESO DEORGAN!ZACION DE LAS MILICIAS 
DE ESTOS 3 ESTADOS, VEASE HECTOR AGUIU:1R CAMIN. «. LA FRONTERA 
NOMADA :., OP. C!f., p.p. ::•)8-61, CONDE DESCRIBE LA DRGANIZACION 
DE LA LUCHA CONTRA EL OROZQU!SMO EN SONOf;A. EN ESTE MISMO LIBRO 
SE ENCUENTRAN REFEfiENCl<•S 1\L MISMO PROCESO EN COAHUILA. PARA 
CHIHUl<tlUA. FHANCISCO í<. i4Lr11;DA • .: LA REVOLUC!ON EN EL ESTADO DE 
CHIHUAHUA:., MEX!CO, lNEHRH, TOMO l, p.p. Y CHARLES CUMBERLANO. 
• MADERO Y LA REVOLUC!Otl •. HEXICO, SIGLO XX! EDITORES, 3a. 
ED!CION, 1984, p.p. 221- 227. 

<22> LA Nl'\RRACION MAS PORMrnrm ¡U.DA DE LOS ACONTECIMIENTOS DE ESOS 
Dll'\S EN JESUS ACUÑA. • ~IEMORIA DE LA SECRET!\RIA DE GOBERNAC!ON 
'>, MEXICO, INEHRM, 1985, DOCUMENTOS l AL 16, p.p. :?7-137. 

('23J CHARLES CUMBEflLAND. " L1' RE'lOLUC!ON MEX !CAN;'\, LOS Ar.os CONSTITU
CIONALISTAS •. MEXICO, F.C.E., 2A. REH1F'RES!ON, 1983, p.p. 25-
2b. 

<Z4l LAS f1AtHODlll\S DE Cl\Rf'A>;7A Y MAYTORENA EN: AGU!LAR CAMIN, 
OP.CIT., p.p. 269-307 'I 308-31ü. MAYTORENA PREFIRlO EXILIARSE 
QUE ENCABEZAR UN M0Vl111ENTO REVOLUCIONl'IRIO QUE PODIA AFECrnR LOS 
INTERESES DE LA CLASE PROPIETARIA ESTATAL A LI\ CUAL PERTENECIA, 
SIENDO SUSTITUIDO INTERINEMENTE EN LA GUBERNATURA POH IGNACIO L. 
PESQUEIRA, p.p. 278-81 

<25> A8RAHAH GUNZALEZ, GOBEHNADOR DE CHIHUAHUA, ASESINADO, RAFl'\EL CE-
PEDA, DE SAN LUIS F'OTOS l. ~NCARCELADO. FUERON DEPUESTOS RO!:lERTO 
FUENTES, DE AGUASCAL!ENTES, MIGUEL SILVA, DE HICHOACAN, FELIPE 
RIVEROS, DE SlNALOA, NICOLAS CAHARA, DE YUCATAN, MANUEL CASTI
LLO, DE TAMAUL!PAS, GU~\DALUPE GONZALE l, DE ZACATECAS, EN: BARRA
GAN, OP. CIT., T. l, p. !03. DE LOS SECfiETAR!OS DE ESTADO FUE 
ASESINADO GUSTAVO A. HAr'ERO; LOS DEMAS, DETENIDOS Y DEPUESTOS, 
LOGRARON ESCAPAR DESPUES: MANUEL BONILLA, FEDERICO GONZALEZ 
GARZA, MANUEL CtlLERO. FELIPE ANGELES TAMBIEN. LA SUERTE DE ABRA
HAH GONZALEZ EN: FRANCISCO H. Al.HADA, OP •• CIT., T. 11, p.p. 
15-19. 

<2b> AGU!LAR CAH!N. OP. CIT., CAPITIJLOS 6 Y 7, p.p. 265-359. 

<':27> BARRAGAN, OP. CIT., T. 1, µ.p. b4-bb PARA EL DESCONOCIMIENTO DE 
LA LEGISLATURA DE COAHU!LA Y p.o. 134-5 PARA EL DE SONORA. 

(28> AGUILAR CAM!N, OP. CIT., o.p. 285-307 

<29l AGU!LAR CAM!N DESCRIBE ~ ANALIZA LA ENTREGI\ DE LA DIRECCION DEL 
MOVIMIENTO ANT !HUERTISTA POR LOS JEFES SONORENSES 11 ChRRAr•ZA, 
ASl'ECVi FUNDAMENTAL F·ARi:. LA POSTERIOR EVOLUCION DE LOS ACONTECI
MIEtiT06. lBlD., p.p. 310-12 
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<3fJ) EL PLAN DE GUADALUPE ( UNr, APENOICE SOBRE LAS DISCUSIONES ENTRE 
LOS FIRMANTES, EN: Mf•NUEL GONZALEZ RAMIREZ. < PLANES POLITI
COS ••• :-, OP. CIT., ;-i.p. 137-144. 

<:31 > HAY MULT!TIJD DE EJEMFºLOS Y TESTIMONIOS DE ESTA TOMA DE POSICION 
CONSTANTE EN LA TRAYECTORIA POL l f!CA DE CA- RRANZA. KATZ LO FOR
MULA COMO QUEDA EXPRESADO EN: OP. CIT., T'. 1, p. 154 

!32> AGUILAR CAMHI. OF·. CIT., p.n. 288-292. ESTE AUTOR SEi'iALA: 
• ••• PESQUEif<A, Y EN GENERAL LOS DIRIGENTES SONORENSES, SE LANZA
RON A LA LUCHA CON EL F·fd11Eí< Fí,OPOSITO DE 'L!l!Ef<AfiLA' (A SüNORAi 
Y SIN OThü PHOGF:AMA !f'EilLOGIC•; U OTRA DEMANDH ESPECIFICi) QUE 
ºRESTAURAR' SU DIGNIDAD. f1E ;,,,¡ QUE EN TODA AQUEUJ1 FRIMERA FASE 

DE LA INSURRECC ION LOS Aí<CH 1 VOS QU!: CONSERVAN EL REG 1 Sr hO DE LA 
LUCHA NO INCLUYEN U< LOS 11tr6AJES DE IGNACIO PESQUEií<fl Y SUS 
HOMBRES LA MENOR fiEFERENC IA A LOS Pí<ODLCHAS SOC l AL.ES Y ECONOH I -
COS DEL ESTADO Y, MENOS AUN, A LAS ASF lí<AC IONES DE SUS COMDA
TIENTES. EN CAMBIO, ABUNDAN LAS GARANTIAS OTORGADAS FOR LAS AU
TORIDADES REBELDES A TODOS LOS SECTORES QUE FODIAN VERSE LESIO
NADOS POR LA LUCHA Y ESPECIAL.MENTE A LOS QUE PUDIERAN OBSTACU
LIZARLA DIECTAMENTE O SEGAh LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO INDIS
PENSABLE PARA FINANCIARLA >. 

<33) EL HO'JIHIENTO V!U !STA, POR LO MENOS EN LO fJUE SE HA lN'JESTIGADO 
DE EL, NO PRODUJO EN SU PRIMERA ETAPA ALGUNA PECLAF<AC!ON POLI
TICA O IDEOLOG!CA IMPORTANTE 't !3DLO FUE HASTA FINES DE 1913, AL 
TENER EL CONTROL DE TODO EL ESTl'\DO DE CHIHUAHUA CUANDO VILLA, 
COMO uO!iEr<t~ADOR, EMITID DECRETOS V CONFISCO LOS BIENES DE LOS 
PRINCIPALES HACENDADOS. P•1R.:. LOS PRIMEROS MESES DEL VILL!SMO 
'JER: FEDEí<ICO CEí<'JANTES, ' Ff<ANCISCO VILLA V u:, 11['.'0l.lJCION °'• 
MEX!CO, EDICIONES ALONSO, p.p. 4/8; rRANCl5CO R. 11LMADA, «LA 
RE'JOLIJC!O~l EN EL ESTADO OE CillHUml!JA TOMO 11, !013-1921 >, 
MEXICO. BlrKHf\r1, 1965~ p.,· .. . ~:r--5(1 

(34> fUEOEN VEiiSE LOS ')ECf<ETOS EMl1 lD05 POR CAl<fiM•ü\ EN !91 :., TODOS 
ELLOS SOf•RE 11SUNTOS ADM!tHSlfiATlº.'CS, ECONüMJCOS O MIU htfiES, 
PERO NO SOF<RE FRINC?f'lOS l:CECll.fl(·ICOS REVOLUClUr~l\RJO.:;, DJ: CO-
DlFlCl'.\CION DE LOS DECRETOS l•f:l L. VElfüSí ¡,.·,No CARRANZ..:1, PRIMEn 
JEFE DEL EJEnCITO CONSTI ruc:mt.~L!STA '. f•1EX!CO, 1'115, IMPRENTA 
DE LA SECF:Elf)E!A DE ünt<El<NHCIDN. rAMfJIEN 1\LGlJNOS OE ESTOS DECRE-
TOS EN: ACUt;f1, MEHOl<!A ••• », OP. CIT., p.p. 306-!4. PARA LAS 
DIFICULTADES OE U\RRANZA CON SU ALA IZQU!EíiDA, VEASE EL CON
FLICTO, VA CIIADO, CON MOf!VO DE LA REOACCIUN DEL PLAN DE GUAD1'.\
LUPE, EN: ARMANDO DE MARIA Y Ci)MPOS. <. MUJJCA. Cí<ONICA D!OGRA
FICA ». MEX!CO, COMPAi';JA DE EDICIONES POPULARES S.A., !939, p.p. 
51-62. SOBRE EL CONFLICTO CON LUCIO flLANCO POR LA REPART!CION DE 
LA HACIENDA DE 'LAS BOi'iREGAS', VEASE: ARMANDO DE MARIA Y CAMPOS, 
•: LA VIDA DEL GENERAL LUCIO 9U\NCO ~, MEXlCO, BlNEHRM, 1963, 
p.p. 54-76 

(35) l<ATZ HACE UN BUEN f<ESUMEN DE LA COMPOSICION OE LA DJRECClON 
CONSTITUCIONALISTA, DE SU EXTRACCION DE CLASE -SIN QUE ELLO HA
BLE DE SU REPFiESENfllTIVIDAD EFECTIVA-, Y DESTACA QUE PROVEN!AN 
DE LAS CLASES ALTAS, MEDIAS, ALGUNOS DE SECTORES OBREROS, INTE-
LECTUALES, Y, SIGNIFICATIVAMENTE, MUY POCOS CAMPESINOS Y CASI 
NINGUNO DEL SECTOíl DE PEONES O DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS 
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CAMPESINAS. EN CUANTO A LA COMPOSICION SOCIAL DE LAS BASES DEL 
EJERCITO CONSTITUCIONALISTA, NO HAY NINGLJN ESTUDIO QUE LE ASIGNE 
LA IMPORTANC l A QUE MERECE EL ASUNTO Y SOLO SE ENCUENTRAN REFE
RENCIAS AISLADAS, COMO EN u< OBRA CiTADA DE AGUIL.;R CAMIN, EN 
DONDE DESCí<lBE Y ANALIZA U\ 1'1LIANZA DE UW', F'ARTE DE LA TRIBU YA
QUI CON LOS JEFES SüNOf<ENSES COl~STITUC!ONALISTAS. SIN EMBARGO, 
OTRA PARTE SIGNIFICATIVA DE LA TRIBU SE ALIO Y COM&ATIO EN LAS 
TROPAS DEL GOBERNADOR MAYTORENA, POSTERIOR ALIADO DE VILLA. VE
ASE: AGUILHR CAMir<, p.µ. 3:::5-:::::;u. LA lr<COf<PORACION DEL SECTOR 
OBRERO A LOS 'BATALLONES ROJOS' SE VERA HAS ADELANTE. 

(36l AGLIILAR CAM!N TITULA AS! SU l.APITLJLO QUE DESCfHBE EL PERIODO 
QUE VA DE ABRIL A AGOSTO DE I9!3, p.p. 308-359 

!37l KATZ. OP. CIT., p.p. 161-2 

<38l !BID. p.µ. 162 

("59) lll!D. p. 164 

<40) FR!EDRICH KATZ • .: Pf,NCHO VILLA, LOS MOVIMIENTOS CAMPESINOS Y LA 
REFORMA AGRARIA EN EL NORTE DE MEXICO >, EN: D.A.BRADING <COMPl
LADOF.l, .. CAUDILLOS Y CAMPESINOS EN LA REVOLUCION MEXICANA>. 
ME\ICO, F.C.E., 1985, p. 85 

141> !BID. p.p. 88-9 

(42l KATZ. <LA GUERRA SECRETA ••• >, OP. CIT., p.p. 167-70 

C43l KATZ, <PANCHO VILLA ••• >, OP. CIT., p.p. 89-90 

144) PARA UNA VISION GENERAL DEL SURGIMIENTO Y DESARROLLO DEL Vl
LLISMO EN SU PRIMERA ETAPA, VEASE FRANCISCO R. ALMADA, OP. CIT., 
T. 11, p.p. 25-50¡ FEDERICO CERVANTES, < FRANCISCO VILLA Y LA 
REVOLUCION >, HEXICO, EDICIONES ALONSO, 1960, p.p.49-79. 

145) FEDERICO CERVANTES. < FRANCISCO VILLA Y LA REVOLUCION >, OP. 
CIT., p.p. 58-9. 

(46) KATZ, "LA GUERRA SECRETA •••• OP. en., p. 172; ALMADA, OP. 
CIT., T. 11, p.p. 63-64. 

(47l EL DECRETO EN: CERVANTES, <FRANCISCO VILLA ••• > OP. CIT., P•P• 
79-81 

<48) LA CREACION DE ESTA INSTANCIA, SUS ATRIBUCIONES Y FUNC10NA11IENTO 
EN: t--ATZ, <PANCHO VILLA ••• :>, OP. CIT., p.p. 92-100. LA DJREC
CION ESTUVO A CARGO DE SILVESTRE TERRAZAS. DESTACADO PERIODISTA 
OPOSITOR AL PORFIRIATO Y UNO DE LOS FRINCIPALES COLABORADORES 
DE VILLA. 

C49l KATZ, ·1. U\ GUERRA SECRETf~ ••• :. p. 173 

(50l !BID, p. \74 

<51> !BID, p. 174 
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<S2> A MENUDO SE HA DIVULGADO QUE EL VILLISMO -Al IGUAL QUE EL ZAPA
TJSMO- NO TUVO INTELECTUALEWS DE LA TALLA DE LOS QUE MILITARON 
EN EL CONSTJTUCIONALl5~10. EN REALIDAD, EL VILLISMO TUVO A HOM
BRES DE GR.:.N VALOR INTELECTUAL Y DE UNA MORAL INTEGRA, QUE PAR
TICIPAROI< FIELMENTE EN LA ETAPA MADERISTA Y DESPUES ENGROSARON 
LAS FILllS VILLIST><S. LO QUE HA OCURRIDO ES QUE, AL PEf<TENECER A 
UNA CORRIENTE DU<r,OTADA, EN EL MEJOR DE LOS CASOS, SU OBRA HA 
SlllO MENOSPRECIAD;'\ Y OLVIMDA, CUANDO NO DIFA~IADA POR Ui HISTO
RIA OFICIAL. CIERTi\MENTE su lDEOUJGIA NO ERll r•ADICAL, Prno TAM
POCO LLEGABA AL CONSER'J1'\DURISMO r;F.ACC!ON1if.l!O DE CAf•:RANZA. POR 
DESGRAC 1 A. MUY f·oco ES LO QUE_ SE HA ESCR 110 SOBRE ELLOS y. SALVO 
Lll OBRA DE FEDERICO CERVllNTE~ SOE•HE ;1rmELES, NINGUNO HA MERECIDO 
UN ESTUD I U 1· •lh TI CUL.:.R. 

!S3> LA FIGURA DE ANGELES HA SIDO MUY POLEMICi'>. SUS DETRACTORES CONS
Tl TUCIONALISTAS HICIERON DE ArmELES, DESDE TIEMPOS DE LA REVOLU
CION, UNO DE SUS úLANCOS Pr<ffERIDOS, ACUSANDOLO DE HABER SIDO UN 
EXPORFIRISTA, CONSEfNADDR, AMBICIOSO, CUYA INFLUENCIA PERNICIOSA 
smmE VILLA PROVOCO EN BUENA MEDlllA EL CONFLICTO y LA INSUBORD!
NACION DE ESTE CON CARRANZA, ETC. INCLUSO HISTORIADORES RIGURO
SOS COMO QU IRY. Y KAT Z HACEN UNA DESCR 1 PC ION DE ANGELES COMO EL 
PRINCIPAL REPRESENTANTE DEL SECTOR CONSERVADOR VILLISTA, DI
CIENDO EN REPETIDAS OCASIONES QUE ACTUABA MOTIVADO POR AMBICIO
NES PRES!DENCl14LES Y QUE QUERIA CONSEf<VAR Al. EJEí;CJTO POf<Fl
RIANO, AFIRMACIONES QUE NO DEMLJESrnAN EN SUS CONOCIDAS DE.RAS. 
SIN DUDA LA !DEOLOGIA DE ANGELES NO f:RA RADIC,:,L, PERO ERA MAS 
LIDERAL Y DEMOCRATICA QUE LA DE CARRANZA Y LA MAYOHIA DE LOS 
CONSTITUCIONALISTAS. ANGELES ESTABA OBJETIVAMENTE, A LA IZ
QUIERDA DEL CONSTITUC!Orl,'\LISl":O ., ESO SE FEf<ClbE EN SU COMHJf<IA
HIENTD DURANTE fODA LA REVOLUCIDN. su IDEOLDGIA, AL IGUf1L QUE LA 
DE MUCHO'• lfHELELIU1iLES VILLISTl\S, ERA Ml\OERISTl'1, Y f\EPRESENTABA 
UNO DE LOS MEJORES EJEMPLOS DEL MADEfi!SMO HUNESTO Y DEMDCRAT!CD. 
su FORf11\C ION lfHEL~:c rur.L y su COWi 1 DEr;ABLL CUL 1 uf;A ER·•·N DEL 
TIPO Lil)ERAL Cl_HSICO. SDf<f,[ ANGELES, LA MEJOR Obí<i\, A FESAR DE 
LA PAf,CH1LIDAD Ollf- lN OCASIONES MANIFIESTA A FAVOR DE EL, SIGUE 
SIENDO LA DE ~U DISCIFULD FEDERICO CERVHNIES: • FELIPE ANGELES 
EN L1; RE'.'OLUCIDrJ '', Mf'AICO. U/IC!GNES r1LUNSO, 196'2. PUEDE Y DEBE 
HACEkSE UN ES ruo l IJ ~1.-.::; COMf' LE 10 SOE<f~E EL ¡; E11,,;,M 1 Er, ro !JE FEL 1 F'E 
ANGELES TRABAJ(;NfJO SUS SUS ESCR !TOS, EN F·i..F:T ICULAF: SU D IAR 1 O; 
PUEDE VERSE TAME<IEN UNA FECufCILAClON DE 1'\fiTICULOS SUYOS -·F·UBL!
CADOS rn Sl.J M(•YOR Pr.F.TE DURANTE su EXILIO EN ESTADOS UNIDOS- TI
TULADO e DíJCUMErn os RELi; TI vos AL GEi lff<AL FELIPE ANGELES .. ' 
MEXICO, ED!lORIAL DOMES S.A., 1982. 

(541 ~ATZ, e PANCHO VILLA ••• •, p.p. 100-1 

!55> KATl, <LA GUERRA SECRETA ..... , p.p. 173 

156) SILVESTRE TERRAZAS. e EL VERDADERO PANCHO VILLA >. MEXIC0 1 ERA, 
la. EDICIDN, 1985, p.p. !Sl-154 Y 178-181. 
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CAPITULO 3. LA IDEOLOGIA DE LAS CORRIENTES REVOLUCIONARIAS 

Al LA IDEOLOGIA ZAPATISTA 

(1) EL PLAN DE SAN LUIS EN: MANUEL GONZALEZ RAMIREZ, e PLANES POLITI
COS .•. •, OP. CIT., P.P. 33-41. 

t21 LA SITUACION EN EL ESTADO DE MORELOS POSTERIOR A LOS TRATADOS DE 
CIUDAD JUAREZ, EN WOMACK, <ZAPATA Y LA REVOLUCION •.• >, OP. 
CIT., l. 1, P.P. 1::;7-166, 198-206 Y 247-269. 

t3l ZAPATA A MADERO, MEDIADOS DE AGOSTO DE 1911, EN: MAGAÑA, OP. 
CIT., P.P. 269-270. 

(4l ZAPATA A GUSTAVO A. MADERO, 17 DE AGOSTO DE 1911, !BID., P.P. 
271-27':.. 

15l EL FRACl\SO DEL ACurnoo CON MADERO EN IBID, T. I, P.P. 273-286, 
299-~33¡ WOMACK, P.P. 9~-125. 

(61 ZAPATA A ROBLES DOMINGUEZ, 11 DE NOVIEMBRE DE 1911, EN: MAGAÑA, 
OP. CIT., P.P. 88-89. 

<71 ADOLFO GILLY, <LA REVOLUCION INTERRUMPIDA>, OP. CIT., P.P. 
63-64; Y' LA GUERRA DE CLASES .•• >, OP. CIT., P.P. 33-34. 

(8l GILLY, < LA REVOLUCION INTERRUMPIDA >, P. 65. 

191 EL PLAN DE AVALA EN SU PRIMERA VERSlON ENt MAGAÑA, OP. CIT., 
T.11, P.P. 126-131. 

1101 WOMACK, OP. CIT., P. 130. 

<111 !BID., P. ¡:;:0. 

(121 MAGAÑA, OP. CIT., i.II, P.P. 308, ESCRIBE QUE DESDE LOS PRIME
ROS MESES DEL MOVIMIENTO, LOS PUEBLOS, SIN MAS TRAMITE, TOMABAN 
POSESION DE SUS TIERRAS COMO REGLA GENERAL; ALGUNOS DE ELLOS, 
COMO LOS DE JALAPA E IXTAMILPA, EN PUEBLA LO HICIERON PRESEN
TANDO LOS TITULOS DE PROPIEDAD QUE DETENTABAN DESDE EL VIRREY
NATO. 

(131 WOMACK, OP. CIT., P. 153. 

(141 LOS INTENTOS DE LOS ENVIADOS HUERTISTAS Y LA RESPUESTA ZAPATISTA 
EN: MAGAÑA, OP. CIT., T. 111, F'.P. 129-137 Y 286-287. 

<151 GONZALEZ RAMIREZ, ~PLANES POLITICOS ... ~. OP. CIT., P.P. 84-85. 

1161 MAGAÑA, OP. CIT., T. 111, P.P. 328-329; WOMACK, OP. CIT., P. 
169. 
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!17l ZAPATA A LAS TROPAS DEL EJERCITO LIBERTADOR, 2B DE OCTUBRE DE 
1913 EN, MAGAt,A, T. 111, P.P. 319-320; 4 DE OCiUBRE, P.P. 330-
33:?. 

! 18> MANIFIESTO A LA NACION, 20 DE OCTUBRE DE 1913, IBID., P.P. 312-
317. 

!19l ACTA DE RATIFlCACION DEL PLAN DE AVALA, 19 DE JUNIO DE 1914, 
IBID, T. IV, P.P. 203-206. WOMACK DA COMO FECHA DE LA RATIFICA-
CION EL 30 DE MAYO DE 1913. 

<20l LAS NEGOCIACIONES ENTRE EL CONSTITUCIONALISMO Y EL ZAPATISHO EN 
MAGAÑA, T. V, P.P. 72-96. 

1211 MANIFIESTO DE MILPA ALTA, AGOSTO DE 1914, EN: HAGAAA,. OP. CIT.; 
T. V, P.P. 17-21. 

122> VEASE SUF'í<A, CAP. I, P.P. 3-4. 

<23l ZAPATA A WILSON, AGOSTO 23 DE 1914, EN:.11A6AAA,OP. CIT.,·P.P •. 
108-112. 

124) IBID., T. V, P.P. !02-103. 

Bl LA IDEOLOGIA CONSlllUC!ONALISTA 

11> VEASE EL PLAN EN: GONZALEZ RAMIREZ, ~PLANES POLITICOS ••• ~. OP. 
CIT., P.P. 137-140; Y EN : BARRAGAN 1 •HISTORIA ... >, OP. CIT., 
P.P. 97-100. 

(2l EL RAZONAMIENTO DE CARRANZA PARA OPONERSE A UN MOVIMIENTO DE CON
TENIDO SOCIAL ERA SIGNIFICATIVO: e LA GUERRA SERA MAS BREVE 
MIENTRAS MENOS RESISTENCIA HA'fo'.\ QUE VENCER. LOS TERRATENIENTES, 
EL CLErjQ Y LOS INDUSTRil'lLES SON MAS FUEí'1ES Y VIGOROSOS QUE EL 
GODIERNO USUl<PADOR; HAY QUE ACt,H\íi PRIMERO CON t::STE Y ATACAR 
DESPUES LOS PROBLEMAS QUE CON JUSf!CIA ENTUSIASMAN A TODOS USTE
DES, PERO A CUYA JUVENTUD NO LE ES PERMITIDO ESCOGITAR <SICl LOS 
MEDIOS DE ELIMINAR FUERZAS QUE SE OPONDRIAN TENAZMENTE AL 
TRIUNFO DE LA CAUSA ~, LA NAliRAC ION ANTER JOR ES DE MUJ 1 CA, C 1-
TADO POR GONZALEZ RAMIREZ, OP. CIT., P. 143, QUIEN A SU VEZ LO 
TOMA DEL U8RO DE OJEO BOF\QUEZ <" CRONICA DEL CONSTITUYENTE >, 
HEXICO, 1838, P.P. 44-52. 

13> LAS ADICIONES AL PLAN DE GUADALUPE, DE DICIEMBRE DE 1914, INTEN
TABAN RESOLVER -COMO SE VERA MAS ADELANTE--, EL AISLAMIENTO EN 
QUE SE ENCtlNTRA[<A EL coriSTITUCIONALISMD Y, PARTICULARMENTE, FUE
RON UTILIZADAS COMO UN fiR~IA PARA BUSCAR UNA BASE SOC l AL DE APOYO 
EN SU LUCHA CONTRA LAS FUERZAS DE LA CONVENCION. 

141 El. MOMENTO DE MAS DISTANCIA COf;o,l!TUCIONALJSTA hESf.'ECTO A LA 
CONSTITUCION [JE 1857, CUANDO Sl Hr;BIH REUNIDO EN wUERETARO UN 
CONGRESO DE ESTA CORRIENTE Tí<IUNFADORf1 ,-,ARA REDACTAR LA CARTA 
MAGNA DEL NUEVO í<F.:G!MEN, LAS Ff<DF''-'ESTAS PRESENTf\Ll\S A EL POR CA-
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RRANZA NO IBAN MAS ALLA QUE TIBIAS REFORMAS A LA FORMA Y AL CON
TENIDO DE LA DEL 57. NO OBSTANTE, HABIA UN SECTOR DE JEFES Y 
OFICIALES QUE TENIAN MAS VINCULOS COI~ EL MOVIMIENTO POPULAR Y 
QUE ERAN ~!AS SENSIBLES A LAS DEMANDAS DE ESTE. QUIZAS EL JEFE 
MAS REPRESENTATIVO DE ESTE SECTOR HAYA SIDO LUCIO BLANCO. 

(5) EL ::O DE ABídL IJE 1913, CAnRANU•, HfiClENDO USO DE LAS FACULTADES 
EXTRAORD!Nf;r-<IAS QlJE LE (;SIGNABA EL PLf,N DE GUADALUPE, MEDrnNTE 
UN DECRETO RECONOCIA LOS GRADOS DE 1 o:, OF"!Cll!LES lJL LAS FUERLAS 
ARMAD•<S QUE ¡¡;,[; r (lN LLE'IADU AL PODER i\ M .. or:r.:o; EST ,:,5 FLJER~1iS HA-
8 IAN SllJO LlCENCJr;MS DESPUES DEL mrurwo MADER1srn. EN EL MISMO 
DECRETO RECONOCIA LOS Gí<ADOS DE LOS OF!CIALES DEL EJERCITO FEDE
RAL QUE, SIN l~IPORTAR SU ANTIGUEDAll, NO HUl<!ERAN ESTADO IMPLICA
DOS EN EL GOLPE DE ESTADO H.JERT 1 Cirl\, SIEMPRE Y CUANDO RECONOCIE
RAN l\L PLAt~ !JE GUl\Dl\LUPE O• UN PLAZO DE 30 DlílS. '.'EASE El DE
CRETO EN: l!ARRilGl\N, OP. C!T., P. P. 18:'- ! 83. 

(61 LOS DIFEF\ENlE;,i DECHETCJS Df ESTE F·ERIODD EN : !E!IO •• P.P. 18> 
187. 

(7) l<ATZ, OP. C!T., F·.P. 154-lS5, MENCIONri A E::iTE COMO UN FACTOR 
PAflT!CULAR QUE iNC!DlO EN l_,:,5 DERf,OTAS DE LAS FUERZf)S CONSTITU
CIONALISh)S EN SU Pf<DF 10 ESTADd. f-)GUILAF; CAMIN DE11UESTRA QUE LOS 
JEFES CONSTITUCIONl\LISTAS DE SONORA CARECIERON TAMBIEN DE UNA 
IDEOLOGIA DE CONTENIDO SOCIAL. 

<Bl ESTE ASUNTO, Y SUS ANTECEDENTES, EN : l\RMAtiDO DE MARIA Y CAMPOS, 
OP. CIT., P.F. 54-76. 

<91 EL DECRETO COMPLETO APARECIO EN El PERIODICO < EL CONSTITUCIONA
LISTA >, PUBLICADO EN LI\ CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, EL 4 DE 
DICIEMBRE DE 1913, Y AUNQUE NO FUE MUY CONOCIDO -AL GRADO DE QUE 
IMPORTANTES DIRIGENTES DEL MOVIMIENTO COMO EL GOBERNADOR INTE
RINO DE SONORA- IGNr)C!O L. PESQUEIRA PllJIO INFORMES A CARRANZA 
SOBRE SU CONTENIDO, l\L IGUAL QUE OTROS JEFES QUE NO SAEIIAN NI DE 
QUE SE TRI\ TABA-. FUE UN EJEMPLO REPRESENTA TI va DEL CONCEPTO DE 
LEGALIDAD ENTENDIDO POR CARRANZA. EL DECRETO EN CUESTION PUEDE 
VERSE EN: ACUÑA, ~ MEMORIAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION ~. 
OP. CIT., P.P. 30'1-31~. POSTERIORMENTE FUERON MODIFICADOS 4 AR
TICULOS EN LOS QUE SE DETALLl\IJA EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS 
JUICIOS CONTRA LOS QUE COMETIERAN DELITOS CONTRA LA NACION; ES
TAS MODIFICACIONES SOLO ACTUAL!ZABF<N El PROCEDIMIENTO, PERO NO 
ALTERABAN El CONTENIDO ESENCIAL DEL DECRETO JUARISTA, MANTE
NIENDO POR EJEMPLO LA VIGENCIA DEL AHT!CULO 9o. QUE NEGABA EL 
INDULTO A LOS CULPABLES P.P. 317-320. 

(10) LAS SECRETARIAS ERAN: RELACIONES EXTERIORES, GOBERNACION, JUSTI
CIA, INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES, f'OMENTO, COMUNICACIONES 
Y OBRAS PUBLICAS, HACIENDA, CREDITO PUBLICO Y COMERCIO; GUERRA Y 
MAR 1 NA. LOS FUNC 1 ONAR IOS NOMIJRADOS FOR CAF\HANZA PARI\ HACERSE 
CAHGO DE LA CONDUCCION DE DICHOS MINISTERIOS FUERON: rnr1NCISCO 
ESCUDERO, ISIDRO FABELA, RAFAEL ZUBARAt~ CAPMANY, ADOLFO DE LA 
HUERTA, FELIPE ANGELES E IGNACIO BONILLAS; NO TENIAN EL NOMBRA
MIENTO DE SECRETARIOS, SINO DE SUBSECRETARIOS O ENCARGADOS DE 
DESPACHO. EL DECRETO QUE CREABA LAS SECRETARIAS DE ESTADO Y SUS 
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(1 ll 

(12) 

( 13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

ATRIBUCIONES EN !BID •• P.P. 314-317. LOS NOMBRAMIENTOS EN: BA
RRABAN, T. !, P.P. 218-221. 

AGUILAR CAMIN, OP. CIT., P. 319. 

1810 •• P.P. 321-322. 

IBID., P.P. 322-323R 

!BID., P. 332. 

IBID., P.P. 335-336 y 375-378. 

IBID., P.P. 366-368. 

IBID., P.P. 368-371. 

<18) PARA LA OCUPACJON NORTEAMERICANA VEASE: AMAYA < LA SOBERANA CON
VENCION REVOLUCIONARIA >. MEXICO, EDITORIAL TRILLAS, MEXICO, 
1966, P.P. 352-375. LAS TOMAS DE POSICION ANTE LA OCUPACION DE 
CARRANlA, VILLA Y OBREGON EN: BARRAGAN, OP. CIT., f. I, P.P. 
453-368. LOS DECRETOS DE CARRANZA DE NOVIEMBRE DE 1914 EN LOS 
QUE SATISFIZO LAS EXIGENCIAS NORTEAMERICANAS EN: ACUÑA, OP. 
CIT., P.P. 321-322. LA úESOCUPAC!ON DEL PUEfHO EN: AMAYA, P.P. 
387-39C. 

<19l LA RUPTURA ENTRE VILLA Y CAHRANZA C:N 81'1RRAGAN, OP. CIT., T. I, 
P.P. 515-538. 

(201 EL DECRETO DEL GOBEF,NflDDR DE i\GU1\Scr.L1ENTES ALBEfiTO FUENTES DEL 
18 DE fiGOSTO DE 191~ l::N: GONUILEZ HAMIREl, «PLANES PULITl-
COS ••• ~ OP. CIT., P.P. 168-169. LOS OTROS DOS DECRETOS, EL DE 
PUEBLA Y TLAXCALA DEL :;. DE SEPTIEMBRE EMITIDO PCJr< PABLO GONZA
LEZ, Y EL DE TABASCO, DEL 19 DE SEPTIEMBRE, EMITIDO POR EL GO
BERNADOR LUIS F. DOHINGEZ, EN P.P. 170-176. 

(21> DECRETO DE EULALIO GUT!ERREZ, GOBERNADOR DE SAN LUIS POTOSI DEL 
15 DE SEPTIEMBRE DE 1914 EN: !BID., P.P. 188-190. 

Cl LA IDEOLOGIA VILLISTA. 

<1l KATZ, <LA GUERRA SECnElA :., LOC. CIT., P.P. 161-162. 

(2) PERIOOICO OFICIAL DEL GO~IERNO CONTITUCIONALISTA DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA, B DE DICIEMBRE DE 191:, CITADO EN: FEDERICO CERVAN
TES, < FRANCISCO VILLA Y LA REVOLUEION ~, MEXICO, EDICIONES 
ALONSO, 1960, P.P. 7~-72. 

C3) FRANCISCO R. ALMADA, <: LA REVOLUCION EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, 
TOMO II, 1913-1921, MEXICO, BIBLIOTECA DEL INEHRM, 1965, P.P. 
64-65; POSTERIORMENTE FUERON EXF·ULSliDOS 11¡;5 ESPAÑOLES EN TO
RREON, AL OCUPAR LA DIV!SION DEL NORTE ESA PLAZA EN ABRIL DE 
1914, P.P. 92-95. 
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C4) SEGUN TESTIMONIO DE JOHN REED, CITADO POR CERVANTES, OP. CIT., 
P.P. 73-76. 

(5) EL DECRETO, DICTADO EN CHIHUAHUA EL 12 DE DICIEMBRE, APAREClO EN 
EL PERIODICD OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL 21 DE DICIEMBRE 
DE 19131 CITADO EN. !BID., P.P. 79-81. 

(6) ALMADA, OP. CIT., T. 11. P.P. 66-67. 

C7l KATZ, OP. CIT., P.P. 164-165. 

<B> PARA TENER UNA IDEA GENERAL DE LA TRAYECTORIA DE SILVESTRE TERRA
ZAS, UNO DE LOS IDEOLOGOS PRINCIPALES DEL VJLLISMO, VEASE SU 
PROPIO LIBRO <: EL VERDADERO PANCHO VILLA :>, MEXICO, ERA, 1985, 
EN DONDE, DE MANERA AUTOBIOGRAFICA DESCRIBE SU PARTICIPACION DU
RANTE EL PERIODO REVOLUCJONAf<IO DENTRO DE LAS FILAS VILLISTAS, 
AH! MISMO SE ENCUENTRA UNA B!OGRAFJA DE EL, HECHA POR SU HIJA 
MARGARITA. TERRAZAS TOMO POSESIDN COMO SECRETARIO GENERAL « EN
CARGADO DE LOS ASUNTOS CIVILES Y DE FUNCIONES FEDERALES COMO TE
LEGRAFOS Y FERF<OCAfiRILES >, EL 8 DE DICIEMBRE, VEASE ALHADA, OP. 
CIT., P. 71, Y TERRAZAS, OP. CIT •• P.P. 09-93. 

<9> TERRAZAS, OP. CIT., P.P. 96-99, 116-119 Y !OS. 

(11)) ALMADA, T. 11., P. 74. 

<lll !BID., P.P. 76-77¡ POSTERIORMENTE, AL TOMAR lORREON, VILLA TAM
BIEN INTERVINO LOS BANCOS Y CONFISCO LOS BIENES Y PROPIEDADES DE 
LOS BANQUEROS, r. 96. 

<12l KATZ, OP. CIT., P. 171. 

( 13> PARA LA VIDA DE ESTOS PER'SONAJES VEASE: PARA FELIPE ANGELES, LA 
BIOGRAFIA DE SU DISCIFULO FEDERICO CERVANTES < FELIPE ANGELES V 
LA REVOLUCION ·'. MEXICO, EDICIONES AZTECA, 1942. PARA LOS HERMA
NOS GONZALEZ GARZA LA MEJOR FUENlE ES EL ARCHIVO ~·(;Rl'ICULAR DE 
ROQUE GONZALEZ GARZA, ACTUALMENTE EN POSES!ON DE UNA HIJA SUYA, 
EN DONDE EX! ST E UNA ABUNDANTE CORRESPONDENC 1 A PEf;SONAL ENTRE LOS 
DOS HERMANOS. ASIMISMO, DE FEDERICO F·UEDE CONSULTARSE .: LA REVO
LUCION MEX!Ci\NA, MI CONlRIBUCION POLITICO-LITERARIA », DONDE 
DESCRIBE LA ETAPA MADERISTA, MEXJCO, !NEHRM, 1985. TAMB!EN PUEDE 
VERSE DE FRANCISCO NARANJO < DICCIONARIO BIOGRAFICO MEXICANO.:> 
MEXICO, INEHRM, 1985 Y DE LA COLECCION « ASI FUE LA REVOLUCION 
MEXICANA », LOS DOS VOLLJMENES DEL TOMO 8 ' LOS PROTAGONISTAS >, 
MEXICO, CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO, 1985. 

AS 1 COMO UNA SER l E DE E<r-<EVES SEMBLANZAS B IOGRAF 1 CAS ESCR HAS POR 
MI EN El PERIODICO • NOVEDADES •: cROQUE GONZALEZ GARZA~ <5 Y 6 
DE MAYO DE 1987>, •SILVESTRE TERRAZAS~ l24 Y 31 DE AGOSTO>, 
•MIGUEL SILVA•, •FEDERICO GONZALEZ GARZA•, «MANUEL BONILLA, Y 
·'MIGUEL O!AZ LOMBARDO.e 1 7 , 14, 21 V 28 DE SEPTIEMBRE> <FELIPE 
ANGELES~ <12 Y 19 DE OCTUBRE>. 

i4: -EFC,'.\l(,~. OF, Cl T., P.P. 155-1:03. 

ll5J rill1AD,O,, OP. CIT., T. ll. P.P. 118 Y 133. 
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C16) BARRABAN, OFICIAL MUY CERCANO A CAfiRANZA, HACE üNA CONFESION DE 
PARTE EN SU LIBRO, OP. CIT., T. l. P. 516 V 531. 

(17> ANGELES. UNO DE LOS PRINCIH1LES PROTAGONISTAS DE LA fiUPTURA, ES
CRIBID EN SU DIARIO EL 12 DE AGOSTO DE 1914 LAS RAZONES DE LA 
DESOBEDIENCIA DE LA DIVISION. ENTRE El.LAS, UNA A LA QUE SE HA 
PRESTADO F·OCA ATENCION POF< LOS HISrDRIADORES: LOS JEFES VJLLIS
TAS TEMIAN QUE f\L ACEPTAR ENVIAR utm PARTE DE sus FUERZAS PARA 
QUE, E<r<JO U"\S rJF.·OENFS DE F·ANFILO NATERA TOM>1RAN ZAC•\TECAS, CO
MENZl'<RA LA Fí<(•bMENTAi..:!O!·l DE SU EJEkCl\O Y EL CONrROL POF; JEFES 
AJENOS. LO QUE DEFENDl1i 1\NGl:LES EN SU f>!Ak!O EF.A LA SUPERVIVEN
CIA DE LA DIV!blUN UEL NükTE COMO EJERCITO INDEPENDIENTE. VEASE 
SU LARG~ EXPLICl'<CION EN: CER','>,NTES, < FRf."\NClSCO VILLA, •• >·, OP. 
CIT., P.P. l55-1b4. 

(18) MANIFIESTO AL PUEfJLO MEXiCANO, :so DE MAYO DE 1914, EN: ALMADA, 
OP. C lT. , P. P. l 1 9-1 20. 

< 19) TELEGRAMA DE LOS GENEí<ALES llE LA ll!VISION DEL NORTE A CARRANZA, 
lEHD., P. 127; LOS TELEGRAMAS CAMBIADOS ENTRE AMBOS BANDOS EN 
P.P. 122-1:0. 

(20l VILLA A DBREGON, ~5 DE JUNIO DE 1914 EN: !BID., P.P. 136-137. 

(2ll LOS THATADOS DE TOf•REDtl EN: !fJID., P.P. 139-141; Y EN CERVANTES 
OP. CIT., P.P. 197--2(11. 

C2:Z> Vil.LA FELICITO A VILLAfiR[(,L CL 12 DE nGOSTO POR LAS MEDIDAS QUE 
TOMO ES lE COMO GOBERNADDf; DE NUEVO LEON EN CON fHA DEL CLERO: ._ 
LO MISMO QUE USTED, PIENSO QUE. EL MAYOR ENEMIGO DE NUESTRO F'R•)-
GRESO Y LIBERTAD ES EL CDRfiüMPIDD CLERO lJLJE DES!lE HACE TANTO 
TIEMPO HA DOMINADO A NUESTRA P!HRIA*, IEllD., P.P. 140. 

<23l LAS NEGDC!i\C!ONES E!lfHE UHREl••Jll Y VILLA ;,EALIZADAS EN CHIHUAHUA, 
EN: MAGAÑA, OP. CIT., T. V, í.f. :u-·49: ['l\Ff,;1GA!l, OP. CIT •• T. 
II, P.F·. 60-82¡ ALMADH OF. CIT., f'. 157-161. 

(24) EN CARrn DE VlLLí\ ,; C.--\l<RANZA úEL 14 DE S[F'l lEMf.<RE DE 1914. V!Ll.A 
PROTESTABA p·Qr-, LOS EtlFRENTA~I ! EN TOS ENTRE CQN::;T ITUC !DNALI STAS Y 
ZAPATISTAS, PIDIENDO A CAF~~NZA QUE OfiDENAfiA CESAR LOS ATAQUES 
DE sus FUERZAS, Au1;,1Jn, F'. lé,6. C!Nlü [)lfiS úESF'lJES VILLA ESCRl·· 
[<JO A CARR1\NU1 IJUE LE Ir<FOf,11¡:,,;:F. A L¡U[ ¡:,cuERDOS HABIA LLEGADO EL 
CONSTITUCIONALISMO CON EL ZAF'l\TISMO, CONSIDERAtfüü QUE EfiA NECE
SAí·\10 RESOLVER EL CONFLICTO CON EL SUf< < ANTES úE TOMAR UNA RE
SOLUCION DEFINITIVI'\ SOBRE L•~ CONVENCION ', P. 158. COMO SE OB
SERVA, LA INFLUENCIA V LA >1rnr.cc10N DEl. ZAPAl lSMD SDBfiE LA DIVI
S!ON COMENZllBA tt MANIFESfA\;SE 'i FIJE OTHO FACTOfi QUE JUGO UN PA
PEL EN EL DEGCONOCIMIENfO liE CAHRAllZA POfi EL VILLISMO. 

C25l ALMAOA, F·.F. 159··160. EL llDCU~IENTO, ALINQLIE EXPONIA LA PDSICION 
QUE HABIA TOMADO LA DIV!SION DEL NORTE, ESTABA FIHMADO F·OR VILLA 
Y OBREGON Y DIHIGIDD A CARRANZA. INDUDAfJLEMENTE LA FIRMA llE 
OBF\EGON APAhECE FUEl'A Ot. LUGl\í;, Y QUI ZAS FUE PUESTA BAJO PRE-
S ION. 
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(2bl CERVANTES, OP. CIT., F.P. 261-265 PUBL!Cf, EL DOCUrlENTO Y DA 
COMO FECHA DE SU PUBLICl\CION EL 23 DE SEPTIEME<r<E. EN DICHO MANI
FIESTO LA DIVISION DEL NORTE TAMBIEN CRITICAbA EL r.BUSO DE PODEli 
DE CARRANZA Y PROTESTABA POR LA VIOLACION 1\ LAS GARANTIAS CONS
TITUCIONALES, ENTRE ELLAS LA LIBERTAD DE CONSCIENCIA Y CONTRA 
LOS EXCESOS COMETIDOS CONTRA EL CLERO, AUNQUE CONSIDERABA JUSTO 
EL RESENTIMIENTO CONH\¡'., ESTA INSTITUCJON. ESTA ULTIMA DECLARA
CION FUE UTILIZADA POR CARRANZA EN SU CO:HESTAClON FARA ACUSAR 
AL VILLISMO DE EST.'<R ALIADO CON El. CLEíiD, Y A PARTIR DE ENTONCES 
SE VOLVJO UN LUGAR COMUN DE LOS CONSTITUCIONALISrns y DE LOS 
HISTORIADORES APOLOGISTAS DE ESTA CORRIENTE EL TILDAR l\L VI
LLISMO DE REACCIONARIO. 

<27l ALMADA, P.P. 170-171. 

<28l MANUEL BONILLA HABll\ SIDO SECRETARIO DE FOMENTO EN EL GONIERNO 
CONSTITUCIONAL DE MADERO, Y POCO ANTES DEL DERROCAMIENTO DE ~SlA 
HAB 1 A COMENrnDO A ELABOf<Aí-: UNA L EG 1 SLAC ION SOBRE LOS F'f<OBLE11AS 
AGRAR IDS DEL PA IS. EN 1914, DESPUES DE SU !NCORPORAC ION AL V 1 -
LLISHO, ERA EL txPERTO EM ESTOS ASUNTOS DE LI\ ADM!tJ!::iTRACION VI
LL!STA Y FUE EL ARTIFJCE DE LA LEG!SLACION AGRARIA DEL GOBIERNO 
DE CHIHUAHUA. PAflA LA VIDA Y OBRA DE BONILLA, VEASE DE HARTE R. 
GOMEZ .. LA REFORMA AGRARIA E~~ LAS FILftS VILLISTAS :>, HEXICO, 
1966, BINEHRM, P.P. 101-107. 

( 29 l EL PROYECTO APAREC !O EN EL PER 1OD1 CD OF I C !AL úEL ESTADO DE CH I -
HUAHUA, No. 41 Y 42, DEL 20 Y '27 DE SEPTIEMBRE DE \914, CITADO 
EN: MARTE R. GOMEZ, OP. CIT., P.P. 151-155. 

(3(1) PERlODICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Nos. 42, 43, 44 Y 45, 
PUBLICADOS ENTRE EL 27 DE SEPTIEMBRE Y EL lo. DE NOVIEMBRE DE 
1914, IBID., P.P. 155-163. 

<31) PERIODICO OFIC·IAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA No. 47, lo. DE NOVIEM-
BRE DE 1914. IBID., P.P. 163-167. 

<321 PERJODtCO OFICIAL, POSIBLEMENTE DEL lo. DE NOVIEMBRE, !BID., P. 
167-lb9. 

<33l PERIOOICO OFICIAL No. 49, 15 DE NOVIE118RE DE 1914, P.P. 174-
182. 

CAPITULO 4. LA CONVENCJON ADt~UIERE FORMA 

(ll LUCIO BLANCO SE HABIA DESTACADO COMO MILITAR EN LAS FILAS DEL 
EJERC 1 TO DEL NORES fE Y HAB l A DEMOSTRADO DESDE EL PR I NC I P JO DE LA 
LUCHA TENDENCIAS AGRARISTAS; EN SU ZONA DE INFLUENCIA INTENTO 
DAR LOS F'f'IMEROS PASOS PAF·,; APLICAR UNA REFOF:Me1 AGRAFiA. SIN EM
BARGO ESTA FUE PCCO EFECTIVA; LA CONOCIDA REPARTIC!ON DE LA HA
CIENDA DE LAS BGRREGhS FUE MAS BIEN SIMBOLICA, PERO DIO MO
TIVO AL CCt•OCIDO DISTANCIAMIENTO CON C.:.RRANZ.:1. QUIEN LO CASTIGO 
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REMOVIEl~DOLO DEL QUE H•iBIA SIDO SU EJERCITO Y PONIENDOLO BAJO 
LAS ORDENES DE OBREGON EN LAS FILAS DEL EJERCITO DEL NOROESTE; 
ENTRE Q[<REGON Y BLANCO SE DESARROLLO UNA CRECIENTE RIW\LIDAD; A 
PESAR DE ELLA, BLANCO, QUIEN fENIF1 INDUDABLES DOTES MILITARES, 
SIGUIO DESTACANDOSE Y, AL COMENZAR ESTA ETAPA DE LA REVOLUCION 
CARACTERIZADA POR LA DEFINICION DE LAS RELACIONES ENTRE LAS CO
RRIENTES, ERA EL LIDER DE LA FRACCION MAS RADICALIZADA DEL CONS
T l TUC 1ONAL1 SMO Y PAf<T ! DAR l U DE LA "lEGOC 1 AC ION CON EL V l Ll. I SMO Y 
EL ZAPAT ISMO. ADEMAS DE L>1S REFERENCIAS íillUNDANTES SOBF<E E<LANCO 
QUE SE ENCUENíRAN EN LAS DIFERENTES GBRAS QUE HAY SOBRE ESTE PE
RIODO, PUEDE VERSE DE ARM~NDO DE MARIA Y CAMPOS SU LIBRO e LA 
VID>i DEL L:iENEhAL LUCiü bUO.NCO •, i'IEAlúJ, IMcrit.CRM, l'fó3. 

12) GILDARDO t1AGA¡¡r,, • EMILJnNO znPATA y EL AGPAFdSMO •• -~. OP. CIT.' 
T. V, P.P. 59-bO. 

13) EN LA liEUNION DEL DIA 26, DENTRO DE LOS ACUEFWDS QUE TOMARON, EL 
5o. DEC!A: < ESTA COMISION QUEDA ESPECIALMENTE FACULTADA PARA 
PREPr1RAR UN ACUERDO CON LOS JEFES DEL NORTE RESPECTO A LAS CON
D l C 10NES EN QUE PUEDE REUNIRSE UNA CONVENCION GENERAL DE JEFES Y 
OFICIALES QUE SOLUCIONE DEBIDAMENTE FODAS LAS DIFICULTADES EXIS
TENTES Y TRATE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS POLIT!CDS QUE OFRECE LA 
SITUACION ACTUAL ••• ~, !BID., P.P. 60-65. 

!4) !BID., P.P. 68-69. 

l:ll !BID., P.P. 69-70. 

16) LUIS FERNANDO AMAYA, <LA SOBERANA CONVENC!ON REVOLUCIONARIA ••• ~, 
OP. CIT., P. 64. 

17> EL TELEGRAMA DL CARRANZA, CONVOCANDO A LA JUNTA DE JEFES CONSTl
TUCIONALISTAS Etü " DOCU~1ENTOS HISTORICOS DE LA REVOLLIC!ON MEXI
CANA :., VOLUl•:EN XX 1 !, <- DEBATES DE LAS SESIONES DE LA SOBEF..:.NA 
CONVENL!UN hl:.VULUC!UNAkl« "• ISIDRO FAE<ELA, FUNDAl.lüR, PUVBL!CA
DOS BAJO Lll D!RECC!ON DE JOSEFINA E. DE FABELA, TOMO I, ~IEXICO, 

EDITORl;•L JUS S.A., 1S71, P. 9. 

<8> MAGAn~, OF. CIT., T. V, P.P. 122-123. 

19> ROBERT E. úll!Rk, LA REVOLUCIDN MEXICANA 1914-1915. LA CONVEN-
CION DE AGUASCALIENfES », MEXICO, EDITORIAL AZTECA S.A., 1962, 
P. 98. 

<10> VEASE LA NARRACIUN MUY PHDMENORIZADA DE LOS DISCURSOS QUE PRE
SENTAN: MAGAi'<A, OP. CIT., T. V, P.P. 124-136; QUIRK, OP. CIT., 
P.P. 95-105; ~MAYA, OP. crr., P.P. 76-102. 

(11) EL INFORME EN: ~DEBATES DE LAS SESIONES DE LA SOBERANA CONVEN
CJON a, OP. CIT., T. !, P.P. 15-20; MAGA~A, OP. CIT., T. V, 
P.P.126-130. 

112> SOLO ALGUNOS JEFES DEL ALA 11AS RADICAL CONSTITUCIONALISTA C0110 
LUCIO BLANCO, EULALIO GUTIERREZ O ANTONIO I. VILLARREAL HAB!AN 
APLICADO EN SU ZONA MEDIDAS EN BENEFICIO DE LA POBL.~CION MAS NE
CESITADA. PERO ESTAS MEDIDAS PARCIALES NO ALCANZABAN A TENER EL 
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CARACTER GENERAL DEL PROYECTO CARRANCISTA. OTROS JEFES IMPORTAN
TES NO HABIAN MANIFESTADO TODAVIA SU POSICION AL ESPECTO, LIMI
TANDOSE EXCLUSIVAMENTE A ATENDEí< EL PROl•LEMA MILITAR; LA OFICIA
LIDAD MAS SENSIBLE Y LIGADr1 A LAS DEMANDAS DE LAS Bi\SES SOCIALES 
DE LOS EJERC!TOS, COMO FRANCISCO J. MUJICA, NO SE ENCONTRADA 
PRESENTE EN LA JUNTA. 

(13l AMAYA, OP. CIT., P.r'. 86-8/; MF1GAÑA, OP. CIT., T. V, P. 134. 

(14l AMAYA, OP. CIT., P. 89-90. 

<15l FEDERICO REYES HEflDLES, <:LA COtNENCION DE AGUASCALIENTES. <DE
RROTA O CRISOL DE LAS FUERZAS REVOLUCIONARIAS> ». TRABAJO MECA
NOGRAFIADO, P.P. 40-~5; FLORENC!O BARRERA FUENTES, ~ CRONICAS Y 
DEBATES DE LAS SESIONES DE LA SOBERANA CONVENCION DE AGUASCA
LIENTES "• MEXICO, INEHRM, T. 1, P.P. 
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CAPITULO ~- LA CONVENCION DE AGUASCALIENTES 

(ll VITO ALESSIO ROBLES, < LA CONVENCION DE AGUASCALIENTES >, OP, 
CIT., P.P. 121-123. 

<2> IBID., P. 124. 

<3l EL NOMBRAMIENTO DE ROQUE GONZALEZ GARZA COMO REPRESENTANTE DE VI
LLA SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, GAL.ERIA 7, 
ARCHIVOS lNCORPORADOS,. FONDO CONVENC ION DE AGUASCAL!ENTES, CAJA 
1, EXPEDIENTE 6, FOJA 26. EN ADELANTE ESTA FUENTE LA CITARE COMO 
AGN, SEGUIDO DE LA CAJA Y SU NUMERO, EL EXPEDIENTE Y SU NUMERO V 
LA FOJA V SU NUMERO. EL Nl1Mf<Rí1M!ENTO DE ALBEl<TO Pli'<A EN AGN, 
C.l, EXP. b, F. 27. LOS DE CERVANTES Y CASTELLANOS EN C. 2, EXP. 
4, F. 1 V 2. 

(4) LA MAVORIA DE LOS JEFES MILITARES V GOBERNADORES CONSTITUC!ONA-· 
LISTAS ALEGARON COMISIONES, ENCARGOS, EIC., QUE TEN!AN ENCOMEN
DADOS POR CARRANZA COMO JUSTIFICAC[lJN DE SU INASISTENCIA. OTROS 
ALEGARON EtWERMEDAD. TODtJS ES TOS EtN !ARON COMO REPRESENTANTES A 
SUBORDINADOS SUYOS. VEANSE LAS JUSTIFICACIONES Y LOS NOl1BRAMIEN
TOS RESPECTIVOS EN AGN, C. 1 1 EXP. 6 1 F. 1-75. 

(5) LA LISTA COMPLETA DE LOS DELEGADOS EN: • DOCUMENTOS HlSTORICOS DE 
LA REVOLUC!ON MEXICANA ~. VOLUMEN XXII, • DEBATES DE LAS SESIO
NES DE LA SOBERANA CONVENClON REVOLUC!fJNARIA 1914-1915 >, EDITA
DOS POR LA COMISION DE INVESTIGACIONES HISTOf<ICAS DE LA REVOLU
CION MEXICANA BAJO LA IJ!REtXluN úE JOSEr!rl!l [. DE Fl'H!EL.A. l()MO 
I, MEXICO, EDITORIAL JUS S.A., 1'171, P.P. 25-32. ION ESTA COLEC
C!ON SE ENCUENTRAN REUNIDOS LA MAYOR!A DE LOS DEU~TES SOSTENIDOS 
EN EL SENO DE LA CONVENC ION V ALGUNOS OTROS DOCUMENTOS RELACIO
NADOS CON ASUmos TRATA~.iJS Er~ ELLA, SON b TOMOS. EN ADELANTE CI-
11\RE ESTA FUENTE COMO • ;;féBIHES ••• .>, SEGU 1 lJO DEL TOMO V SU NU
MERO, V LA PAGINACION RESFECT!VA. 

(6l LA LISTA DE LUS DELEGADOS H LA JUNíA DE LA CIUDAD DE MEXICO EN: 
JOSE DE JESUS MEDEc_L!ll, - LAS IDEAS AGRMdAS [)E LA CONVENCION DE 
AGUASCAL!ENTES •, MExtCO, CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS DEL 
AGRARISMO EN ME•ICO, 1986, P.P. B:-84. 

(7> ~DEBATES ••• ~, OP.CIT., TOMO !, P.P. 34-38. JUNTA PREVIA DEL 10 
DE OCTUBRE DE 1914. 

<B> IBID, P.P.45-50; AGN, C. 1, EXP. 9, F. 2; EL TELEGRAMA, DEL 10 DE 
OCTUBRE, ESPECIFICABA: " ••• LA CONVENCION, COMO ENTIDAD SOBE-
RANA ••• ". 

(9l e DEBATES ••• >, OP. CIT., TOMO !, P.P. 51-67. 

<10l AL HACERLO, SE ERIGIA POR ENCIMA DE CARRANZA V LOS DEMAS CAUDI
LLOS. LA ASAMBLEA ERA LA QUE JUZGABA SI UN GENERAL ERA O NO RE
VOLUCIONARIO Y SI TENir1, POR TANTO, CABIDA EN ELLA O NO. EN LA 
DISCUSION DE UNA CREDENCIAL RECHAZADA POR SUS ANTECEDENTES FELI
CISTAS, A PESAR DE QUE CONTAOA CON LA APROBACION DE CARRANZA, 
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BERLANGA DECLARABA QUE LA ASAMBLEA ERA SOBERANA Y ESTABA POR EN
C l MA DEL PRIMER JEFE. IBID., P. 92. 

<lll <DEBATES ••• >, OP. CIT., T. I, P.P. 155-169. 

ll2l SESION DEL 12 DE OCTUBRE, IBID., P. 145. 

tl3l SESION DEL 13 DE OCTUBRE,!BID., P.P. 177-170 y 192-195. 

!14) IBID., P.P. 201-202 Y 206. 

<15> IBID., P.P. 207-210 Y 212-214. 

!16> !BID., P.P. 205 Y 214-217. 

!17) IBID., P. 237 

!18> VEASE EL ARTICULO DE LUIS MANUEL ROJAS EN EL PERIODICO «EL LIBE
RAL~ DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1914, EN EL QUE SE MANIFESTABA EN 
CONTRA DE QUE LA CONVENCION SE ERIGIESE EN CONGRESO CONSTITU
YENTE. 

<19) SES!ON DEL 14 DE AGOSTO, <DEBATES •.. >, OP. CIT., T. I, P.P. 
242-247. 

<20) IBID., P.P. 259-261. LOS DISCURSOS DE HAY Y OBREGON EN P.P. 247-
252 y 259-260. 

(21> TELEGRAMA DEL PRESIDENTE DE LA CONVENCION A ZAPATA, AGUASCALIEN
TES, 15 DE OCTUBRE,EN: AGN, C.1, EXP. 5, F.4. 

<22) SESION DEL 15 DE OCTUBRE< DEBATES .•. > T. I, P.P. 274-294. 

<23> IBID, P.P. 298-312. 

<24> ESE MISMO DIA 15, VILLARREAL ENVIO ~IENSAJES A ZAPATA, A VILLA Y 
A HAYTORENA, EN DONDE Lt:S HlFORl11;BA DE LA RESDLUCION DE LA CON
VENCION DE ORDENAR QUE SE SUSPENDIERAt~ LAS HOSTILIDADES DE TODAS 
LAS FUERZAS CílllTErfülENTES Et~ LA REPUBLICA, AGN, C. 1, EXP. 5, F. 
7. 

!25) VlLLARREAL A CARRANZA, A VILLA, A MAYTORENA, AGUASCALIENTES, 
AGN, C. 1, EXP. 5, F. B. 

<26) VEANSE LAS DISCUSIONES ACALORADAS Y LOS INFORMES PARCIALES QUE 
ENVIARON AM&Os BANDOS EN ~. DEBATES .•. •, T. I, SESION DEL 16 DE 
OCTUBRE, P.P. 317-352 Y SESIDt~ DEL 19 DE OCTUBRE, P.P. 393-394. 

<27> AGN, C. 1, EXP. 5, F. 10. 

<2Bl « DEBATES ... •, T. I, P.P. 7.43-344, 

1:91 MAGAnA, OP.CIT., T. V, P. 184. 

¡:3,;, EL 19 DE OCTUBRE CARRANZA PREGUNTA A LA CONVENCION CUALES SON 
LAS FACULTADES QUE HA ASUMIDO AL DECLARAF:SE SOBERANA. AGN, C. 1, 
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EXP. 9, F. 29. LA CONSULTA SOBRE EL PROBLEMA !lE LA OCUPAC!ON 
NORTEAMERICANA DE VERACRUZ EN: MAGAÑA, T. V, P. 181-186. LOS TE
LEGRAMAS EN LOS QUE CF<! T 1 CA LAS ;; TR mue IONES DE LA CON'JENC 1 ON EN 
AGN, C. 1, EXP. 7, F. 5-9 Y ALESSIO ROBLES, OP. CIT., P.P. 171-
172. LAS ORDENES A CALLES, l'HERCEPTADAS POR VILLA EN AGN, C. 1, 
EXP. 7, F. 69-7'::'.. LA OISCl.Jc>ION SOBRE EL r<ET !RO DEL REPRESENTANTE 
DE PESQUIERA EN~ DEBATES ••• ~, T. I, P.P. 458-462. 

(31> SES!ON DEL 19 DE OCTUBRE, " OFf<ATFS •. .>, T. !, P.P. 373-396. 

<32) IDl!l., P.P. 317-326, 396-3?8, 406-408, 462; AGN, C. 1, EXP. 9, 
F. 35 Y 48: ALESS!O RORES, OP. Cl f., P.P. 151-156. 

(33) VlLLARREAL A CARRANZA, l 7 DE OCTUBRE, AGN, C. 1, EXP. 9, F. 23. 

(34l AMAYA, ._ LA SOBCRAtJA CONVENCION ••• :., OP. CIT., P.P. 123-124. 

<351 <DEBATES ••• ,, SESION DEL 16 DE OCTUBRE, P.P. 331-345. LA COMPO
SICION DE LAS COMJS!ONES ERA COMO SIGUE: 

RELACIONES: HAY, JOSE ISABEL LUGO, E. RUIZ, ROQUE GONZALEZ 
GARZA, M. GARCIA VIGIL. 

GOBERNACION: MANUEL CHl\O, MARTIN ESl-'INOSA, GUILLERMO GARCIA ARA
GON, MIGUEL ANGEL PERAi.TA, RAUL MADERO. 

FOMENTO: .J. RODRIGUEZ CABO, JUAN G. CABRAL, GUILLERMO CASTILLO 
TAPIA, JOSE SIUROB, FIOEL AVILA. 

JUSTICIA; RAMON F. 1 IUFt<E, SALVADOR HERREJON. ORESTES PEREYRA, 
DANIEL RIOS lERTlJCHE, RAHON GAMEZ. 

HACIENDA: FORTlJNATO ZUAZUí•, FRANCISCO DE P. MAR!EL, GREGORIO 
OSUN(;' SAUL GALLEGOS. F R,'.,NC [seo SERRANO. 

COMUJIJCl'IC!OrJES: >\l.FhEút.I ht.IDRIGUEl, SEVEfdNO CENICEROS, JULIO MA
DERO, Er~RIOUE PANJAGUA, DAVID G. BERUiNGA. 

GUERRA: ALVAFiO OúREGON, EULALI O GUT 1 ERRE:.', FELIPE ANGELES, EUGE
NIO AGUIRRE fJENAVlOES, JOAQU[N CASARIN. 

FROGRAMA: ALVARO OB"'E.GUN. JOSE RIOS, ROQUE GOtlZALEZ GARZA, EUGE
NIO AGU!RRE BENAV!ú[S, ALBERTO PIÑA, ANTONIO !. VILARREAL, AR
TURO LAZO, EDUAr,DO HAY, CARLOS DE LA VEGA. 

LA COMPOSICION DE ES1f\S CIJMISIDNES SE ENCUENTRA EN AGN, CAJA 1, 
EXPEDIENTE 4, F. 99 Y 10J. 

COMO SE OBSERVA, ¡_A COMl"OSJCION DE LAS COMISIONES ERA PLURAL Y 
ESTABA MAS o MENOS EQUILI !lRADA. PUr< ¡_os MIEMBROS QUE LAS INTE
GRABAN, ERA NOTORIO QUE A LAS QUE MAS IMPORTANCIA GE CONCEDIA 
ERAN LAS DEL PROGflAMA, LA DE GUERRA, LA DE GODERNACION, Y LA DE 
RELACIONES. 

<36l «DEBATES ••• :.. SESlllN DEL 21 DE OCTUBRE, OP.CIT., T.11, P. 32¡ 
AL.ESSIO ROBLES, OP. CIT. P.P. 173-4 
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t37l EL 23 DE OCTUBRE LOS CONSTITUCIONALISTAS CONSIGUEN UNA SUSPEN
SION DE ACTIVIDADES POR 3 DlAS, PERO LOS VILLISTAS EN SES!ON SE
CRETA ECHAN ABAJO EL ACUERDO. VITO ALESSIO ROBLES, SECRETARIO DE 
LA CONVENC ION lrJTEHF'RE TA (JUE LA SUSPENS 1 ON OBEDEC 1 A A QUE QUE-
R IAN m A MEX!CO A COMUNICARSE CON SUS JEFES Y A QUE SE ESTABAN 
PONIENDO DE ACUEHJO LOS Sll1PAT!ZANTES DE HAY 'I DE V!LLARREAL 
PAHA IMPULSAR A UN SOLO CANDIDATD A LA PRESIDENCIA PROVISIONAL 
DE LA REPUBLJCA. VER ALESS!O ROBLES, OP. CIT, P.P. 187-93 Y 
<DEBATES ••• >, T 11, P.P. 89-108 Y 125-27 

(38> «DEBATES •• .>, SESIUN O.EL 24 DE OCTUBRE, T. !I, P.P. 122 Y 128 

(39) MAGAÑA, T. V, P.P. 198-203 V 205-6 

t40l ALESSIO ROBLES, P.P. 208-11 

<41> SESIDN DEL 27 DE OCTUBHE, <DEBATES ••• >, T. ll, P.P. 175-80 

<42> !BID, P.P. 180-96. GONZALEZ Gr1RZA, EN UNA MANIOBRA, PONE EN UNA 
EUCRUCIJADA A LOS CONSTITUCIONAL!STAS PUES LES DICE QUE DE NO 
ACEPTARSE EL PLAN DE AVALA LOS SUREÑOS SEGUIRAN LUCHANDO Y JUNTO 
A ELLOS LA DIVIS!ON DEL NORTE 

<431 CASTILLO TAPIA, SILJROB, GARCIA VlGJL, ESTE ULTIMO SIN EMBARGO 
POR LO QUE DICE MAS OIEN ESTA EN CONTRn DEL SOCIALISMO. !BID, 
P.Pª 201-2, 205-6, 209-12 

<441 •DEBATES ••• > , SES!ON DEL 28 DE OCTUBRE, P.P. 245-47 

<45) !BID, P.P. 25ct·51 

<46) EL PLAN EN CUEGTIOl>l LO HE ENCONTRADO EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA 
NACJON Y ES MU'/ IMPORTANTE COMO TESTIMONIO DE CUAL ERA LA PRO
PUESTA DE PROGRAMA DE 1;l1lilt::f;·NJ QUE Hr1ClA ESTE SECTOf\ DEL CONS
T l TlJCIONAL!SMlJ i>Af<A QUE FUEf<A APROBADO POR LA CONVENCION. SUS 
PUNT os PR me 1 FALES ERAN: 

<t. 1. REFORl~A SOL 1 AL -ECONOM l rn 

l. •.HJllAS LAS Tlf.HRA5 iJE í<EG1\DID Y DE SIEMBRA PASARAN PF;OVISID
NALl1EN!E A SER F'ROPIE:J(<lJ DE LA NACIDN, MIENTRAS SE HAGA EL RE
PARTO OE ELLAS. EL GOBIERNO FEDERAL LAS DISrR!BUIRA EQUITAT!VA
MENTE ENTRE LOS MEXICANOS, DE ACUERDO CON LOS MJEMBflOS DE LA FA
MILIA DE CADA SOLICITANTE, LOS ELEMENTOS CON QIJE CUENTEN PARA EL 
CULT I va DE ELLAS y srnv 1 e !OS (JLJE HAYllN PRESTADO A LA CAUSA 
CONSTlTUCJONALlSTA » 

:O. •L1' NACIDN TOMN<A TAl1BlEN f''OSES!ON DE LA PROPIEDAD RUSTICA 
EXTRANJERA lNDEMNl ZAr>IDOLA •••. • 

7. < EL GOBIERNO DE CADA ESTADO ADMINISTRARA LA PROPIEDAD UR
BANA, FABRICAS Y DEMAS TALLERES MERCANTILES PEHTENECIENTES A LOS 
ENEMIGOS DE LA REVOLUCION. DECLARARA DICHAS PROPIEDADES "BIENES 
DEL ESTADO" > 
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9. NINGUN OPERARIO PODRA GANAR UN SALARIO INFERIOR A UN PESO 
DIARIO. HAllRA MONOPOLIO ESTATAL SOBRE TELEGRAFOS, TELEFONOS, 
TRANV!AS, LUZ Y AGUA 

11. EL TRABAJO DIARIO NO EXCEDERA DE 9 HORAS Y ESTAS NO SERAN 
CONSECUTIVAS 

12. NO SE CONCEDERA TRABAJO ••• A LAS MUJERES U HOMBRES QUE NO 
HAYAN TERMINADO LA lNSTRUCCION OBL !GATORIA 

13. EL GOBIERNO CUIDflRA DE LAS RELACIONES ENTRE EL CAPITAL Y EL 
TRABAJO, A FIN DE QUE HAYA PROPORCION JUSTA ENTRE EL SALARIO Y 
LOS INTERESES DEL CAPITAL 

14. UN DIA DE DESCANSO A LA SEMANA 

II. REFORMAS DE LA ENSEÑANZA 

l. LA ENSEÑANZA PRIMARIA Y NORMAL SERA MONOPOLIO DEL GOBIERNO 
FEDERAL 

2. LA ENSEr:ANZA PHIMARIA SEf\A OBLIGATORIA, GRATUITA Y LAICA PARA 
NIÑAS Y Nlr.OS DE 7 A 13 AÑOS 

4 A 7. LIBERTAD DE ORGANI ZAC ION ltHERIOR DE LAS ESCUELAS PROFE
SIONALES; INAMOVILIDAD EN EL EMPLEO DE LOS PROFESORES, JUBILA
CION A LOS 25 Ar:OS DE SERVICIOS, SUJECION A UN PROGRAMA OFICIAL 

9 A 11. PROHIBIClON DE QUE EL CLERO EJERZA LA ENSEi<AtlZA 

IV. REFORMAS ELECTORALES. 

2.« PARA VOTAR Y SER VOTADO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE SABER 
LEER Y ESCRIBIR Y ESTAR EN USO DE SUS DERECHOS > 

3. SUFRAGIO DIRECTO 

4. NO REELECCION DE PRESIDENTES, DIPUTADOS, GOBERNADORES Y MA
GISTRADOS 

6 Y 7. LA IGLESIA NO POORA PARTICIPAR EN. LOS SUFRAGIOS 

8. « LAS MUJERES PROFESIONISTAS Y REPRESENTANTES DE FIRMAS COMER
CIALES, SIENDO MEXICANAS DE NACIMIENTO, TENDRAt~ DERECHO A VOTAR> 

V. REFORMAS EN EL EJERCITO 

l.·~ SE AIJOLIRA EL EJERCITO FEDERm. PAR!\ Oí,GANIZAR EL EJERCITO 
'NACIONAL CON LOS ELEMENTOS REVOLUCIOr<ARIOS >· 

:;:. • EL PRl:::S l DEtHE DE LA REF'Ubl.ICA NO SERA EL JEFE SUFREMO DEL 
EJERCITO :.. 
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3.o; LAS FUERZAS QUE tm SEAN NECESARIAS PARA EL SERVICIO DE LAS 
PLAZAS SE ORGANIZARAN EN COLONIAS AGRICOLAS O INDUSTRIALES > 

VI. REFORMAS EN EL ORDEN ADMINISTRATIVO 

1. SUSPENSION DE LA VICEPRESIDENCIA 

V Il. REFORMAS EN EL ORDEN C 1V1 L 

?.. SE AUTORIZAR>\ E:L DIVORCIO 

VIII. REFORMAS EN EL ORDEN PENAL 

1 Y 2. SUSPENSION DE LA PENA DE MUERTE Y DE LAS CARCELES 

b. LA PROSTITUClON, LA EMBRIAGUEZ Y LA VAGANCIA SERAN CONSIDERA
DOS COMO DEL 1 TllS 

7. EL ANALFABETISMO SERA CONSIDERADO COMO AGflA'JANTE 

IX. REFORMAS EN EL ORDEN RELIGIOSO 

l. NO SE TOLERARAN ASOCIACIONES RELIGIOSAS DEPENDIENTES DE ASO
CIACIONES EXlkl-\NJt.f<f<S 

2. NI QUE LOS ENCFll<.GADOS DE LOS SERVICIOS RELIGIOSOS TENGAN COMO 
UHICO MEDIO DE SLJE<SISTENCHI LA CARIDAD PUBLICA 

3. LOS SACERDOlES CATPLICOS '{ LDS MlNlSTROS DE ALGUN OTRO CU\.T() 
flELI GIOSO NO SERAN Cütl:i lOHiADOS COMO c ¡ UD()!lANOS ~\EX 1 cmms. A G 
N, CAJA 4, E.XP. 1, F. Ul-94. 

HE QUERIDO Clfflí< E.<'Tt1Si\ME!~i!: EcilE l)[)(\l'll'IHO PORLlUE De1uE.STR,; 
QUE UI• SECTOF< :lEL COl'S; J Tl ~ 1 Gf,,\L 1 SMO S 1 TEN JA UN ~·RO Y EL TO DE 
PRQGí<r~MA M()S O MENOS ELAi>l1Ri'.¡:(', EN lFECTO F1CiC,[•I\ M•1S PUNTOS QUE 
EL PLHI~ DE IWl\l.11, F·Ef'O NlJ EF:i'• i'\(15: í·A[·lcr.L tl! MHS DEMOCRATlCO. 
CIERT1\MEN1E EHA ~1.~S f(l\DICAL fJIJE L(;S Pf<OPUESli;S L>E iJiRRANZA A LA 
.JUNTA DE LA C!lJlJ(10 DE MDICO, Y E"N ESTE SENTIDO ES EL f\NIECE
DENTE MAS Dlí<F.CllJ DENrnO DEL CONSTI fUCION>\Ll~3MO TRIUNFANTE, DE 
LA CONSTITUCION DEL 17. UN ASFECfU SlGNIFICAflVO ES EL PAPEL 
FUNDAHENTl\L LlUE •~SIGNA i'.lL ESH\DO PflRA flEGULAfi LAS RELACIONES EN
TRE EL CAP 1 Ti1L Y EL TRADAJO Y ~·ARA DOfAR DE. T 1 EflRA A LOS IND 1V1-
DUOS SOLICITANH:S. EN ESIC: ULTIMO TEílREtlO SE F'l\RECE HAS A LAS 
LEYES VILLISH1S Y I\ l.A LEY DEL ó DE Er~Er<O CARRANC!STA, MAS AUN 
f1L SEf;ALAR COMO IJl~[l'i DE. UJS l<ENEFiCll'\RIDS EXPLICllOS A LOS CONS
T llUC IONALI S 1 AS, UCLUYl-:NDCJ !·'Uh ll\NTO A U1'3 DEMAS FRACCIONES. 
OTRO RASGO CARACTEh!Sl IC:O DEL rr;DGí<AMA ES El. ENFAS!S QUE PONE EN 
EL l\SF'ECIO EDlJCi<l IVD. NU lCé> DE EXl'RA,;111; ESTO PUES f;[RLANGA ERA 
E~PECIAL.ISlA FN rsn= ASlJNHl y ¡;sIGNA8(; UN f'Af-'EL ESENCIAL (\ LA 
EDl,JCAC!ON. LA DHlOCRl\CIA f,JUE MANEJA [5 RESTRINGIDA PUES LOS CIU
DADANOS CON DERECHOS COMf-·LETOS so._ o SERAN LOS INSTRUIDOS y LOS 
DEí<ECHOS ELECTLJf>ALES RESFF:C ro A LA MU.TER SON ErnGERADAl'lENTE ELI-
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T!STAS. EN CONJUNTO REFLEJA EL DOCUMENTO UNA MARCADA IDEOLOGIA 
LIBERAL CLASICA CON ELEMENTOS JACOBINOS COMO EL ANTICLERIALISMO. 

<47> VE4SE TODA LA D!SCUSION DE ESE CRUCIAL DIA EN•. DEBATES ••• •, T. 
1 1 ' p. p. 251 -66 

<48> !BID, P. 267 

1491 EL 4o. ES EL Que: SE LLEllA MAS 1 !EMPO PORQUE CURIOSAMENTE N!NGUNO 
DE LOS DELEGADOS - Y LO RECONOCIERON - RECORDABA EL CONTENIDO 
DEL PLAN DE SAN LU J S F QR LO QUE SE TUVO QUE POSPONER LA D 1 SCU-
5 l ON UN D!A. LA DISCUS!ON Y APR001'.\CION DE LOS ARTJCUL.05 EN !OIO, 
P.P. 268-2'11 Y .l36-36ó. f:.N LA DISCUS!ON DEI. ARTICULO 4o. SOTO Y 
GAMA, AL DEFENDER LA RE!\JINDJCACION DEL PLAN DE SAN LUIS TAM&lEN 
DEFIENDE LA VALIDEZ DE LOS CONTRATOS CONTRA;DUS POR LA AOMINIS
mAC ION PORF l fd STA CON NACIONES y COMPAta AS E Hf'<ANJERAS y LOS 
CONSTITUCIONALISTAS BERLANGA, GUTIERREZ DE LARA, CASTILLO TAPIA 
Y Gf<RCIA VIGIL SE OF'ONEN, SOSTENIENDO UNA F'OS!C!ON MAS SOLIDA DI
NO RECONOCER LA Vl\LI DE z DE CON rn~nos LES¡ vos F'l\RA EL PA ¡s. 

(50> !BID, P.P. 291-333. 

151> AGN, C. 1, EXP. 8, F.6. 

(52> ALESSIO ROBLES. P.P. 237-38. 

153> «DEBATES •• ,,, SESION DEL 29 DE OCTUBRE, P.P. 381-86. 

<54l ACTA DE LA CONVERSACION TELEGRAFICA ENTRE VILLA, ANGELES V J.t. 
ROBLES DEL 30, DE OCTUBRE, EN AGN,C.1, EXP. 5, F.45. 

<55> ZAPATA A PAULINO MAF:TINEZ, 2 DE NOVIEMBRE, EN MAGAÑA 1 T. V, P.P. 
241-2. 

<56l EL DICTAMEN COMPLETO EN MAGAÑA, T. V, P.P. 260-61. COHPRENDIA 
ADH1AS 3 CLAUSULAS 111PORH\NTES: 

2a ... , NOMBHAMIENTD POR LA CONVENCION DE UN PRESIDENTE INTERINO DE 
LA REF'UBLICA; 3a. '- DICHO PRESIDENTE F'ROTESTARIA ANTE LA CONVEN
CION CUMPLIR Y HACER CUMFLIR EL PROGRAMA DE GOBIERNO QUE EMANE 
DE ELLA, ASI COMO SUS DEMAS ACUERDOS, PARA REALIZAR UN PERIODO 
PRECONSTl7UCIONAL Y LA~'l F.EFORMAS POLJTICAS Y SOCIALES QUE NECE
SITA EL PAIS ~; 6a_.. SE SUF'RIMEN LAS JEFATURAS DE LOS CUERPOS DE 
EJERCITO Y LAS DE LAS DIVISIONES Y SUS JEFES, EL GENERAL VILLA 
INCLUSIVE, PASARAN A DEFENOER DE LA SECRETARl1'.\ DE GUERF:A DEL GO
BlERNC INTERINO EMANADO DE LA CONVENC!ON ~. 

<57> IBID, P.P. :6~-5. 

1561 <DEBATES ••• », S~SJON DEL ~1 DE OCTUBRE, P.P. 404-45. 

IS'il .:.Mi:,YA, OP. CIT. P.P. 154. 

"'''' .:.LES3[0 "'•Jt-LE3, F .F'. ';'.75-81. ESTE AUTDF. DUIHl FUNG!A EroiTOIJCES 
cm10 5ECFET?.hl0 DE LA CONVEtiClON DA LA C!FF .. A DE 97 \.'OTOS A FA'IOR 
DEL, DICTAMEN 'i NO 98 COMO SEí<>iLA Al1AYA QUE SriCt\ SU INFORMAC!ON 
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DEL PERIOD!CO <EL L !BERAL.• DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 1914. LA LISTA 
DE LA VOTAClON EN FLORENCIO BARRERA FUENTES, < CRONICAS Y DEBA
TES DE LA SOBERANA COtNENC ¡ ON i':EVOLUC ¡ QtJ(1i; l A ,., t1U 1 ca' B 1 NEHRM, 
1964, T. 1 1 P.P. 668-75. 

<61l MAGAr~A, T. V. F.f·. 216-7. 

<6;': DICTAMEI~ DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GUEF.RI) Y GOBERNACION, EN 
f~GN 1 C. '2,. E.(f. 1, F. l··l. 

l63l ALESSID ROBLES, í".P. 283-89. 

(64) SESION DEL lo. DE NOVIEMBRE, ,. DEBATES ••• », T. 11, P.P. 446-56. 

(b:C.1 M!f1YA, P.P. lb:i-65; <DEBATEJ • •• :•, l. II, P.P. ·-461-66. 

<661 < lJEEIATES ... •,l. 11, P.P. 457-!l9¡ MAGfo<A. T. V, P.P. 289-9(1. 

(b71 MAGA~A. T. V, P.P. 2qB-9. 

(68) ALESSIO ROBLES, P.P. 299-305; HAGAr11\ 209-30.3. 

<6'-rl HLE.SSlü ROélLE~, F.P. 2 l·t-lS y ~=4-27. 

(71)) bliF<í<Ef<A í-LOfii" S, CRONICAS y DEE!AlES ••• ,, OP.CIT., T. 1, P.P. 
ó'''b-703 INFllf .. HA DE LA VOH1C!Dtl CUE F'ONE COMO PLAZO EL OIA 10: 67 
VOTOS A .... 

<72l TELEGRA~í, OF Lllr:IO BLANCO, VILL.ARREl\L 1 HAY, lJE P. MAR!EL, A. 
SAUCEGO, DE Lt1 GI\'<'•• MENCHACA Y Pr1BLO GOtHALFZ A l'.UU\LlO GUTIE
RREZ, 11 DE NOVIEMBf,E, EN l\GN, C. 2, EXP. b, F. 75; MAGMA, V, 
P. 3-1; Y llE LOS MISMC.S A 1.1\ .:QNVCNClfJN, F·.33~:. TfLF'ihC\~loi DE 
ObRH,rn• {\ vru_A \ •• LlJS J[T. :, DE L.i• Dl\11'.ili.HI EN 01,:IDE SE CIJMi"l·U· 
Ml::H: f, PQl;[F¡ SUS Fl,CHlnS FIL :1í\NDU flE u; CON' !:r1Cll111 SI VIL.U., ~-E 

~,~TIRA DEl. 1·~1s, EN r·_ =53. 

t73l EULALIO GUl IEf<kl-.Z A L(1 CONVENCIOI~, 10 IJE ND'dEMBf•E. Afl! l!ECLARA 
QUE EN V !RTUD [!El 11r:urnoo TOMADO POR LA t:O•NLNC 1 [)ti DE DECLARAh 
REDEi.DE A CABRf<NZA HA DEBIDO NOMíhAfi (1 VILLi; < .JLl'E í>E í!FE.Rl'.CIO
NES CONTHA LOS füébELOES t't ESTE GO&IERNO. Tl\rl P•«OIHO COMO EL 8R. 
CARRAZli SE SEPtv;i;. EN Lll r.BSOLl! ro DEI. PODER. RE r 1 HARE ~iL GENERr•L 
V!LL.I\ lJE SU NUEVO CAHGD >. EN AGN,· C. 2, E1.F'. :, F.15 Y AGN, C. 
2, E~P. 2 1 F.17 Y \B. 

t74¡ IBID, P.P. 344-45. CONVERSACION TELEGRAFICA ENTHE EULALIO GUllE
RREZ Y CARí<AIHA DEL lu OE NOVICMBRE DE lC.14. 

(75> VEANSE LAG CROl>l!CA'.; DE LAS SUillll•ES QUE VntJ DEL lo. AL 19 DE NO
VIEMBRE EN &ARREl<A FUENTES, OP. CIT. 1, P.P. 66'J-710 

(761 OU!R~, • LA REVOLUC!ON MEXICANA ••• ~. OP. CIT. 1 P. 1~1. 

<77> " DEBATES •••. ., T. 11, r·.P. <;1;..J-7:., AGtJ, C. 2, EXP. 3, F.4, < LA 
CONVENC!llN :>E HA r,Eut/!00 CON foL OlJJElO DE UNIFICAR EL _CRI.TERIO 
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REVOLUCIONl'tR!O, PARA DETERMINAR LAS BASES Y ORIENTACIONES DEL 
NUEVO GOBIERNO DE LA REPUBL!CA, INSPIRADOS EN LA OP!NlON DE LA 
HAYOR!A SUS CIUDADANOS >1RHADOS PARA QUE ESE GOBIERNO REALICE LOS 
IDEALES DE LA RE«'OLUC!ON Y LAS INSTITUCIONES DEHOCR1H!CAS "· 

(781 MAGARA, V, P.P. 350-1; AGN, C. 2, EXP. 1, F.5-6¡ AGN, C. 2, EXP. 
2, F.17 Y 18. 
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CAPITULO b. LA ALIANZA VlLLISTA-ZAPATlSTA 

< 1 l Bl\Sf•Eil> LA ,'\RGUMENTACION DE SU SOEIEhANIA EN UN MANIFIESTO REDAC
TAl:I> F·CJR Vt\SCDt<CELDS A F 'lCARGD DE LA CONVENC ION Y PUBLICADO 15 
DI•·-' ANTES, EL 29 DE DCL'!Jf<E CF 1º14, t'\GN, Cl\Jr, 1, EXP. ó, F. 
1 \. 

l..l EL 111\Nff!ESTü, F!f;MADO POR LA COl11SIDN PERMANENTE, CUYO PF<ES!
DENTE Eí<>\ f;fJQUE r;ONZ.:.LU G1'\RZA Y EN Lr> QUE ESTABAN !NCLUI DOS 
TAl1íJlEN LGC: COt1SfllUClütJ(1LlSTAS J. l.LUGO y M>•rn IN ESPINOSA, EN 
AGN, C.-1, EXP.1, F. 100-104. 

13> BARfiAGAN E!;, <: HISfO'<lA DEL EJERCITO Y DE LA RE.VOLUC!ON CONSTI
TUCIUrll'\LJSll• •, MF.'1UJ, WEl\RM 19t35, l. 1 l, 1 .F·. 131-3~'• lJES-
CR l [<[ (.()110 LA cm u:'<,,, AL tlANDíl DE l3tJrllALE z .JUio rr:.ru (\ :·o MIL HOM
BRES, HUYENDI! rMrc EL (\Ví\NCE VILLISTA LLEGA Al. BAJIO y DE Mil 
OPliO POR t'ARCHAí. HHC !f\ FL NOECSTE FOR l l'•S HlJASTECAS, LLEGAtlDO AL 
F 1 NAL SOLO 7. M l L. ltOME•í~ES. 

(4) DURANlE LA :,EGUtmil G.Ulf!CfNA o~ NOVl(111lfiE, ll\ MAYOF: PARlE DE LA 
INfORHACION DE PRIMER.-. ·1r.'1CJ 5E Hf\ PEí<DlDO. LA QUE Hí1Y !'S MU'( 
FRA'>'1[NT1'1Rl» [ lND!r:A 1JU[ C'ASl NO SE ¡·,ElJN[ U\ COt\IS!ON F,EhM¡'.\·· 
NENl 1: Y CUíll•l1é 1 Lll "'" E ES ;,t, M;iNEf<A f<AF'I rH\ F•ARi\ CONOCEh INf ORMA
C!Otl. 0Af-: u:rnlf.A A TLL[l,J<,'\MAS DE ll\S Of'F.hl\CIONES, E)¡;. AGN, 
c.2, EXP.l, r.10-b9. 

(5) ALESSIO í<OBLES, P.P. ~.55-5c; r1MAYA, f'.~·. 176-?ll. LA AClllUD DE 
BLANCO, Ví\CILAtHE, AL FINAL DEL MES DE NDV!ElfühE SE DECIDE POR 
LA COINEt~r.lON, 

(b) ALES510 ROBLES, P.P. 365-69¡ QUIRV, P. 140 Y 1<1:;-r,4. 

(71 LOS DECRETOS CON LOS CUALES CARRANZA CUttrL!A LAS EXIGENCIAS NOR
TEAMERlCANl\S, PEíW ..:POR INICIATIVA PRDF'l/\1. DEL 8 Y 10 llE NO
VlEM!Jf,E, EN l•AHfiAGl\IJ, 1. l r t ;·.r·. 1:0,•)-55. HNTE ES!Cl l'F<YAtl, SE
cr~ETAFdO r.: ESTADO t<llRlEfiMEfdC .. r·.O POR CONDlJCrü í.'EL MltHSIRO DE 
BRASIL Ci'll·llúSü l•F OUVEií<o\ INFORHiHJA our: ~ Hl\lllENDO [l. GENE.f<l\L 
CARR,\IHI\ AS! COMU 1 A CliNVU<ClDtl DL f)GIJ•; .. L.i.L!tól<IES D1óuU Ll\S GA
Rl\tHIAS LlUE ESTE •,Qf.<IEF<r<O •!DIO, lSTA lJlSF·uf..,,T~l A 

0

f<ETIRAF: DE VE
AAChtJZ LAS TRüf'·~,~ DE ESl»DOéi UNIDUS El :'3 DE tlOVIEMfJRE '"• CIT. 
EN F'. 15<·· ••SI ruEs. /\ FINAL DE CUEl•HiS LA F'OSICION DE L.A CON
VENCION y LA DE cr.r,f<l<IHA SOBRE t:L ASUNTO DE LA OCUPACION VINO 
SIENDO LA MISl11\. 

18! Qlllh1' ERF<O'JL:,'\HEtHE, t•mlBLJYE A ALGO CIHCUNS'!Ar;C!AL ESTA CRUCIAL 
ELECCION N'lf;J[í\Mf:f<ICAllH, úl'. CIT., P.P. 141-1\2. 

19! LAS FUERU<oi CíltlVENLIONISIAS DOMir·lí\B?•N TOTALMENTE LOS ESTADOS DE: 
BAJA CAL!HJF<r'11), SOtlURA iSf\l VD L.A PLAZA l!E AGUA Pí<IETAl, CHIMUA
HUA, COl\flUILA, NUEVO LEür~. DUfff,NGO, z¡.¡cr.TECAS, SAN LUIS F'OTOSI, 
NAYARll, AGUASCAllENTES, UJANAJ\JAIO, QUEf;ETí\RO, HIDALGO, ESTADO 
Pf MEX!Cn, D.F •• MORE.LOS, r··uEBU4, 1ALXC;\U1 y GRAN PAHTE DE LOS 
DE SINkLOA, J!\Ll ~,:(), ~!ICHOACl'.N Y GUEí\RRff<D, AS! COMú lll•A Pó1fHE 
DE IH!'IAUL!F'AS 1 u.n.<C>i; LUS C0~1.5TllUClüN(1LISlAS, A su vt.z. D0111-
!IA[l;:.N J[f,PG·U.", lABr,sco, CHIAPA~ y LA PENINSULA DE YUCA11\N, AS! 
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COMO LA MAYOR PARTE DE TAMAULIPAS, TODO COLIMA, Y PARTES DE JA
LISCO, M!CHOACAN, GUERRERO Y OAXACA; VEASE UN MAPA DE AMAYA, P. 
177 Y EIARRAGAN, OP. CIT., T. 11, P.P. 201. 

<10> VITO ALESS!O ROE<LES, P.P. 372-79; QUIHI<, P. 145. 

<11 l MECANOGRAF !A DE LA VERS ION TAQUIGRAFICA DE LA ENTREVISTA REALI
ZADA POR EL SECRElARIO DE ROQUE GONZALF.Z GARZA EN: ~ FUENTES 
PARA LA n!STOR!A DE LA RF.VOLUC!ON MEXICANA. !, PLANES POL!TICOS 
y OTROS DOCU11ENTDS ~- ME~ICO, rcE, 1914 la. REIMPR. P.P. 113-
122. 

!12) !BID, P.P. 121-22. 

<13l GlU!RI<, P. 15'.C, QUIEN o;, COMO FUENTES: TELEGRAMA DE CAROTHERS A 
BRYAM, 14061.< LA OPirHON >, 7 DE DICIEMBRE DE 1914; CANOVA A 
BRYAN, e DE DlC!EMDRE DE 191·1 / 14u58. VITO i-1LESSJO ROBLES, UNA 
DE LAS PRINCif-ALES AUTOR!Of•í;ES DE LA CON'.'Et~C!ON E INSPECTOR GE
NERAL DE POLlCIA üEL GOBlE!'.!10 CFNVENCION!STA EN EL D.F., COIN
CIDE CON E.STA VERSION AUNQUE C!Tt; UNA RE.UNIDN POSTERIOR, ENTRE 
ZAPA]{;, 'JlLLA Y EULALIO GUTIERREZ PAl<I~ f'RECISAR EL PlAtl DE CAM
PA<;A VER ALESSIO l<OflLES, P.P. 395-9'/. 

( 14) MUCHO SE HA ESPECULADO SDBBE LO Q:JE ACONTECJO EN LA f\EUNION SE
CRETA ENTRE VILLA y ZAPATA. SlN E11BArmo, HASTA DONDE SE, EL QUE 
SERIA UN TESTIMONIO COtWlABLE, EL DE PALl1FDX, EL UNICO PRESENTE 
EN DICHA REUN!ON, ADEMAS DE LOS DOS CAUDILLOS, NUNCA SE EXPRESO 
SOBRE ESTE PUNTO. LA VERS!DN DADt~ A CONOCER POí< EULALIO GUT!E
RREZ Y VASCONCELU~ Y PO?ULARllADA A PARTIR DE ENTONCES, AL GRADO 
DE QUE U\ MAYORIA DE LOS H!STOl<IADDRES - Y NO SüLU LOS c;,r;r,1\~¡

CISTAS - LA DAN pon CIERTA, EN EoL SENTIDO DE fJUE AH! SE INTER
CAMBlf'.tRON ENEMIGOS PEl<SONALES ~ lAPf\TA ENiREGANDO A Pl\ULINO MAR
TINEZ, VILLA A liARC!A ~•RAGON > f<ESULTA POCO CRE!BLE. EN PARTICU
LAR, PAULI NO M()RT ¡NE z SE [tjCQtHHA!JA EN LA HAD l me l ON DE AL LADO 
Y Dt:SPLIES Pí<ONUNC!O UN El'USIVO DISCURSO; MENOS LOGICO AUN RE
SULTA CREEf< QUE ZAPATI\ ncEPTAf<í.I Sl\CHIF!CAR AL PRES!OENTE DE su 
DEl..EGAC!ON, QUE Tf\tl DESrACr.1'1i\ ACfUAClON HA9JA TEtHOO EN LA CON
VENCJQtj Y EN EL CUAi_ CONl7!AflA Y EN CAMBIO NO HAYI'• ílUERlDO ENTRE
GAR ,- SEGUN CntlFJO SCJlO Y GAMA A QU!RK EN t</54 - A 3 EXHUERTlS
TAS QUE SE ENCIJNTRAB~\N EN SUS F l LAS. LA VEflS lON DE llUE VILLA P !
DIO LA CABEZA DE MART !NEZ f'OH l\tHIMADUllSTA -Y EN LA CUAL EL 
TEST!MON!O QUE SE CllA ACUS,\NOOLO D[ iiNTlfo\ADER!STA EN LOS MOMEN
TOS DEL GOLF'E DE ESTl\00 HUEr.rJSTA ;es Gí<AVE, AUNQUE POR DESGf<•'\CIA 
NO LO HE PODIDO VEH!FICAR F'UES NO ENCONTRE EL PER!ODICO 'LA VOZ 
DE JUl'lf<EZ' EN LA HEME1;01 ECA QUE E9 U\ FUENTE A QUE TODOS SE RE-
F IEHEN- TAMPOCO SE PUE.DE ACEPTAh, PUES EL ZAPATISMO ESTABA CAR
GADO DE ANT!MiiDERISMO Y ESTE ELEMENTO DE DEFIN!CION f'OLITICA E 
!DEOLOGICA LO ltnB l AN HEU·1ll FUEiLICD ~ ARGU~IENTADO EN MUL T !PLES 
OCASIONES. liDEtll\S EL OR!GEM DE LA VERS!ON - GIJTIERREZ, VASCONCE
LOS - Pllf< SEH AUTOJUSTJF!CATOR!A PIERDE TAMBIEN CREOlBILJDAD. SI 
BIEN ES CIERTO llUE DIAS DESPUES DE LA REUN!ON DE XOCHlMlLCO OCU
RRIERON LOS ASES!i<ATOS DE BERLANGA, GARC!A ARAGON Y MART!NEZ, 
ESTOS OCUf<RIERON F'OR OTF<AS CIRCUNSTANCIAS <VEASE INFRA, NOTA 25l 
Y ME INCLINO A PENSAR QUE DE NINGUNA 11ANERA FUE ESE EL MOTIVO DE 
LA REUN!ON SECRETA ENTRE VILLA, ZAPIHI\ Y f'ALAFOX, S!NO MAS BIEN 
LA DEFINICJON DE LA TACTICA GENERAL. 
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< 15 > VEt'\SE LA OESCR I PC ION QUE HACE G I LL Y DEL ACONTEC I M l ENTO EN < LA 
REVOLIJClON INTERRUMPIDA:>, OP. CIT., P.P. 17-5-137. 

<16> ALESSIO ROBLES, P.P. 408-9. 

<17> QUIRK, P. 153. 

(18> IBID, FP. 155-56. ESTABA INTEGRADO POR BLANCO EN GOBERNACION, 
J. I. ROBLES EN GUEF<Ríl, VASCONCELOS EN INSTRUCCION PUBLICA, VA
LENTlN GAMA EN COMERCIO, FEL!Cl1AS VILLARREAL EN HACIENDA Y LOS 
Zl\PATISTAS MANUEL PALAFOX EN AGRICULTURA Y RODRIGO GOHEZ EN JUS
TICIA. 

<19) GILLY, «LA REVOLUCION lNTERRUMP!DA >, OP.CIT.,P.P. 144-148. 

!20l AGUJRRE BENAVIDES EXPL!Ci1BA SU ACTilUD ft FELIPE ANGELES EN ENERO 
DE 1915 F'ORí~UE "- NO QL•ER!flN Líl TIRANIA INCONSCIENTE DE VILLA >-. 
VEASE AGIJIRRE 8ENí.V!DES A t"\NGELES, ENERO DE 1915 Y LA CONTESTA
CION DE ANGELES DEL 24 DE ESf MISMO MES EN: BARRAGAN <HISTORIA 
DEL EJERCITO •• :., T. ll, P.P. 204-206 

!21l EULALIO GUT IERREZ Y LA MAYOR PAhTE. OE SUS MINISTROS HUYERON DE 
LA CAPITAL LLEVANDOSE LOS FONDOS DEL GOBIE~NO CUANDO FUERON DES
CUBIERTOS SUS TRATOS CON OBREGON Y VlLLARí;EAL PAR•> ENTREGAR LA 
CAPITAL AL CONSTITUCIONALISMO. CON ESTO PERDIA íODA SUS PERSPEC
TIVA ESTA QUE HAB!A SlllO LA UNICA ALA lJEL CONSTITUCIONALISMO 
C:OMPROMET 1 DA CON LAS REFORMAS SOC lf\LES MllDERADAS Y DESDE EL ES
TADO. EN SU AliDNl11, ROTOS LOS LAZOS Qllf' LOS HABIAN ATRAIDO AL 
VlLLlSMO y EL ZAPATISM!J, UNA VEZ QUE r;o PUDIERON EJERCE.k EL PO
DER Y SOMETER A AQIJELl-05, ARRASTRO ESTE SECTOR A UNA PARTE DE 
ELEMENTOS VILLISTAS. PAHA LA HUIDA DE GUTIERREZ VEASE GILLY, <cLA 
REVOLUCION INTERRUMPIDA>, P.P. 156-159. LA EXPLICACION JUSTIFI
CATORIA '{ MUY UNILATEHAL DE SU ACTITUD EN 2 DE LOS PROTAGONIS
TAS, VASCONCELOS, «LA TORMENTA~, MEXICO, ED. BOTAS, 1936, P.P. 
226-4B, Y MARTIN LUIS GUZMAN ~EL AGUILA Y LA SERPIENTE>, MEXICO, 
CIA. GENERAL DE EDICIONES, 14a. EDICION, 1972, P.P. 423-449. 

(22) EN ESTA COMISION QUEDARON BERLANGA, GONZALEZ GARZA, PERALTA, GU
TIERREZ DE LARA Y RIOS ZERTUCHE. LOS ZAPATlSTAS, QUE TODAVIA NO 
SE HABIAN INTEGRADO PLENAMENTE A LA CONVENCION, PARTICIPARON EN 
LAS REUNIONES DE ESTA COMISIDN. « DEBATES ••• >, T. 11, P.P. 485-
537, SESION DE LA COl'l!SION PERMANENTE DEL 7 DE DICIEMBRE DE 
1914. 

123) NATERA, ALESSIO ROBLES, GONZALEZ GARZA, M. CONTRERAS, 11. ZEBAOA 
Y L. GONZALEZ AL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA, 22 DE DICIEMBRE DE 
1914, IBID, P. 542. 

<24) AGN, C.2, EXP.7, F.4,8,16,19-40,41,57,73-85 Y 103-4. 

!25l ALESSIO ROBLES, P.P.397-98, 403-7 Y 412. VITO ALESSIO ROBLES, 
QUE ERA EL INSF·ECrDR GENEi1AL DE POLICIA DEL D.F. NARRA LA CAP
TURA DE GARCIA ARHGON EL 7 DE DlCIEMBRE POR FUEHZAS U.PATISTAS Y 
QUE ESTAS LO F LIS! Lr.RON PORQUE U\PiH A LO CONS IDEllABA UN TRAIDOR 
QUE TIEMPO ATfiAS HAElIA MILITADO EN EL ZAPATISMO Y SE HABIA PA
SADO AL HUERTlSMO; lllCE •JITO OUE A\Ji\IQUE LE AVISO A EULALIO GU-



TIERREZ Y A VILLA DE SU CAPTURA, ESTE ULTIMO CONSINTIO EN QUE LO 
FUSILARAN POR TRAIDOR. NARRA TAMBIEN QUE EL 8 FUE ASESINADO BER
LANGA POR RODOLFO FIERRO DESPUES DE QUE AQUEL HABIA TENIDO UN 
ALTERCADO CON VILLJSTAS EBRIOS Y QUE DESPUES VILLA RECONOC!O -
ESTANDO ALESSIO l~Ol<LES PRESENTE- ,;NTE EUL?\LIO liUTIERREZ QUE HA
BIA MANDADO M.UAR A BERLANG.~ < PORQUE ERA UN FALDERILLO QUE HE 
ANDABA LADRflNDO. ME CANSE DE TANTA H;IBLADA Y LE D ! UNA PATADA "'· 
SOBRE EL •ISESJNATO DE PF<L!L!NO 11AJ;TINEl, SIN EMB1'1RGO, VITO NO 
DICE NADA RESPECTO A LOS AUTORES, NI COMO OCURRID Y SI HUBO AVE
R 1 Gur.c l ONES o FROl rnsrns. A i csr1R [}E QUE DE LOS 3 DI': LEGADOS 
MUERTOS, SIN DUDA Eí<A EL 11AS PROM!NENlE Y ¡'.;Mff<I Tí1>J;1 UNf\ EXPLICA
C!ON CONVINCENTE; DEH1 ENrREVEfi QUE EL MOTIVO PUDO HABrn SIDO EL 
l\NT 1 MAOEh l SMO or: Mr.f<T 1 NEZ EN EL Sf.M:'INAf< 1 o OLI[ o rn 1 G l A CUANDO EL 
CUARTELAZO HUERTISTA, PERO A PESAR DE TODO SIGUE QUEDANDO CON
FUSO ESTE ASESINl'tTO QllE Cf''EO QUE JlfüO U:l PNCL IMPORTAtHE EN 
AGUDIZAR 1.AS FRICCIONES ENTF.l VllllSTAS Y ZAPATIGTAS EN ESTOS 
MOMENTOS CRUC!AU:.S. QUJF-1, UTILIZANDO COMO FUENTE A VITO Y A LOS 
COíóULES AMER l Ci<MJS CO l NC lllE CON ESTA VERS ION, i\UNwUE SEi'iALA [JU 
GAR·crn ARAGON FUE ENTr,EGMJO f-l)H LOS \'lLLISTAS Al.OS ZAPIHISTAS '( 
QUE EL AUTO~ Df LAS MUERTES DE GERLANGA Y DE MARl!NEZ FUL RO
DOLFO FIERl<ü, OF·. CIT., f-·.f·. 151>··157. t:L 14 DE DICIEMl!RE LA CO
MISION PEf;M•V•EtHF DE U1 Cütl'.'ENC!url f,[Clú!O UN TELEGR'4M1\ DE ANA 
MAHIA 8Ef•'LAtlGA SOLICITANDO HYLIDA PARA LOCf'.'1LirnR EL U1DIWEf\ DE SU 
Ht:RMANO •.=.SESINADO POR UN B>iNlilDO~, AGN, C.:C, EXP.7, F.86. 

<26) ' EL MONITOR. !l!Af::IO DE LA M>ii";nN,~ >. ~IEX!CO, D.F., Ai<ll 1, VOL. 
!, NUMEROS 1 AL 27 DEL 5 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1914, LOCALIZADOS 
EN LA H[~1EF.OTErn NACIUNAL. HE ESCOGIDO ESTE PERIOOICO FUNDADO Y 
DIRIGIDO POR LOS CONVENCION!STAS CUANDO OCUFARON LA CAP! rAL DEL 
PAIS POR CONSIPEf\ARLO REPRESENTATIVO DE LA MANERA EN QUE ESTABAN 
PERC I f; IE.NDO LOS PR0f<l .. Ef1AS A QUE SE ENf"ENTl'l!Jl'IN. 

<27l ALEJANDRA MOl<ENO TOSCANO, « EL PORVENIR llE LOS RECUERllOS. LA 
CRISIS DE 1915 >. REVISTA NEXOS, MEXICO, A~O Vlll, VOL. 8, NO. 
86, FEBRERO DE 1985, P.P. 5-7 

t28l ANAYA, P. 187; ALESSIO ROBLES, P. 4::;2; AGN. C.3, ESP.4,F. l. 

129> FORT !NO AYAQUICA A ZAP,HA, TOCllil1lLCO, 24 llE NOVIEMBRE DE 1914, 
EN ' ARCHIVO ROQUE GONZALES GAf<h1 », CARPETA 6, DOCUMENTO 21. 
ESTE ARCHIVO ES PROPIEDAD PARTICULAf\ DE UNA HIJA DE ROQUE. 

130) GONZALEZ GARZA A Mó\YTORENA. DICIEMBRE 13 DE 1914 EN: "'ARCHIVO 
ROQUE GONZALEZ Gl1RZA , CARPEH, 4, DOCUMENTO 242, ::; FOJAS. 

(Jll AHAYA, P. 189. 

<32> !BID, P. 19•). 

<33> ESTE SABOTAJE ESTA F'LENAMENTE DEMOSTRADO TANTO POR QUIENES LO 
HICIERON Y QUE LO .:\OMITIERON PUBLICAMENTE, COMO POR QUIENES LO 
PADECIERON. VEASE EL TESTIMONIO PRESENCIAL DE ESTOS DIAS DE 
ALESSIO ROBLES, P.P. 416··17, 423-25, 433-36 Y QUIRK, P. 169. 

<34> VEANSE LOS TRATOS DE GUTIERREZ CON OBREGON Y LA HUIDA DE AQUEL 
EN: BARRA6"1N, T. I !, P.P. 203-4: QUJRI<, P.P. 170-82. 
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<35J LOS 9 ARTICULOS FUERON APROBADOS EN LO GENERAL EL 13 DE ENERO Y 
LUEGO UNO A UNO ENTRE EL 1:'. Y EL 22 DE ENERO DE 1915. EST~1ti EN: 
AGN, CAJA 1, EXF'.1•), F. l-12. 

!3bl QUIRK, P. lB:C¡ ANATA, P. 197¡ AGN, CAJA 3, EXP.4, F.31. 

!37> AGN, CAJA 3, EXP.4, F. :CB. 

!381 IBID, F. 29, 33 Y 3b. 

383 



CAPITULO 7. LA CONVENCION VILLISTA-ZAPATISTA 

<1) QUlRK, P. 164 

<2> AGN,CAJA 1, EXP. 10, F. 1-12. LA DISCUSION Y APROBl\CION DE ESTE 
PROYECTO SE REALIZO ENTRE EL 13 Y EL 22 DE ENERO DE 1915. 

(3) AMAYA, P. 201-3. 

<4> ALESSIO ROBLES, P. 443. 

(5) QUIRK, P.P. 166-7. 

!6) AGN, C.~JA 3, EXP. 4, F. 74-78. LA DISCUSION DE ESTE PUNTO FUE EL 
20 DE ENERO. 

(7) !BID, F. 81. SIN EMBARGO NO ERAN EXPROPIACIONES DE LAS MERCANCIAS 
NI DE LéJS LOcr1LES PUESTO QUE A LOS COMERC!r\NTES SE LES 
REINlEGRAR!A UNA PARTE DEL IMPORTE. 

(6) !BID, F. 85. 

(9) CITADO EN AHAYA, F'. 206. 

< 1 O> EL I NFORf1E EN < LI\ CONVENC ION >. D !AR !O IDENT IF I CADO CON LOS 
IDEALES DE LA SOBEí<ANI\ CílNVENCION REVOLUCIONARIA, No. 49. 26 DE 
ENERO DE ¡q\4; AMAYA. F'. 203-6. 

(11> VEASE LOS TELEGRi\MAS ENTRE 1/ILLA Y GONZAl.EZ GARZA llEL 16 '/ 17 DE 
ENERO EN DONDE VILLA QUIERE QUE U'I CONVENC!fJN SE TRASLADE TAN
BIEN AL NORTE EN: CERVANTES, ~ FRANCISCO VILLA Y LA REVOLUCION 
>, OP. CIT., P- 393-95; CONFEHENC!I\ TELEGRAF!CA ENTHE VILLA Y 
GONZALEZ GARZA. DEL 17 DE ENERO EN: QUIRK, P.P. 187-8; EL 31 DE 
ENEHO V!LLI\ NOMBRO PARA SU GOBIEHNO A 3 MINISTROS: MIGUEL DlAZ 
LOMBl\F<DO EN HELACIONES EXTERIOF<ES, LUIS DE LA GARZI\ EN COMUNICA
CIONES Y FRANCISCO ESCUDERO EN HAC!ENDi\ 0 QUIRf:, P.192. 

<12> AMl\YA, P. 206. 

<13l EL DECRETO QUE AD!CIONAB,"t EL F·LAN DE GU!)DALUPE EN: ACUÑA, e: ME
MORIA DE U\ SECí<ETARll\ DE GO[<Eí;NAC!ON ~, CIT. 1 P.P. 229-233 Y 
323-326. SOBRE llOS PRüBLEMAS ESPEC!FICOS MENCIONADOS EN EL ARTI
CULO 2o. SE PUBLICO UN DECRETO QUE LOS CONCENTRABA: EL MUNICIPIO 
Ll llRE Cmlíl BASE DE LA ll l V 1 S ION TERfi 1 TOR I i'lL Y DE LA ORGAN IZAC ION 
POL!TICA >•Dt'llNISTíiADO PDF< AYUNTAMIENTOS DE ELECCiúN POPULAR DI
HECTI\ 1 DECRETO DEL 26 DE DICIEMBRE DE !914 ) Y SOBRE EL MATRI
MONIO Y LA !NSTITUC!ON DEL DIVORCIO ( 2 DE ENERO DE 1915 l EN: 
AMAYA, P.P. 326-29. 

114> LA LEY EN: ARNALDO CORDOVI~, ., LA IDEOLOG!A DE LA REVOLUCIDN 
MEX!CAtlA ·" MEX!CO, [F,A, 8a. EO!CION, 1'180, P.P. 453-57. 

! 15) EL CASO EXTHEMO LO Rf:"PRESENfA ARNALDO CORDOVA, PERO INCLUSO UN 
AUTOR MAS OBJETIVO COMO KATZ NO DUDA EN ATRIBUIRLE UN EFECTO IM
PORTANTE t;\L CONSIDEf<AR QUE -.: OCASIONO LA PF<!MERA MOVILIZACION 
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POLITICA DEL CAMPESINADO FUERA DE LAS REG:ONES NATALES DE VILLA 
Y ZAPATA,, VEASE KATZ, 'LA GUERRA SECRETA ..... , OP. CIT., T. 
1, P.P. 311-312 : ~ LA LEY nGRAR!A D~ CARRANZA REQUlRIO POR PRI
MERA VEZ REUN 1 ONES DE COMU~l i DADES 11GhAR ¡ "15, ELECC 1 ONES DE REPRE
SENTANTES AH! DONDE NO EXJ~:TIAN Y LA REACTIVAClON DE LOS COMITES 
COMUNi<LES PARA FORMULAR DEMANDAS ,. Y HAS AUN, LLEG>• A AFIRMAR 
QUE " EN REGIONES NO TOCADAS POI'< LA REVOLUC ION. • • LOS CAMPES U.OS 
VIERON A LOS COMERCIANTES COMO LIBERTP.DOF<ES CJUE LOS HAfllAN REDI
MIDO DE LA SEr<VlDUM(<RE í'Df< FNDEUOAHIENTO ~. 

(16) HARr, JOHN M.' • EL ANAf;QlJISM1J '( l .. A CLASE OBREfln MEXICANA"• OP. 
CIT., P.P. 1 70··7'.:; JORGE ROBLES, JORGE JA[JER Y JORGE FERNANOEZ, 
e: LA COM 'f LO!i [•~1fALLUNl:.S kUJU:j.(<]L Y LAS HUELGAS >, MEX!CO, 
CEHSMO, 2n. CéJc.OQUlll DE HISTDr· IA OóRERA, SEFTIEMBRE DE 1979, 
P.P. ~92 Y ;9~-96 

117l Hr.íH. P. 171. 

<18) !BID, P. 172; JOHGE ROBLES ET 1<L, OF CI'. J'.P. 41)0-,\Ul. 

C19l GILLY, " lJ' REVOLLIClON INTEHRUMP!DA , P. l'/6, COHO HEMOS VISTO 
EN EL CAPITULO ANTERIOR, DURANTE LA üCUPACIUN CONVENCIONlSTA S!
GUIO PREDOMINl\NDO LA FOS!ClON ABSTEtlclONISTA DC LA POLITlCA OE 
LOS LIDERES DE LA COM. 

C20> HART tlARRA LOS PORMENORES, LAS MANIOE•RAS Y LA CULMINACION DE LA 
FIRMA DEL PACTO, EL 20 DE FEDF<ERO EN VEHACRUZ, DEL FAMOSO PACTO 
EN: OP.CIT., P.P. 176-78. 

(211 G!LLY, OP.CIT., P.P.179-101. 

<22> HART, P. 179; Gil.LV, P. 101. 

<23) HART MENCIONA OUE EN 1915 EL FROCESO DE EXPANS!UN DE L•, COM BAJO 
LOS AUSP I C 105 Y LA PHOTECC ION CONST !TUC JONALI STA Y DES PUES DE 
LAS DERROTAS DE VILLA l\NTE os¡;EGGN, LA LLC'.'AN A ESTABLECER SU
CURSALES EN 33 LUGARES DEL PA 1 S, P.P. 180-B 1. 

C24> GILLY OBSEfNA t=N EL PACTO EL ACTA DE NACIMIENTO DEL CHtiRRISMO 
SJNlJICAL MEXICANO, or. CIT., P.f·. 179, SIN EMBARGO ESTE FENOMENO 
ES MAS ANTIGUO Y HABií1 1\F'P;F<EC!DO Yl'I DESDE EL SIGLO ANTEFdOR ASI 
COMO LA TENDENCIA CONJkAR!P<, JNDEPEMDIENTE, AUTOtlüMISTA, QUE 
P.ElVINDICABA LA ACCJCJN DIRECTA, ETC. VEl\SE Hi'\RT, OP. CIT., CAPl
TULOS 1 Y 2. 

(25l VEANSE Ll'S HIPDlES!S SUGERENTES PEED NO DEMOSTRADAS DEL TRABAJO 
DE JORGE JABER ET AL, P.P. 355-56 Y 403. EL SME NO APOYO EL 
PACTO, GlLLY, P.182. 

(2o> GILLY, P.179. 

C27> PARA LA OCUPACION OBREGONISTA DEL DISTRITO FEDERAL VEASE EN 
QUIRL SU CAPITULO 8. • UHA CIUDAD DESVENTURAD1; >, DP. CIT., 
PP.196-217. ADEMAS DE LO SEilALADO SOBRE SU TACTICA ANTE EL MOVI
MIENTO OBRERO, UNA MUESTRA MAS DE QUE UNO DE LOS OBJETIVOS CEN
TRALES DE LAS FUERZAS OBREGONISTAS ERA GANARSE EL APOYO OBRERO 

385 



FUE SU ACTITUD ANTE L{• HUELGA DEL SME EN FEBRERO DE 1915: EL 
CONSTITUCJO.\Ji1LISMO INCAUTO LA EMFRESA Y OTORGO FARCIALMENTE SU 
ADMINIST~ACION A LOS TRABAJADORES, VER GILLY, OP.CIT, P.P.178 Y 
HART, P. 172. 

t2Bl EL DECRETO EN: MANUEL GONZl\LEZ RAMIREZ, « PLANES POLITICOS Y 
OTROS DOCUMENTOS'• CITADO, P.P.177-79. EL DECRETO DEMUESTRA 
COMO ANTE ESTE PROBLE11A EL VILLISMO TAMBIEN TENIA UNA POSICION Y 
UNA POLITICA Y QUE EL CONSTITUCIONALISMO NO ERA EL UNICO QUE TE
NIA UNA VISION NACIONAL, QUE LUCHABA POR EL PODER CENTRAL ETC. 
COMO TANTO HAN AFIRMADO LA MAYORIA DE LOS HISrDRlADORES DE LA 
REVOLUCION. 

(29) AMAVA, P. 212. 

t30l BUELNA A LA CONVENCION, 2 DE ENERO DE 1915, AGN, CAJA 3, EXP.1, 
F. l. 

<31 l AGN, CAJA 3 1 EXP. 1, F. 2. 

<32> CIT. EN AMAVA, P. 215. 

t33l AGN, DICTAMENES DE LA COMIS!ON DE GODERNACION, <PALACIOS MORENO, 
SAMPER, CASTA>, lo. DE FEBRERO 1915, !DIO, F. 3 Y EL DE LA COMl
SION AGRARIA tMONTA'-0, SOTO Y GAMA, VELAZQUEZ, CASTRO> DEL 3 Y 
8 DE FEBRERO, !BID, F. 5-6, F. B-9 Y F. 12-13. 

(34l SESION DE LA CONVENCION DEL 8 DE FEBRERO DE 1915, <: DEBATES DE 
LA CONVENCION >, OP. CIT., T. 111, P.P.131-156. 

(35> St::SlDNES DEL 10 Y 12 DE FEBRERO, "' DEBATES •. ,·», P.F'.165-213. EL 
REGLAMENTO EN AGN, CAJA 4, EXP. 5, F. 11-¡q Y EN ~DEBATES ••• ~, 
P.262; SON APROBADOS LOS ARTICULOS EN LAS SESIONES DE LOS DIAS 
17 <P.P. 2751 Y 19 tP.P. 303-351 • 

<36l SESION DEL 15 DE FEBRERO, ~DEBATES •.• >, P.P.217-156. EL DECRETO 
APRODADO EL 18 DE FEBRERO CON EL CAMBIO DE ~TRAIDORES~ POR 
<:INFIDENTES>, EN P. 302. EL DECRETO DEL 17 DE FEBRERO QUE ESTA
BLECIA LAS PWAS PARA LAS DESERTORES EN AGN, CAJA 4, EXP. 2, F. 
98. SIN EMBARGO EL TRATAMIENTO CON LA TROPA CONSTITUCIONALISTA 
CAPTURADA ERA DIFERENTE, POR EJEMPLO A LOS SOLDADOS YAQUIS CAP
TURADOS SE LES TRATABA CON CONSIDERACIONES, TRATANDO DE GANARLOS 
HACIA LA CONVENCION; VER LA PROPUESTA DE VARIOS DELEGADOS EN 
ESTE SENTIDO Y EL DECRETO RESPECTIVO DE GONZALEZ GARZA DEL 19 DE 
FEBRERO EN1 !BID, F.134 Y LS6. 

137 > AGN, CAJA 4, EXP. 1, F. 66-69. 

(38> GONZALEZ GARZA A ZAPATA. 2 FEBRERO 1915. ARCHIVO GONZALEZ GARZA, 
CARPETA 5, DOCUMENTO 447, J FOJAS. 

<39> ZAPATA A GONZALEZ GARZA, IGUALA, 9 Y 11 DE FEBRERO, AGG, CARPETA 
5, DOCUMENTOS 445 !~FOJAS> Y 443 !2 FOJAS>. PACHECO A GONZALEZ 
GARZA, 31 DE ENERO, CARPETA 5. DOC. 319; GONZALEZ GARZA A GUS
TAVO BAZ, GOBERNADOR DEL ESTADO DE MEXICO, 28 DE FEBRERO, CAR
PEHt 6, DOCUMENTO 54. 
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<401 .QUIRK, CIT, P.P.218-19. 

(41l AGN, CAJA 5, EXP.2, F.158. 

<42> AGN, CAJA 1, EXP.10, F.35, DICTAMEN DEL 17.DEFEBRERD DE 1915. 

<43l AMAYA, P.P.226-:T;:. 

(44l FLDRENC!O BARREfiA FUENTES, < CRON!CAS Y DEBATES DE LAS SESIONES 
DE LA SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA >, MEXICO, INEHRH, 
19b5, T. lll, SES!ON DEL lo.DE MARZO, P.P. 20-64, EN ADELANTE, 
ESTA FUEN!E SE CITARA COMO < CRON!CAS ••• •, SEGUIDO DEL TOMO Y LA 
PAGINA. «OE!<iHES ... :.. T.lll, SES!ON DEL 2 DE 11'#\Rzo, P.P.46ü-67. 

<45) 'DEBATES ••• >, T. ll!., P.P. ·~68-511. 

i4o> < CRONIC.:\S •.• •, OP. CIT., T. Ill, P.P. t:S-158. ·•:DEBATES ... :., 
T. !V, F.P. c4-5. 

!471 ; CRONICAS ••. ~. T. III, SESION DEL 6 DE MAfi:O, P.P. 138-140. EL 
F~OGRAMA COMPLETO EN AGN, CAJA 4, EXP.l, F.66-69 ¡ <DEBATES ••• >, 
T. t•J, P.P. 75-78. 

<481 LA COMIS!ON DE Pf;OGRAHA EN AGN, CAJA 3, EXP.4, F.100. 

149> CROrHCAS ... •, T. 111, P.P. 1-15-159, SESION DEL 8 DE MARZO; 
AMAYA, OP.CIT, P.P. 238-40. 

150> ARTICULO APROBADO POR UNANIMIDAD EL 8 DE MARZO DE 1915, AGN, 
CAJA 4, EXP. l, F. 113. 

(51> <CRONIC1•S ••• i,T. 11!, P.P. 163-173; <DEBATES ••• >, T.IV, P. 75. 

<52> AGN, CAJA 4, EXP. 1, F. 114. 

<53> AGN, !BID, F. 116. 

<541 ~ CROMICAS •• .>, T. lll, P.P. 180-198, SESION DEL 9 DE MARZO¡ 
AMAYA, OP.C!T, P.241. 

<55> ~DEBATES ••• ~, T.IV, SES!ON DEL 10 DE MARZO. P.P.79-83 Y 85-91. 

<561 Iff!D, P.P.91-103¡ AGN, CAJA 4, EXP.1, F.118. 

<571 <DEBATES ••• ~. T.IV, P.P.104-119; AGN, C.4, EXP.1 1 F.118. 

<58> AMAYA, OP. CIT, P.2S3. 

<59> -<DEBATES ••• '"• T. IV, P. P. 132-176, SES ION DEL 21 DE MARZO; 

tbOl GONZALEZ GARZA A V!Lt:.A, 22 DE MARZO DE 1915.,, )BID,. P.P; 177-8. 

(61) VILLA A GONZALEZ GARZA, 23 DE MARZO .~ IIHD •. P.P; 178:81. 

(b2l GONZALEZ GARZA A VILLA, 25 DE MARZO, IBID., PP.183-:5; 
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1 b:) t::I' LA FR l MERA SES l ON EN QUE SE D l SCUT ! O EL PROGRAl1A OE GO& 1 ERNO 
EN LA CHPITtiL DEL PAIS, LOS DELEGADOS NORTE;;os GANARON QUE SE 
RECHAZARI:. EL 1•PT!CULO XII, SOBRE LA CALlf'!CACiON DE LAS ELECCIO
NES LOCALES F·o¡.: LA SUPREMA CORTE !)E jUSTIC!A, .:.RGUMEr.r.:.1mo QUE 
DICHA lNSrnNCli:. rm DEE'iA TENER 1:.TFl&UCIONES DE CUEFPG POL!TICO, 
ADEMAS DE OUE TAL PRGCEDIMIENTO ATENTABI:. CONTRA LA SOBERANIA ES
TATAL; LA D!3CU310i<, f"UY ILUSTRATIVA DE LA FOSTURI:. hNTICENTRA
LlSTA DE LOS NORTEr'r•JS, EN: ' CRONICAS ••• •, T. 111, rc·.P. "319-2."38, 
SESION DEL :: DE Mr\RZO; EL ARTICULO FUE RECHMADO POR 55 VOTOS A 
.:.s. EL HF.TICULO XIII FUE CRITICADO POR LOS NORTEÑOS QUE VEH<r< EN 
EL UNA NUEVA IMPOSICIDN DEL cnimo SOBRE LAS FOfmAS DE. GOB!ERliO 
LOCALES; EMPERO, AQUI LI\ VOH1C!ON FUE GANADA POR LOS ZAPATISTAS; 
EL TEXTO (•PROBADO DEC!A: <.XIII. ADOPTAR EL PARLAMEIHARISMO COMO 
SISTEMA DE'ttOBIERNO EN LA RE.PUBLICA>, !BID., P.P. :.51-360. SE
SION DEL 23 DE MARZO. TrlMBIEN AMAYA, OP.CIT, P.258; AGN, C.4 1 

EXP.1, F.119. 

<64) SESIONES DE LA CONVENCION DE L(JS DIAS 23, :4, 25 1 :6 DE M•'\RZO 
DE 1914, EN " LA CONVENCION. DIARIO IDENTIFICADO CON LOS IDEALES 
DE LA SOBEF.ANA CONVENCION REVOLUCIONARIA " MEXICO, 1915, NUMERO 
119, 121, 128; « CRONICAS ... ~, T. 111, P.P. 360-481¡ AMAYA, 
OP. C!T., P.P. 258-26'1. LA VOTAC 1 ON FUE 55 VOTOS 1\ FAVOR DEL ARTI
CULO POR 24 EN CONTRA. 

(65l <DEBATES ••• •, T. IV, SES!ON DEL 27 DE MARZO, P.P. 19U-219. 

(66l AMAYA, OP.Ctl, P.P.266-67. LOS r1RTICULOS APROBADOS QUEDARON AS!: 
e: 12. RECONOCER PERSONllL!DAO JURIDICA A LAS UNIONES Y A LAS SO
CIEDADES DE OBREKOS PARA QUE LOS PATRONES TENGAN QUE TRiHAR CON 
FUERTES Y BIEN ORGANIZAIJAS AGRUPACIONES, Y NO CON EL. O&RERO AIS
LADO E INDEFENSO ~. "13. DAR GARANTIAS 10 L.OS TRABAJADORES RECO
NOC!ENDDLES EL DERECHO DE HUELGA Y EL DE BUYCOTAJE A •, r.GN, 
C.4, EXP.1 1 F.120 Y 122. 

(67) !BID, P.P.268-9. 

(68) DECRETO DE LA COMIS!ON DE GOBERNACION APROBADO EL 27 DE MARZO, 
«DEBATES ••• >, T. IV, P.P.223-4. 

(69l VILLA A GONZALEZ GARZA, MONTERREY, 26-27 DE MARZO EN IBID, 
P.P.226-7. 

(70l ZAPATA A GONZALEZ GARZA, 29 DE MARZO, EN QUIRK, OP.CIT, P.P.237. 

<71> IBID, P.P.238-39. 

<72l 1810, P.241. 

<73l PARA LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS BATALLAS DE CELAYA, BA
RRAGAN, OP.CIT, T. 11, P.P. 264-298 , AHI ESTAN LOS NUMEROSOS 
TELEGRAMAS 'T PARTES DE GUERRA OFICIALES DE OBREGON A CARRANZA. 
ESTE MISMO AulOR SE~ALA QUE VILLA CONCEDIA MAS IMPORTANCIA A LAS 
FUERZAS DE OIEGUEZ EN OCCIDENTE QUE e. LAS DE OBREGON. GILLY TAM
BIEN DESCF..!BE Y Af<AL!ZA LAS CRUCIALES fJATALLAS, ~:LA f,EYOLUCION 
INTERRUMPIDA:>, OP.CIT, P.P.186-187 Y 192-195. EN EL ARCHIVO GON
ZALEZ GARZí'I HtW UNA DESCRIPCJON DE UN TESflGO F'RESENC!l:.L DE LA 
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BATALLA DE CELAYA: J.R. AMBROSIO A ARTHUR CONSTANTINE, IRAPUATO, 
ABRIL 23 DE 1915, CARPETA 11. DOC. 423, 4 F. QUIRK TAMBIEN RE
SUME LAS DECISIVAS BATALLAS DE CELAYA Y CONSIDERA QUE A PARTIR 
DE ELLAS SE INVIRTIO LA RELACION DE FUERZAS A FAVOR DEL CONSTI
TUCIONALISMO. P.P.241-8. 

(74) QUIRK, OP. CIT, P. 252. 

C75) El TEXTO DE LOS ARTICULOS EN ~DEBATES ••• > T.IV, P. 76. 

1761 EL DECRETO DE OBREGON DEL 9 DE ABRIL DE 1915 EN ACUi'IA, « HEHO
RIA ••• ».OP.CIT, .P.P. 3C.0-339. 

177) AGN, CAJA 6, EXP.8, F. 56, 

178> ~DEBATES ••• > OP.CIT, T.IV, P.P. ~54-~3. 

179> IBID, P.P. ~73-77. 

<BO> IBID, P.P. 297-302, SESION DEL 23 DE ABRIL DE 1915; 

<81) AMAYA, OP.CIT 1 P.P. 271-72. 

182) " OE.f.Jl\TES •• ·"'· OP.C!T t T. !V, P.P. 309-11; AMAYA, op;cIT •• P. 
272; AGN, C.,6, EXP. 12, F. 18-19. 

<83) <DEBATES ••• » OP.CIT, T. IV, P.P. 312-338, SESION DEL 28 DE 
ABRlL. 

<84l !BID, P.P. 361-384. SESION DEL 3 DE HAYO. 

185> IBID, T. V, f'.F, 9·20, SESIOtJ DEI. 6 DE MAYO. 

1861 CARRANZA, EL 29 lJE DICIEHE;F<E DE 1914 EHIT!O EN VERACRUZ UNA LEY. 
SOBRE EL HATR 1 NONIO EN LA QUE -TOMr<NDO COMO PUNTO DE Pl\RT llJA LAS 
LEYlS DE REFllRl111 l.llJE ESTABLECIAN EL Hl\TRIHONIO COMO WJ CONTRATO 
CIVIL POí< l lf.í;E CON'/ENCI~ll(NTD Y QUE, POR ELLO MISMO, AL FRACA-
5Afi· pQf; CUi•LOU IER el r,CUNS Tr.NC I •). PERl1 JT lílN LA DI SOLUL.1 ON LEGAL 
DEL MISMO MEDIANTE EL D!llíl'<CIO-, HCJDIFICl\BA UN ARl !CULO DE LA 
LEY REGUiHfNTAfdf~ UE 1874 F'Af.:A AUfOfdZAR El. DIVORCIO POR MUTUO Y 
llf<R:E CON\'ENCIH!ENTO; ~;rn EMBftf<Gll, UNA LIMI 11\CIOI~ ERA QUE SEÑA
LAl11\ QUE SOL ü UESH:ES OE 3 11.<US POUfdAN SEPARARSE POR MUTUO Y 
UBRE CONSENrtMIEtlTO O EN CUl\LUUIEH TllMPO SI t<O POD!l1N CUM
PLLIRSE <LOS F!Nf-S DEL HAlRIMONID'> O EXJSTIA UNA CAUSA GF.AVE. 
ADEMAS, EN LOS CONSrDERANDOS, AL ARGUMENTl\í\ SOBRE LA NECESIDAD 
DE LEG1)l.l;,:,¡; LL UJVO·<CIO, LO RETER!l1 ExCLUSIVAHGHE CO~ID UN(J ME
DIDA QUE Al'UOAf· ¡¡, A H'1VCf1fCER V• EM."1r-JCIPAC!E'N 0[ LAS MUJERES DE 
CLASE ''ED I ,, EN LUG.~r; OE HIWI. nR !::N GENERAL SuBRE LAS MUJERES. LA 
LEY E.N ACURA, O~. CIT., P.P. 327-3:9. 

C87> ~DEBATES ••• ~ UP.CJT., T.V, P.P. 46-73. SESION DEL 7 DE MAYO. 

1881 AGN, CAJA 4, EXP. 1, F. 126. 

(89) ~DEBATES ••• ~ OP. CIT, r.v, P.~. 100-119. 
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l90l !BID, T.v, P.P. 123-150. SESION DEL 10 DE MAYO. 

(91 ¡ JBIO, T. V, P.P. 177-191. SES ION DEL 11 DE MAYO. 

l92l AGN, C.4, EXP.1, F. 129. 

<93> « DEBATES.""' OP. CIT, T.v, P.P. 228-256. SES!ON DEL 12 DE HAYO. 

(94) EL TExro FINALMENTE APR01<4!lü FOR 44 VOTOS A 7.7 DECIA: 'DRGf,NlZAR 
EL EJERCITO NACIONAL SOBRE LAS SIGUIENTES BASES: MORAL!ZACION DE 
SUS ELEMErHOS; REVISION DE LAS HOJAS DE SH\VICIOS¡ REDUCCIDr< DE 
su EFECTIVO EN {:.~MAS: rr.EAc1or; DE LAS COUJNU1S l'GR!CúU\S r11u;;;·
RES, PAr;A LOS E:U:tlFNTOS F<EVOLUCIONNUOS QUE VAYAN L!CENCl{;NDDSE; 
CREACJON DE PENSIONES PARA LAS VIUllAS Y HUE~FANOS DE LAS VICTI
MAS DE LA GUERRA; AfJOLl el ori A&SOLUTA DEL Ol·'ROb !OSO s 1 STEMA QE LA 
LEVA Y DE LAS CONSIGNACIONES Y ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO MI
LITAR OBLIGA10RIO cor10 S!STEM{i DEr!OCR>'HlCO DE F<ECLUTHMIENTO~. LO 
FIRMABAN: CERVANTES, PIÑA, E. ZEPEDA, MAFdNES VALERO, HERlBERTO 
FRIAS. El<: AGN, C.4, Exr'. I, F, 137. 

(95> «DEBATES ••• ~ OP.CIT, r.v, P.P. 19~-204 y 220-27. SESIONES DEL 
11 Y 12 DE MAYO. 

<96> !BID, P.P. 303. 

<97l AMAVA, OP.CIT, P.P. 285-86. 

<98l «DEBATES ••• ~, OP.CIT, T.lv, P,P, 339-50. 

(99> LA DISCUSION SOBRE EL COMITE DE SALUD PUBLICA EN: !BID, T. IV, 
P.P. 38<;·-414, SESION DEL 3 DE MAYO; T. v. P.P. 32-34, 86-98, 
154-175, 27!-317, SESIONES DE LOS DIAS 6, 7, l(l Y 13 DE MAYO DE 
1914. 

(101)) EL ASUNTO DE PALAFOY--GONZALEl 01\R~i\ EN JE<ID, T. IV, F". .351; 
T .V, P.P. 36·-40, 151-54 EN DONDE SE ENCUENrRAr< ALGUN'1S DE LAS 
DISCUSIONES DE LA CONVENCION SQ[<RE EL ASUNTO. H\MBIEll QUIRL, 
OP.CIT,.P.F. 258-261, QUIEtl F'ROPORCIONA LA INFOF<MHCION SOBRE El 
CONFLICTO UTILIZANDO EL ARCHl'JO DE GONU,l.EZ GARrn Y CONVERS?.CIO
NES QUE ruvo CON EL; ., WüMACf", ' ZAPATA ... ,. OP.CIT. F'.235. 

llúll QUIRK, OP.ClT, P. 266. 

002) <DEBATES ••• :. OP.CIT, T.V, P.P. 204-16. SESION DEL 11 DE MAYO. 

<103) IBID, T.v, P.P. 318-368. SES!ON DEL 14 DE MAYO. 

1104> !BID, T.V, P.P. 379-412, SESION DEL 15 DE MAYO. EL DECRETO DEL 
17 DE MAYO , EN AGN, CAJA 7, EXP. 5, F. 2. 

ll05l ~DEBATES, T.V, P.P. 412-426. 

(11)6) IBID, T.v, P.P. 427-74. SESION DEL 17 DE MAYO. 

1107) IBID, T.v, P.P. 467-71. 
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1108> QUIRI~, OP.CIT, P.P. 2b7-2b8¡ AMAYA, OP.CIT, P.P. 294-296; e DE'
BATES ••• > OP.CIT, T. VI, P.P. 17-29 INCLUSO, LOS ATAQUES DE SOTO 
y GAMA y ornas DEl.EGADOS ZAPATISTAS A LAS GALERIAS y A LOS CAPI
TALINOS CONTINUARON Y SE HICIEF.ON ENDE11ICOS. SES!ON DEL 2Q DE 
MAVO. 

1109) «DEBATES ... > T. VI, P.P. 43-53. 

1110> AMAYA, OP.CIT, P.P. 298-300¡ QUIRk, P.P. 270-271. 

!11ll AGN, C.7, EXP.6, F. B<8. SESIONCEL24DEMAVO. 

\112> <:DEBATES ••• •, OP.Cll, 1. 'JI, P.P. bS-fll. ACTl'l t:<COMPLETA DE LA 
SES!ON DEL =4 DE MAYO. 

11 IJ> AGN, C. 7, EXP.6, F. 46-65. 

(114) !BID, CAJA 7, EXl-'.6, F. bb-103. SESION DEL 25 DE MAYO. AMAVA, 
OP.CIT, P.f. 3(11··3V2¡ QUIF.f~, OP.CIT, P.P. 27::'-::75. 

1115> ~ DED~TES ••• ~. OP.CIT, T. VI, P.P. 82-l07. SESION ~EL 26 DE 
riAVO. 

1116) QUIRK, OP.CIT, P.27'.'. 

1117) TELEGRAMA DE WILSOM A CAfiDOSO DE OLIVE1Rr1, FAf,A úUE LO THANSMI
TIERA AL GOBIERNO DF. GONZALEZ GAHZA, 2 DE JUNIO, TEXTO EU lNGl.ES 
V SU TRHDUCCIOI< Ctl ESfA¡¡Ql fN AGN, C.7, EXF'. 6 1 F. 7-lt. 

<1181 AMAYA, OP.CIT, P.1-'. 303-C.(14¡ QUIRI(, OF'.ClT, P.P. 277-282• 

1119) AMA'{A, OP.CIT, P.P. 306-500; QU!Ht--, OP.ClT, P.P. 286-'37. 

<120>· AMAYA, OP.Cll', P.P. 308-309. 

(121) PARA ESTAS QUE FUERON LAS BATALLAS PrnriIOAS QUE DIERON EL TIRO 
DE GRACIA AL VILLISMO COMO PROYECTO NACIONAL, VE,'\SE BARRAGAN RO
DRIGUEZ, OP.CIT, T.11, P.P. 321-355. 
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CAPITULO B. LA CONVENCION ZAPATlSTA 

<ll AMAYA, OP.CIT, P. 308 

C2l !BID, P.P. 310-12 

C3l AGN, CAJA B, EXP.I,F. 5-8; QUif<K, OP.CIT, P.P. 289-90 

141 DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE GUERRA V GOBERNACION, 14 DE JUNIO 
EN AGN, e.a, EXP. 1, F. 9-10 •• DEBATES •.• > OP.CIT, T. VI, P.P. 
125-131 

<5> LA RESPUESTA DE GONZALEZ DEL 18 DE JUNIO EN: AGN, C.l, EXP.B, F. 
ll-12 V<- DEBATES ..• >, OP.CIT. T. VI, P.P. 132-133 

<6> QUIRK, OP.CIT.,P.P. 291-294 

<7> PARA LAS DISCUSIONES DE ESTOS DIAS, VEASE LAS ACTAS <MUV 
1 NCOMPLETAS) DE LAS SES IONES DEL 1 o. V 5 DE JULIO DE 1915 EN < 
DEBATES ••. » OP.CIT.,T. VI, P.P.150-219. AGN, C.B, EXP.1, F.17, 
ACUERDO DEL 6 DE JULIO AUTORIZANDO A LAGOS CHAZARO PARA QUE 
DESTINE 1/2 MILLON flE PESOS PARA COMPBAR YIVERES EN LA CAPITAL. 

<Bl AMAVA, OP.CIT. P.P.312-13; QUlRK, OP.CIT. P.P. 295-96 

(9l QUlRK, OP.CIT. P.P.276-301. ARCHIVO SONORO DE LA REVOLUCION 
MEXICANA, < ENTREVISTA CON EL GENERAL ROQUE GONZALEZ GARZA > 
MECANOGRAFIADA. 

<lOl QUIRK, P.P.301-302 

Clll AGN, C.B, EXP. 1, F. 20,Zl Y 132 • < DEBATES ... > OP.CIT, T. VI, 
JUtHAS DEL 19 V 29 DE JULIO, SIN QUORU~l, F'.P.227-256 

(12) LAGGS Ci~ZARO A VILLA. TOLUCA, 1~ DE JULIO DE 1915, EN: < 
DEB~TE5 •.. •, OP.CIT. l. VI, P.P.:20-266 

<131 !BID, P.1··.2:5!-;'64 

(141 SESIONES DE LA roNVENCIDN DEL 26 y 30 DE AGOSTO DE \915 EN 
TOLUCA, EN: ef DEBATES •.• -, OP.Cil. T.VI, P.P.:66-310 

Cl5l AGN, C.4, EXP.1, F.135-141: EN DONDE ADEMAS DEL TEXTO DE LOS 
ARTICULOS VIENE LA VOTACION NOMINAL DE LOS DELEGADOS. LA 
COMISION DE PROGRAMA ,,Hor,A ESTABA COrlPUESTA POR: CERVANTES, 
PIÑA, HEí~lBERTO FRIAS, SERGIO PASUENGO, ENRIQUE ZEPEDA. 

C16l IBID, F.14:-144. « DEBf\TES ..• :., P.P.311-32!. SESION DEL 31 DE 
AGOSTO <ACTA INCOMPLETA> 

(17l AGN, C. 4, EXP.1, F.147. « DEBAlES ••• ~, P.P.327-340 

(18! <DEBATES '• P.P.342-361. SESION DEL 4 DE SEPTIEMBRE; AGN, C.4, 
EXP.1, F.!48-149 

!19> AGN, C.4, EXP.1, F.151-160 

)1 
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<20) IIHD, F.161-165. LA VOTACION DE LA SUPRESION'DEL SENADO .FUE 
CERRADA: 37 VOTOS A 34 . 

121! !BID, F.176-184; ~DEBATES ••• » P.P.421-445. SESlON DEL 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 1915 

C22> !BID, F.185-188 Y F.200 

(23) !BID, F.212-214 

124> !BID, F.205-211 

<25l !BID, F.215-216 

126> LA MARCHA DE LOS VILL!STAS AL NORTE EN; QU!Rt<:, OF.CIT. P.P.313-
318; AMAYA, OP.Cll. P.P.442-443 

1271 ARCHIVO DE JENt1r<O (<MEZCUA, QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE 
ESTUDIOS úE H!Srüf°dA DE MEXiCO DE. CONDUMEX. FONDO VIII, CARPETA 
2, LEGr.Jo :COl, DOCUMENTO 11, FOJA 1-·4. EN ADE.LANTE ESIE ARCHIVO 
SE C!TAkA F'OR su AE<HEVIATUi<A 1ur •• !".EGUIOD DE LI\ Cf\RF'ETA, EL 
LEGAJO, EL DOCU11ENTO Y U\ FOJA '{ LO'.: MUMEROS RESPECTIVOS DE CADA 
UNO DE ELLOS. COMO 10005 LOS DOCtlMENTDS QUE SE IJTILIZl\RON SE 
ENCUEU~·RAN EN ?..A Cl\RFETf\ 3, EN AllEl.ANTE ~E Ol11 T!Rt\ ESTA, 
lNOICANOOSE SOLO FL LEGAJO, EL DOCUMENíO ) LA FOJA. 

128) WOMACK, CP.CIT, SIGNIFICATIVAMENTE T!TULI\ CON ACIERTO AL 
CAF'ITULO QUE DESCH!BE Y ANl\LIZA ESTE PERlOOO DEL MOVIMIENTO " 
LOS PUEEiLO!:i CLAM;;t< RE'JO?.. '.JC 1 Otl '" Y AL S 1GU1 EN TE " LOS 
GUERRILLEROS SOBREVl'JEN '-· GILLY, lJP.Cil, 1• ~,u VEZ LO TPIJLA 
TAMBIEN ACERTAMMENfE- .. LA COMLJNI\ DE MOl<EU15 "· 

129) AJA, LEGr\JfJ 191, DOC. l, F.1-2. > l.EY SOBRE FORMAC!ON DEL 
MlNISTER!íl DEL TRABAJO Y JUSilC!~ 

... (3(1) lBlD, LEC,:1Jo 198, úOC.1, r.1--=~ 

131) WUl1ACt:, OF'.Cll. P.P. ::•>8 

<32) UNA COPIA DEL TEXTO CON :_AS RUBRICAS DE LOS 5 MIEMBROS DEL 
CíJflSE.JO EJECUTI VI), SE [NCUEIHh(; EN EL AF:CIHVO DE JENAr'o AMElCUr\, 
LEGAJO 199, DOC.!, F.1-7, Y Tf<AER COMO FECH1~ DE EXPED!CION EL :26 
DE OCTUrmE. wm1AC<. LO FUBL!CA COMO APENDICE DE su LlllRO CITADO, 
TOHANDOL.ll DE LA OBRA DE JESUS REYES HEROLES, QUE TRl\E COMO FECHA 
18 OE OCTUBRE Y r.11A UNA COPIA QUE HAY EN EL ARCHIVO DE ZAPATA 
CON LA MISMA FE-CHA, QUE W[)MACK CONS!DEí'A EQUIVOCADA SIN DECIR 
CUAL ES LA COfiREC1A, OP.ClT, P.P.398-403 

(33) PARA VER LOS INTEl~ESANTC5 f'ORNENORES OE Esn: F'HOCESD, VEASE 
WOMACt<:, OP.ClT, P.P.2:"t>-:27!l; GlLLY, "LA REVOLUCION 
INTEHRUMPIDA ••• • P.P.229-275 Y MARl'E R. GOMEZ. "· LAS COMISIONES 
AGf~ARlí\S DEL SUR "'• MEXICO, CENTRO DE ESTUDIOS HJSTORICOS DEL 
AGRARISMO EN MEXJCO, 193:C, P.P. 15-65. 

<34> A.IA, LEGAJO 205, ooc.1, F. 1-4 
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., 

<3:Sl 18ID, LEGAJO 206, Doc.1, F. 1-3 

(361 l81D, LEGAJO :1)7' DDC.1, F. 1-7 

(37) 1810, LEGAJO 210, DOC.l, F. 1-4 

<38) !BID, LEGAJO 211, DOC.1, F. 1-4 

<39l !BID, LEGAJO 214, DOC.1, F. 1-2 

(40) IBID, LEGAJO 220, DOC. l, F. 1-2 

(41) !BID, LEGAJO 216, DOC.!, F. 1-4 

<42) !BID, LEGAJO 221, DOC. l, F. 1-2 

(43) !BID, LEGAJO 230, DOC.!, F. 1-2 

(44) 1 Blfl, LEGAJO 231, DOC.1, F. 1-4 

<45l !BID, LEGAJO 235, DOC. 1, F. 1-7 

\46) ZAPATA A SOTO Y GAMA, TLAL T 1 l APAN, El DE FEBRERO DE 1916 EN• 
!BID, LEGAJO 23'7. DOC. l, F. 1-2 

(47) !BID, LEGAJO 241, DOC. l, F. 1-14 ~' 

<48) EL PROGRAMA, CON UN PREAMBULO, SE ENCUENTRA EN IIHD, LEGAJO 252, 
DOC. l, F. 1-8. "· 
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COMENTARIO SOBRE LAS FUENTES 

ARCHIVOS 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. LA PRINCIPAL FUENTE UTILIZADA PARA ESTE 
TRABAJO FUE LA COLECCION DE 10 CAJAS rJUE SE ENCUENTRAN EN EL AGN CLA
S l F 1 CADAS BAJO EL FONDO «CONVENC ION DE AGUASCALI ENTES:>. NO SE ENCUEN
TRAN ORDENADAS TEMATICl\MENTE, AUNQUE GU~1RDr•N UN C!Eí<TO ORDEN CRONDLO
GICO -QUE (¡ VECES NO SE r,ESPETA-·, FOR U1 Qllt EL ACCESO i\ PROBLEMAS 
ESPECIFICOS SE DIFICULTA MUCHO. DENTHO DEL CONJUtHO DE MATERIALES HAY 
ALGUNOS MUY VAL !OSOS: TELEGRAMfiS DE JEFES REVOLUC IONAhlOS A DELEGADOS 
CONVENCION!STAS, Cl\í<TA!i, PAf;TES DE íiUF.RRA, Y MUCHOS DOCUMENTOS QUE 
MUESTRAN VAJ,!US ASPECTOS IMPORTi\NfES SODHE EL FUNCIDllAMlENTO INTERNO 
DE LA CONVENC!ON, l.A t1AYCIRIA DE LAS Pl~OPUESTAS DE TODO TIPO PRESENTA
DAS DE MANERA INDIVIDUf•L o CIJl.ECT !VI\ Por, l.05 UELEGADtJS, LOS EXf'EDIEN
TES DE ALGUNAS DE LAS COMISl!JNES DE U\ CON11ENC!Otl. ALGllNAS ACTAS DE 
SESIONES, MUCH,'\S Lisrns DE AS!STUH!o~> y LISTAS DE U\ VOTAC!OtlES Pl\R-
T !CULM,ES Y POf-<Hll''IRl h,D{,S SObRE L<IS 1 hCifllfSTAS DE LO:; l\í'1"1CULOS DEL 
PfiOGf;AMA UE GOBIERNO tS!:: PUEDE CASI íiECONST!<Ulf< PASO A F"i'1SO LA PRE
SEN11'1CION, 11UDIFIC(1C!UN Y r1PhO!lf•CION DFFINITIV1'\ DE CADA UNO DE LOS 
l\fll ICULUSI. TODO ESrt: M;1Tl:.flll1L ES DE GRi\N 1/1\LOR PAHI\ LOS !NTERESf\DDS 
EN PROFUNDIZAí< EL E'HUUID nrnECTD DE LI\ crnJVENCION. Hl\Y, SIN EMBARGO, 
UNA BUEN1< PARTE DE Ml\TEHll\LES QUE Nü SON lll !LES: INF!NIDl\D DE TELE
GRAMAS DE ESCASA IMPORTANCIA, fiEC!i3ílfj DE Pl'.GO DE SUELDOS Y TRAMITES 
l\DMlN!SlRAT !VOS, N!lMHHAMlFtHflS DE DELEüi\DD,;. ETC. 

GLOBALMENTE, ESfE CONJUNTO OC DOCUMENlOS SON LA FUENTE PRIMARIA 
11AS ORDENAD!\ Y l\GRUPl\DA QUE EXISTE PAHr, U; CONVEtiCION. SIN EMDARGO NO 
ALCANZA A Dl\R UNA V!SION COMF·LElt"l; Hl\Y VARIAS LAGUNAS !11F'üf,TANTES DE 
PERIODOS l.l<RGOS S[J[<r.·E LOS QUf NO SE DBllENE NINGUNA NOTICIA, AS! COMO 
FT,OBLIOMl\S E:;F-[C J F 1 LUS QUF ,;ri! NO SE ENCUENTRf•N. NO CONOZCO LA H 1 STO
í'1 >'. DE L3Tr\ COLECC:lON, f'EFO [··) Lí• l11PRFSION Pt' Hl\F<Fr< SIDD UNA PARTE 
DE JN ARCHIVO Mr.s ,;~tpL!Q QUE ,,E ENCONTr,;\flA EN F'OOEF- DE LOS i:APATISTAS 
' QUE r..-.·vu El~ ~1•1No·; CllNSTITUC!ON{)LlSTAS. SE LE TlEtlL rJIJE COMPLEMENTAR 
LON OIR>"\S FUENTES PAl':A LOGRA!'· UNA V!SICJN GENEf•>1L DEL F"Eh!ODO. 

ARCHIVO DE JENAhO AMEZLU.'\. SE ENCUENrnA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS DE 
HISTORIA DE MEXICO DE CON!lUME<, MU~ BIEN ORDENADO Y CON UNI\ EXCELENTE 
GUH\ QUE FACILIH\ ENORMEMENTE LA l.Or:t•Ll ZAC!ON DE LOS TEMAS. CONTIENE 
ABUNDANTE Y MUY VALIOSO MAfEíl!AL ZAPAl lSTI\. r-·ARA LA CONVENCION ES MUY 
UTIL PORQUE AQUI SE ENCUcNTRA LA MAYOR Pc1í<ff DEL M11TEí<!AL DE LA UL
TIMA ETAPí' DE AQUELLA, FliRT !CULr,R:1t:NTE DEL PERIODO EN QUE ESTUVO SE
SIONANDO EN MORELOS. CONrENIENDO L(, Cíll.ECCION MAS CmlPLETA -Y POSI
BLEMENTE LA UNICI\- UE LAS LEYES Y DECRETOS ELABORADOS F'OR EL CONSEJO 
EJECUTIVO CONVENCIDNISíl\. ES FUNDAMENTAL ESTE l\RCHIVO SI SE QUIERE 
ANALIZAR AL rnPATISMD y su r'ELAClON CON LA CON'/ENCION. 

ARCHIVO DE ROQUE GONZALEZ GARZA. UUIZAS ESTE SEA UNO DE LOS ARCHIVOS 
MAS IMPORTANTES NO SOLO PARA EL ESTUDIO DE LA CONVENClON, SINO PARA 
EL DE TODA LA DECADA REVOLUCIONARIA. SE ENCUENTRA EN PDDER DE LA HIJA 
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DE ROQUE, AUNQUE AL PARECER, RECIENTEMENTE HA SIDO ADQUIRIDO POR LA 
UNIVERSIDAD PANAMERICANA. 

ESTE ARCHIVO CONSTA DE 54 APRETADAS CARPETAS CON DOCUMENTOS EN SU 
M!lYOR PARTE DEL FERIODO l'il3-19l5¡ DEtHRO DE ESTt~S ABUNDAN LOS DOCU
MENTOS RELl\C !ONADOS C.:ON LA CONVEr4C 1 ON. LAS CARPETAS T 1 ENErl UN Of<DEN 
CRONOLOGICO Y COtHllNEN CARTAS, TELEGRAMAS, OFICIOS, MEMORANDA, PAR
TES DE GUERRA, i\S 1 C(JMO NUMEROSAS PU 1 C lONES DE PARTICULARES O IR l G ! -
DAS {• GONU.!..El GARZA LUl<NDO ESTE ERA ENCARG!IDO DEL PODER EJECUTIVO. 
COMPLETAN EL ARCHIVO COLECC!OrlES DE PERIODIL:OS NACION¡\LFS '.' SXTRAN.lE
ROS DE LA Eí'DCA, AS! COMO U1' BUEN NUn¡::,-,¡:; [)!:: CfJTOGRf,F!t"':S. t.t> UN MATE
f\IAL DE GRAN vnum FP.fü) 'JER EL L!'.LL• 'llLLISlA DLJf<ANTE LI\ REVOLUCION y 
SU RELACION CON U\ LIJN'JU<L:!ON. 

A PESAR DE SU RIQUEZA, EL ARCHIVO HA SIDO DE MUY DIFICIL ACCESO A 
LOS HNEST!G?~DORES. HASTI\ DONDE SE, rn V!DI\ DE rmauE L.0 UTILIZO su 
AMIGO FEDErilCO CERl.'l1NTES PARA SUS LlfJHOS SOE•RE VILLA Y f'EllPE ANGELES 
Y FUE LA FT<lrJCIPf1L FUENTE PAí<A El. Llf<RO DE Qlllí:I. 50[<F<E LA CONVENCION. 
DESPUES SOLO r.ATZ l.ll PU!i0 TRADAJr•R EN L.OS 7o·s. POH ;:)ESGf,.;CIA, su 
HIJA APENAS SI HE Pt.F'M!T!O REVISARLO !JF<EVEMENíE FN UNAS POCAS OCASIO-· 
NES. 

EN SU MAYO'< í··ARTE, LOS DílCUt\ENTOS SE CNCUUHRAN EN 8UEN ESTADO. 
SOLO ALGUNAS HOJl\S DE VARlf<S CARPETl\S t\UESlí<AN D!\f<O LOMO COHSECUENCIA 
DE UNA INUNDACION -QUE YA CONSIGNA QU!í<K-. EN 1972 IRJrJEO H!'f\ED!A 
HIZO UN PRIMEH INTENTO DE ORDENACION '( CATALOGl\CION CUYOS f<[SULTADOS 
APARECEN EN EL. DOLETIN DEL INSTITUTO DE \NVfSl !GAC!ONES B!BL!OGRAFl
CAS DE LA ur;AM. SI l.(~ UNIVERSIDAD f'l\Nr.MERIC.-•NA LO PONE A'SEHV!Clü DEL 
PUBUCO srnr, DE Gf<AN INTERES PARA l_OS INVESTIGADORES. 

UNA INVEST!GF•CION QUE !llJSílUE AfJOF<DAR LAS FU!:NTES Dlf\ECTl\S DE LA 
CONVENCIDN -Y DE LA HE'JOLUC!ON-, íIUJE QUE INTEGRl\H ESTOS 3 ARCHIVOS, 
ADEMAS DEL AHCHIVO DE ZAPATA, QUE ESTA EN EL CESU DE LA UNl\M -Y QUE 
ES UNA PR!NC'.F'ALlSlMh FUENTE FAf,A ESTUDIAR Al ZAPATISMO Y TODA LA DE
CADA F:EVOLUC 1 ONARIA-, AS 1 COMO FUENTES CüNST !TUC I ONALl STAS -PARTICU
LAl<MENTE EL Af'CHIVO DE CARRANZI\ EN CONDUHEX-. JUNTO CON ESTOS ARCHI
VOS, UNA INVEST !GACION PROFUNDA DE LA CONVENC lDN D[[!ER lA TRAfJAJAR 
TAHBlEN EL ARClllVU DE GCNOV[VO DE LA O, U8!U1DO EN EL ARCHIVO GENERAL 
DE LA NACION, Y f<EVISAR ASIMISMO EL HRCH!VO SONORO DE LA í<EVOLUC!ON 
HEX !CANA, QUE AUNQUE PARECE ESTAR INCOMPLETO, CUNST rTUYE UN VF,LlQSO 
INSTRUMENTO PAHA COHPHENDER COMO VIVIERON ESA EXPERIENCIA MUCHOS DE 
LOS PARTICIPANTES DE LA HASí\ ANUNIMI\ Y CASI S!E~IPRE DESCONOCIDA. 

FINALMENTE Hí\BRIA QUE !NTEGí<Afi LA ltlVEST!liACION CON UNA REVISION 
A FONDO DE ALGUNOS DE LOS F·Rir<ClPALES PEF!ODICOS DE LA EPOCA. EN EL 
PRESENTE Tr<A8AJO so:_o HICE' UNA HEVISION GENEGAL DEL F'ERJODICO OFICIAL 
DE LA CONVENCION: <LA CONVENC!ON. DliiR!O IDEtHlFlC•oDO CON LOS IDEí\LES 
DE LA SOBEf;.'1NA CONVENC ! ON íiEVOLUC !0Nr1F ! A. •, -DEL CUAL EX 1 STE UNA CO
LECC lür~ Bi'<STANTE COMFLE1 A Erl LA HEME!-,OTEC.H N>\L: IONAL QUE VA DEL NUMERO 
14 AL 137. COMF RENO u-:rwo EL 'Efd CJDO I <> DE D 1 e I EMBF\E DE 1914-9 DE Jll
Ll I) DE 1915. CON AU,Ul•OS NU11EF<OS lt<~-ERHEDIOS FALH·•~TES-. f·UESTO QUE 
EL (JE.JEIO DE E!ó TLID 1 O ESl :il.fi MUY LOC!•Ll IAúJ ME DEO IOUE A REV 1 SAR Líl 
QUE l EN!(, r,u¿ •/Fti CO•·I LH D ISCUsJr.¡¡ !DEOLOG !CA r.L ilHEtilOR DE LA CON-· 
VENCION. ~¡·¡ l~H>.-.GO, E!:iTll'I COt<VENCIDiJ •.:1uE C1 ,,1..ütJIEF< l!NESTIGAC!üN 
H!STOf<lC1' -· ff [ CiU[ r:uscAn LCB!f:AR y RE::.0tis·:1~L!R EL. loM81ENlE OUE ESlA 
ESlU!J!AlfüO " rik>; C:LLO UN Hl5TRU'.·'.E!llll INCISPEflSFIBLE SUN LOS PEf'10DI-
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CDS DE LA EPOCA. SOLO PARCIALMENTE ltlTENTE HACERLO CON EL PERIODICO 
ocEL MONITOR··· YA CUANDO LA MAYOR Pi;RTE DE ESTE TRABAJO ESTABA REDAC
TADO. LA l'<EV l S!ON COMPLETA DE ESTOS '{ OTROS DIARIOS ES UNA TAREA PARA 
UNA POSTEF.IOR lNVESTIG,'.,CION, llSI COMO LA RECOPILACION DE TODAS LAS 
FUENTES PRIMARIAS, QUE ES UNA TAREA QUE NO SE HA HECHO -EN PARTICU
LAR, HABRIA QUE AVERIGUAR QUE PASO CON EL ARCHIVO DE PALAFOX, SABER 
QUE HA Pf1SADO CON EL DE VITO ALE SS ID ROBLES Y TRATAR DE LOCAL! ZAR A 
LOS FAMIL!Ar<ES DE ALGUNOS DE LOS PROTAGONISTAS CENTRALES PARA SABER 
CON CERTEZA SI SE CDNSER'lAN ALGUNOS TESTIMONIOS PFdMARIOS Y TRATAR DE 
PROTEGERLOS Y CONCENTRARLOS. 

DIARIO DE LOS DE.BATES. 

POR FORTuriA EL PEP J 001 co OF 1 c ! AL DE LA CONVENC ION PUBLI co LA MiWOR 
PARTE DE LOS DEBATES -TOMADOS TAQUJGRAFICAMENTE- OCURRIDOS DURANTE 
LAS SES IONES DE LA CONVENC ION. AUNQUE NO H>W UNA COLECC 1 ON COMPLETA 
DEL Dl1'1RIO Y liW:QUE llLGUNl\S DE LAS <•CTAS ESTAN INCOMPLETAS Y SE HAN 
PERO 100' SE CU[t lTA CON UNA RECONSTRUCC ION MUY COMPLETA DE u;s D ISCU
SIONES INTEGRAtlDO LAS COLECCIONES QUE HAY DEL PERIODICO EN LA HEMERO
TECA NACIONAL Y EN EL AGN. IS!DRO Y POSTERIORMENTE JOSEFINA E. DE FA
BELA f-(E.COPll o\í-:ON LA Mr,YOF< PAf.:TE DE ESTOS Ml\TEHIALC.c EN SU COLECC!ON 
DE"- FUENTES Pl\RA l.A HOSTORJA DE LA REVOLUCION MEXICANA "• VDLS. XXII 
AL XXVI l. TAMB!E.N SE PUEDE CONSULTAR LA RECOPILACION EN 3 TOMOS DE 
FLORENCIO 81\RRH:A FUENTES P. CfWNICAS Y DEBATES DE Lf1 SOBERANA CONVEN
CION REVOLIJCIONAPIA > QUE INCLUYE Lt'<Gtl!CA DE O!Afl!O:.:i DE LA EPOCA EN 
LOS D!1iS rn DUE NO HlJflO SESIOtJES y OCURRIERON cos.~s IMPORTANTES, o NO 
SE CUENTA CON LOS PERIODICOS RESPECTIVOS. EL CONJUN10 DL U\S ACTAS DE 
LAS DISCUSIONES OCURRIDAS EN LAS SESIONES SON UNA FUENTE INESTIMABLE 
PAí<A EL ESTUD JO DE LA CONVENC ION. 

FUENTES SECUNDARIAS· 

' LOS 3 LIBROS QUE EXISrEN SOBRE LA CONVENCION SON, CADA UNO, UNA DUENA 
FUENTE GLOBr.L Pl\P.A SU ESTUDIO, ESTAN BIEN DOCUMENrADOS Y UTILIZAN MA
TER 1 ALES DE ARCHIVOS. LO QUE SE LES PUEDE REF·ROCHl\R -S l ES Vf1Ll DO HA
CERLO- ES su TOMA DE PARTIDO cummo ESTA LOS HACE F'ERDER OBJETIVIDAD. 
AS!, EN VARIOS MOMENTOS IMPOIHl'\NTES LA INVEST!GACION DE AMAYA SE CON
VIEr,TE EN UN ALEGATO JLJST!FICATORIO Y APOLOGETJCO DE CARF<ANZA Y DEL 
CONST ITUC JONALI St10 Y AL H 1 SMO T 1 EMFO, 11UESTRA . UN GRAN F RE.JU 1 C JO E 1 N
COMPRENS ION DEL VILLISMO Y DEL ZAPATISHO. AUNQUE QU!RK ES Mf1S OBJE
TIVO, SLJ CARACTER DE JNVEST!Gí\DOR EXTf;AilJERO Y SU POSIC!ON PACIFISTA 
EN ABSTRACTO LO LLEVAN TAM!' 1 EN A MENUDO A t>IO LOGf\AF' COMPRENDER 1'.\LGU
NOS PASAJES i1'1POF:T11NTES DEL F'fiOCESO tNO F'OF:QUE SC.i EXTRANJERO Y PAC 1 -
F!STA, SINO PORQUE EN SU INTERPl'ElriCION DE (\LGUNOS DE LOS ACotHECI
MIENTOS SE l'EFLEJ/1 QUE ESOS ELEMENlOS HHEFF !EREN PARA SU CDMPREN
SION, PREJUZGANDOLOSl. POR EJEMPLO. LA COMPLEJIDAD DE LAS RELACIONES 
ENTRE LAS FRACCIONES REVOLUCJON,:1R¡¡;5 Y LOS NORTEl1MERICANOS, EN DONDE 
EXPLICA F'OR Fii•.:lORES SllE:JETl\'0:3 Ui ArTUACIOI~ DEL GOE!IEFNO NORTEAMERI
CANO y PARTICUL~~MENTE DEL PFE51DENTE WILSON EN SUS TOMAS DE POSICION 
RESFECTO A LA REVOLLJC!ON, Sir! LOGRAR CON ELLO EIHENDER LOS INTERESES 
t·lATEF.lt~LES F'UESTOS Erl JUEGO y LA F:CLACION ESTF:ECHA ENmE ESTOS y LA 
POLITICA CONCRETA APLIC.:,DA F'Ok LOS PROTAGONISTAS. DE IGUAL MtiNERA 
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LLÁMA MUCHO LA ATENCION LA t'\CTITUD DE CONDENA MORAL EN A8STRACTO QUE 
ADOPTA QUIRt: ANTE .;LGUNOS HECHOS VIOLENTOS OCURRIDOS EN EL PROCESO 
REVOLUCIOW1RIO Y UNA ACTITUD .:\CRITICA EN SUS JUICIOS SuBRE EL CARAC-
TER •SANGUINARIO" DE VILLA. ZAPATA 'f ALGUNOS DE LOS FRINCIPALES JE
FES. ESTA POS!CION, POR LO DEMAS, ES MUY FRECUENTE EN LOS INVESTIGA
DORES EXTRANJEROS -INCLUSO EN LOS EXCELENTES 1 ATZ Y WOMAO.- Y SE CON
VIERTE EN UN OE<STACULO FAF..:i ,:,crnCARSE A Ut<A cm1F·RENSION Ci\BAL DE LOS 
PROCESOS REVOLUCIONARIOS. EL LIBRO DE 'llTD ALESSIO ROBLES, NO OBS
TANTE SER EL TESTIMONIO DE L™ PA~TICI~ANTE DIF.ECfO EN LA CONVENCION, 
SIMF'ATIZANTE DEL VILLISMO, - At.:r·ICJUE CCll< UNA F,Eu'\TIVi1 IN!JEf-U<DENCIA DE 
EL - y QUE. F'Of' LO MISMO, ES ur. Ai..EG1'\TO DE fiEl./IlmrcACION i DEFENSA 
DE LO G;UE IUE [_,:\ cm«.IENCIQt; ·, r,\F.T:Cul_ .. \RMENTE, u; ;;IVISIOt< DEL NORTE 
LOGRA SUPE~AR ESTA s;TUACION Y CONVERTIRSE EN UNA OBRA MUY COMPLETA, 
QUE DA UNA VISION MUY OBJETIVA DEL FENCIMEND CONVEl<CIONISTA; A PESAR 
DE SU PARC l ALI DAD, ME PAREC:F fL ME JOr< Ll BRll QUE HAY SOBRE EL TE~lA. 

CON MUCHA SOLIDEZ EN SUS APF.EC!ACIONES, Y CON LA VENTAJA DE PODER HA-
8LAR SOE•RE ACONTECIMIENTOS DE LOS QUE FUE PARTICIPANTE Y TESTIGO Y 
QUE SON POCO CONOCIDOS EN U\ HISTOF:IA DEL PERIODO. LO LAMENTABLE ES 
QUE NO HAYA CONCLUIDO SU n,t:.8AJO Y QUE ESTE NO ABARQUE LA F'ARTE FINAL 
DE LA CONVENCION. . 

NO ES ESTE EL LUGAR PARA Hr•FILAR SOBRE LAS VIRTUDES -Y LAS LIMITA
CIONES- DE ALGUNAS DE LAS OBr<AS FUNDt'\MENTALES DE HISTORIA E INTERF'RE
TACION flEL FERIODO REVDLUCIOnr.RIO. SOLO DOY TESTIMON!O DE LO MUCHO 
QUE ME SIRVIH<ON LIBROS cor10 LOS DE ~r1TZ, WOMACf.., AGUILAR CAMIN, GI
LLY, MARTE R. GOMEZ, FRANCISCO R. ALMADA Y FEDERICO CERVANTES, LOS 
QUE CllO CON MUCHA FRECUENCIA. SIN ESTOS VALIOSOS INSTRUMENTOS, ESTA 
INVESTIGACION NO HABRIA SIDO HECHf•. 

FUENTES 

ARCHIVOS 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. GP,LERIA ARCHIVOS INCORFORADOS. 
FONDO SOBERANA CONVENCION r,EvOLUCIONARIA, 10 CAJAS 

ARCHIVO JENARO AMEZCUA, CENTRO DE ESTUDIOS DE HISTORIA DE MEXICO 
CONDUMEX, FONDO VIII-2 

ARCHIVO SONORO DE LA REVOLUCION MEXICANA, INAH, DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIONES HISTOPICAS 

ARCHIVO ROQUE GONZALEZ GARU., PROPIEDAD PARTICULAR. DE LA FAMILIA 
GONZALEZ GARZA 

LIBROS 

ACUÑA, JESUS. «MEMORIAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIOi\I. » 
MEXICO, INEHRM, 19b5. 
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AGUlLAR CAMIN, HECTOR. « LA FRONTERA NOMADA. SONORA Y LA REVOLU
CION MEX !CANA ;o, MEX !CD. SIGLO XU EDI10RES. 3A. ED. 1981. 

AGU!LAfi CAMIN, HECTOR. " LOS JEFES SONOr,ENSES DE LA REVOLUCION 
MEXlCANA ~. EN < CAUDILLOS Y CAMPESlNOS EN LA REVOLUCION MEXI
CANA •, MEXlCO, F.C.E. 1985. 

ALESSlO ROBLES, VITO. « LA CüNVENClON REVOLUCIONARIA DE AGUAS
CALIENTES >. MEXICO, INEHRM, 1979. 

ALMADA, Ff<Al~CISCO R. "' L.4 flEVOLLICION EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 
>, MEXICO, INEHRM, 1965, 2 VOLS. 

AMAYA, LUIS FERNANDO. ·' U1 SOBERANA CONVENC!ON REVOLUCIONARIA "· 
MEXICO, TRILLAS, 1966. 

BARRAGAN ROOF<IGUEZ. .._ HISTORIA DEL EJERCITO Y LA REVOLUCION 
CONSTITUCIONALISTA ~. MEX!CO, INEHRM, \985, 2 VOLS. 

BARRERA FUEtHES, FLDRENCJU. < CRONIC;;S 'I !::EBIHES DE LA SOBERANA 
CONVENCION DE f1GUASCALIENTES .,. • MEX ICO, !NEHRM, 1964, 3 VOLS. 

CERVANTES, FEDERICO. < FELIPE ANGELES Y LA REVOLUCION MEXICANA 
"'· MEXICO, ED. AZTEC>1, 1942. 

CERVANTES, f'"EDEfdCO. < FHANCISCO VILLA Y LA REVOLUCION >, 
MEXICO, CD!C!O~lE5 l\LONS0 1 1960 

COCKROFT, JAMES D. • H<ECURSOí<ES INTELECTUALES DE LA REVOLUCION 
MEXICANA >. MEXICO, SIGLO XXI EDITORES, 1985. 

CORDOVA, ARNALDO. < LA lllEOLOGIA DE L•; REVOL.UCION MEXICANA >. 
MEXICO, ERA, Ba. EDIC!ON, 1980. 

CORDOVA, ARNALDO. • LA SOBERANA CONVENClílN REVOLUCIONAf\IA. LA 
BUSQUEDA DE UNA ALTERNATIVA POLITICA ~, EN ~ AS! FUE LA REVOLU-
C!ON MEXICANA >, VOL. 5. MEXICO, SEP, 1986 

CUMBERLAND, CHARLES C. ~ LA REVOLUC!ON MEXICANA: LOS AÑOS CONS
TITUCIONALISTAS >. MEXICO, F.C.E., 2a. RE!MFT<., 1983. 

CUMBERLAND, CHARLES C. • MADERO Y LA REVOLUCION MEXICANA 
MEXICO, SIGLO XXI EfJITOr,ES, 3a. ED. 1984. 

D 1 AZ SO TO Y GAMI\, AN fUN 1 O. ,. LA REVOLUC ION AGRARIA DEL SUR Y 
EMILIANO ZAPé'1A, SU CAUfJ[LLO MEX!CG, EL CABALLITO, 1976. 

FABELA, ISIDRO Y FABEU1, .JOSEFINA E. DE, FUNDADORES. " DOCUMEN
TOS H!STORICOS DE LA REVOLUCION MEXICANA ·'· VOLS. 23 foL 27:.: DE
BATES DE LAS SESIONES DE Lr, SOf!Eí,ANA CONVENC!ON REVOLUCIONARIA 
1914-19lb •• MEXICO, JUS, 1973. 

GILLf, ,:.orJLFO. •·LA REVO~UCION INTEf;·f;UMPIDA ~ ~lEUCO, EL CABA-
LLITO, 1'171. 
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GOMEZ, M>,RTE F:. • ~A REFORMA AGF<ARIA Et< LAS FILAS VILLISTAS t. 
MEXICO, WEHFM. 19o5. 

GúMEZ, MAf;.TE F .• " L.:.S COMISl!lflES AGRARIAS DEL SUR "'· MEXICO, CE
HAM, 1986. 

Gür•ZALEZ RAMIREZ, MANUFL • ..: FUENTES PARA LA HISTORIA DE LA REVO
LUCION MEdCAt<A. l. PLANES F'OllTICOS Y OTROS DOCUMENTOS •, 
MEXICC, FCE, !~. REli'IF'F'ES!O:I. \974. 

H'1RT, JOH•< M. EL r.N>1RQU l SMO i LA CLASE 08f':EFA ME X 1 CANA :<. 

MEXICO, SIGLO XXI, 1976. 
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