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I N T R O D U C C I Ó N 

D E S D E U N A PERSPECTIVA electoral, el sistema p o l í t i c o mexi 
cano c o n t e m p o r á n e o ha sido caracterizado como m u l t i p a r t i -
dista pero no compet i t ivo , debido al p redomin io casi absoluto 
de u n pa r t ido o f i c ia l y a la consiguiente deb i l idad de los 
par t idos de o p o s i c i ó n . 1 U n a manera de explicar este rasgo 
centra l de la v i d a p o l í t i c a mexicana —al menos parcial
mente— consiste en examinar la e v o l u c i ó n h i s t ó r i c a de los 
procesos electorales desde el momento en que el actual sis
tema se f o r m ó , es decir, a l iniciarse la R e v o l u c i ó n Mexicana 
de 1 9 1 0 , hasta que se c o n s o l i d ó y t o m ó su forma de f in i t i va 
a l conclui r el gobierno del general C á r d e n a s en 1940. 

E l proceso electoral en sí mismo es u n f e n ó m e n o m u y 
a m p l i o , que abarca tan to la f o r m a c i ó n y a c c i ó n de grupos 
y partidos, la se lecc ión de candidatos y las c a m p a ñ a s , como 
las elecciones mismas; a d e m á s tiene lugar tanto a n i v e l mu
n i c i p a l como estatal y federal. Dada la comple j idad del 
f e n ó m e n o , este ensayo sólo e x a m i n a r á las ca rac te r í s t i cas cen
trales de la instancia que reviste la mayor s ign i f icac ión , 
o sea, la e l e c c i ó n presidencial . L o anter ior no quiere decir 
que las otras elecciones n o tengan ca rac te r í s t i cas propias 

1 ¡ H E R M E T , 1978, p. 17. Véanse las explicaciones sobre siglas y re
ferencias al final de este artículo. 
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e importantes y que es necesario ident i f icar para llegar a en
tender plenamente e l significado del proceso electoral de 
las elecciones en u n sistema como el mexicano. 

Los resultados globales de p r á c t i c a m e n t e todas las elec
ciones presidenciales en M é x i c o ya h a n sido publicados. 2 

E l campo, s in embargo, es tá lejos de haber sido agotado; es 
necesario contar con cifras m á s desagregadas y aná l i s i s a n i v e l 
local a d e m á s de explorar materiales a ú n i n é d i t o s , como pue
den ser los de la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n que se encuen
t r a n depositados en el A r c h i v o General de la N a c i ó n . E n 
este trabajo no se pretende, con una o dos excepciones, i r 
m á s a l l á de las fuentes y datos ya publicados porque el obje
t i v o bá s i co es dar una i n t e r p r e t a c i ó n , poniendo énfasis m á s 
en los aspectos cuali tat ivos que en los cuanti tat ivos. E n rea
l i d a d , u n aná l i s i s cuant i ta t ivo m u y r iguroso de las elecciones 
mexicanas en este p e r í o d o no t e n d r í a el significado que se 
le puede a t r i b u i r en los sistemas p lur ipar t id is tas clásicos, 
puesto que las cifras rara vez ref le jaron la real idad del su
fragio. F e n ó m e n o s tales como la a b s t e n c i ó n , la m a n i p u l a c i ó n 
de los votos por parte de las autoridades, y en general la 
ausencia de una t r a d i c i ó n d e m o c r á t i c a , l levan a que los 
resultados cuanti tat ivos de las elecciones reflejen m a l los fe
n ó m e n o s cuali tat ivos y sustanciales de la v ida po l í t i ca mexi 
cana. E l fraude electoral fue u n a constante del p e r í o d o , pues 
de lo con t ra r io no es posible explicarse, entre otras cosas, 
votaciones estatales en donde el candidato of ic ia l r e c i b i ó 
e l 1 0 0 % de los votos. 

Las elecciones y su estudio en sistemas "no clás icos" como 
el mexicano, no es u n hecho que carezca de sentido. 3 Por 
u n lado, el r i t u a l electoral fue desde u n p r i n c i p i o u n ele
men to indispensable para dar y sostener l a l eg i t im idad del 
sistema, tanto in te rnamente como ante l a comunidad inter
nacional . Las c a m p a ñ a s p o l í t i c a s que preceden a las eleccio
nes o b l i g a n a los futuros gobernantes, incluso en sistemas 

^ R A M Í R E Z R A N C A N O , 1977, pp. 271-299. 
3 H E R M E T , 1978, pp. 12-13. 
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autor i ta r ios , a de f in i r acciones pasadas y metas futuras en 
t é r m i n o s i deo lóg i cos y por tanto generales, l o que al menos 
p o r u n momen to los fuerza a abandonar el pragmat ismo 
co t id i ano y a asumir compromisos; f inalmente , y q u i z á éste 
sea e l elemento m á s impor t an te en el caso mexicano, las 
elecciones —en par t i cu la r las presidenciales— desatan u n gran 
c ú m u l o de fuerzas hasta entonces contenidas en el i n t e r i o r 
d e l g rupo gobernante, l o que necesariamente l leva a una 
r e s t r u c t u r a c i ó n del e q u i l i b r i o in te rno , que q u i z á perdure 
hasta la siguiente e lecc ión . E n el caso mexicano, la se lecc ión 
d e l candidato presidencial o f ic ia l fue —y sigue siendo— el 
m o m e n t o de mayor v u l n e r a b i l i d a d del sistema pero una vez 
que és ta se r e so lv ió , la nueva c o m p o s i c i ó n de fuerzas r e s u l t ó 
en u n a cierta r e n o v a c i ó n de los cuadros directores, l o que 
generalmente les p e r m i t i ó reflejar de manera m á s realista 
la naturaleza de la coa l i c ión en el poder. E n M é x i c o y se
guramente en otros sistemas similares, es en la lucha in te rna 
de l g rupo en el poder, y no en la c o n f r o n t a c i ó n electoral 
con una o p o s i c i ó n siempre en desventaja y generalmente 
d é b i l , donde se e x p r e s ó la verdadera d i n á m i c a p o l í t i c a de 
i a lucha por el poder. Como ha s e ñ a l a d o G u y Hermet , en 
los sistemas electorales no competi t ivos, la se lecc ión del can
d i d a t o of ic ia l l leva a que salgan a flote —y se resuelvan 
temporalmente— las rivalidades, los compromisos y las ma
niobras para i n t i m i d a r o atraer el apoyo de los diferentes 
grupos y corrientes que fo rman la c o a l i c i ó n gobernante en 
este t ipo de sistemas 4 

E l proceso electoral, t a l y como s u r g i ó en Estados Un idos 
y E u r o p a occidental a l f inal izar el siglo x v m y p r i n c i p i a r el 
siglo x i x , y que s i rv ió de modelo al resto del m u n d o hasta 
e l su rg imien to de sistemas socialistas y fascistas, tiene como 
esencia no e l que cualquier c iudadano pretenda y pueda 
asumir los cargos de e lecc ión popula r , sino algo menos ideal 
y m á s realista: el que los electores puedan decidir l ib re 
mente q u i é n , de entre dos o m á s candidatos, h a b r á de asumir 

X X E S M E T , 1 9 7 8 , p. 12. 



146 L O R E N Z O M E Y E R 

el poder p o l í t i c o por u n t i empo determinado. 5 Los par t idos 
que apoyan a estas diversas candidaturas son, por naturaleza 
e independientemente de sus ideo log ías , o l i g á r q u i c o s , como 
b ien l o mostrara hace t i empo Rober to Michels . 8 Por l o tanto , 
l o que la democracia l i b e r a l pe rmi te al c iudadano prome
d io es s implemente c o n t r i b u i r a decidir a q u é é l i t e se le 
o t o r g a r á la responsabil idad y p r iv i l eg io de gobernar a la 
sociedad c i v i l . F ina lmente , para que este t i p o de proceso 
electoral tenga sentido, la cont ienda no d e b e r í a ser t an só lo 
entre personalidades sino, sobre todo y en p r i m e r lugar , 
entre proyectos distintos, pues de l o contrar io se t e n d r á la 
forma pero no la sustancia de la democracia p o l í t i c a . 

B a s á n d o s e en la d e f i n i c i ó n anterior, resulta que el pro
ceso electoral de M é x i c o entre 1911 y 1940 estuvo lejos de 
corresponder a l ideal l i be ra l d e m o c r á t i c o que, al menos en 
p r i n c i p i o , p r e t e n d i ó encarnar. E l p roblema no fue só lo la ma
n i p u l a c i ó n de los votos, sino t a m b i é n la deb i l i dad de la 
opos i c ión , y sobre todo que los programas de estos oposi
tores fueron casi siempre meras variantes de los que pre
sentaron los candidatos oficiales, pues de hecho todos los 
participantes en las contiendas electorales se l e g i t i m a r o n como 
herederos directos del " idea r io" de la R e v o l u c i ó n Mexicana . 
P r á c t i c a m e n t e n i n g ú n candidato o n d e ó abiertamente la ban
dera de la r e a c c i ó n . Aquel los l í de re s que abiertamente se 
opusieron a la le t ra y al e s p í r i t u de la C o n s t i t u c i ó n de 1917, 
como fue, po r ejemplo, el caso de F é l i x D íaz , M a n u e l Pe-
láez o los cristeros, s implemente d e s d e ñ a r o n la v í a electoral 
como forma de enfrentar a los revolucionaios, p re f i r i e ron 
el camino de las armas. 

191 li U N B U E N P R I N C I P I O 

L a R e v o l u c i ó n Mexicana tuvo como meta i n i c i a l u n 
programa p o l í t i c o bastante escueto, y que en rea l idad d i f i c i l -

5 S C H U M P E T E R , 1 9 4 7 , pp. 2 6 9 - 2 8 2 . 

^ ! M I C , H £ L S , 1 9 6 6 , pp. 3 4 2 ~ 3 5 6 . 
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m e n t e se puede considerar revoluc ionar io . Francisco I . Ma
d e r o y sus par t idar ios directos l e g i t i m a r o n su r e b e l d í a con 
los p r inc ip ios del l lamado "P lan de San L u i s " de 1910, que 
era b á s i c a m e n t e u n documento p o l í t i c o que ex ig í a el respeto 
a l voto y a l proceso electoral —de a h í su lema de "sufragio 
efectivo''—, así como la i m p l a n t a c i ó n de u n p r i n c i p i o que 
asegurara que no se r e p e t i r í a n las condiciones que h a b í a n 
dado lugar a la d ic tadura de Díaz , por el lo el o t ro lema fue 
s implemente la "no r e e l e c c i ó n " . Así pues, en su origen, la 
R e v o l u c i ó n n o fue mas que u n levantamiento en favor de 
l a democracia l ibera l , cuyo e s p í r i t u h a b í a sido sistema.tica
m e n t e v io lado por el ant iguo r é g i m e n y cuya p r á c t i c a real
men te se d e s c o n o c í a en ^México. 

E n v i r t u d de los tratados de C i u d a d J u á r e z , de mayo 
de 1911, los rebeldes victoriosos ex ig ie ron la renuncia del 
presidente D íaz y que su secretario de Relaciones Exte
riores, Francisco L e ó n de la Barra , asumiera provisional
mente el Poder Ejecut ivo a f i n de presidir el proceso ele 
p a c i f i c a c i ó n y d e s m o v i l i z a c i ó n de las fuerzas insurgentes a la 
vez que convocar y organizar nuevas elecciones nacionales, 
en las que obviamente Madero v o l v e r í a a f igurar como can
d i d a t o a la presidencia. E n efecto, ta l y como estaba previsto, 
D e la Sarra convoco de inmedia to a los nuevos comicios de 
t a l manera que las elecciones p r imar ias para presidente y 
vicepresidente de la R e p ú b l i c a t e n d r í a n lugar el 10 de oc
tub re de 1911; los electores t r iunfantes de esos comicios se 
r e u n i r í a n quince d ías m á s tarde para celebrar las elecciones 
finales y acto seguido se d e c l a r a r í a a los tr iunfadores como 
presidente y vicepresidente electos. 

E l ambiente en que se d e s a r r o l l ó la c a m p a ñ a electoral 
de 1911 fue, sobra decirlo, bastante tenso y agitado. L a revo
l u c i ó n se negaba a m o r i r y la " n o r m a l i d a d " estaba cada vez 
m á s lejos. Por una parte muchas bandas armadas con t inuaron 
sembrando la zozobra en las zonas rurales de M é x i c o y los 
insurgentes zapatistas t e rmina ron por negarse a ser desar
mados y se declararon en r e b e l d í a . Por la otra, el grupo 
maderista e m p e z ó a mostrar profundas divisiones internas. 
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U n a de las primeras decisiones po l í t i ca s de Madero des
p u é s de su v ic to r i a m i l i t a r sobre Díaz , fue declarar disuelto 
el Par t ido Nac iona l Antirreeleccionis ta ( P N A ) , o r g a n i z a c i ó n 
que en 1910 le h a b í a postulado a él y a Francisco V á z q u e z 
G ó m e z para ocupar los dos puestos de e l e c c i ó n del Poder 
Ejecut ivo. Madero ju s t i f i có esta medida po r el d r a m á t i c o 
cambio en las circunstancias po l í t i cas debido a la c a í d a de 
D í a z . S in embargo, m á s de u n o sospechó que la verdadera 
r a z ó n de acabar con u n pa r t i do que t a m b i é n le h a b í a ser
v ido , era ampl i a r su campo de man iobra para l levar a cabo 
u n cambio de candidato a la vicepresidencia. A ra íz de la 
lucha c i v i l , Francisco V á z q u e z G ó m e z así como su hermano 
E m i l i o se h a b í a n manifestado m á s independientes de Madero 
y m á s radicales de l o que éste estaba dispuesto a tolerar y 
po r ello el l í de r revoluc ionar io se d e c i d i ó a sust i tu i r a Váz
quez G ó m e z po r u n corre l ig ionar io menos conf l ic t ivo : J o s é 
M a r í a P ino Suárez . E l 9 de j u l i o de 1911, en u n manifiesto, 
Madero d io a conocer la f o r m a c i ó n del Par t ido Cons t i tuc iona l 
Progresista ( P C P ) , entre cuyos directivos se encontraban su 
hermano Gustavo, L u i s Cabrera, Jo sé Vasconcelos, J e sús 
Flores M a g ó n , J u a n Sánchez Azcona, Roque G o n z á l e z Garza, 
M i g u e l D í a z L o m b a r d o y Eduardo Hay. 

Formalmente , ser ía la c o n v e n c i ó n nacional del nuevo 
par t ido la que, d e s p u é s de aprobar sus estatutos, seleccio
n a r í a a quienes s e r í a n sus candidatos en los comicios. E n 
tan to que este evento se preparaba, y dando por descontado 
que M a d e r o se r ía el candidato presidencial muchos clubes 
y agrupaciones p o l í t i c a s afiliados al PCP p r o p o n í a n abierta
mente la cand ida tu ra del b i n o m i o o r i g i n a l del P N A , o sea 
M a d e r o - V á z q u e z G ó m e z . 

E l confl ic to entre los dos personajes de l antirreeleccionis-
m o sa l ió f ina lmente a la superficie el 2 de agosto, cuando 
E m i l i o V á z q u e z G ó m e z hizo p ú b l i c a la renuncia que le ex ig ió 
a l presidente L e ó n de la Ba r ra a l cargo de secretario de 
G o b e r n a c i ó n . E n este documento, V á z q u e z G ó m e z acusó a l 
Presidente Provis ional de favorecer a la "tendencia conser
vadora" en de t r imento de l a revolucionar ia . Madero consi-
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d e r ó necesario negar publ icamente los cargos de V á z q u e z 
G ó m e z y respaldar en cambio la acc ión de De la Barra . 
D e esta manera se i n i c i ó el desgaj amiento de una de las alas 
m á s m i l i t a n t e del maderismo. 

A l t iempo que se p r o d u c í a la d i v i s i ó n del maderismo, el 
general Bernardo Reyes y Madero , de manera conjunta y 
p o r p e t i c i ó n expresa del p r imero , anunc ia ron el f i n del pacto 
p o l í t i c o que por u n breve t i empo los h a b í a convert ido en 
aliados. Reyes se e n c o n t r ó entonces en pos ib i l idad de lanzar 
su p rop i a candidatura a la Presidencia. Fue de esta manera, 
a escasos dos meses de las elecciones, cuando se empezaron a 
gestar candidaturas de o p o s i c i ó n . Para septiembre la cam
p a ñ a estaba en marcha, con movilizaciones m u l t i t u d i n a r i a s 
en las principales ciudades del pa í s , y desde luego el ma
der ismo era la fuerza dominante . L a c a m p a ñ a d e s p e r t ó pasio
nes y en mas de una ocas ión los m í t i n e s degeneraron en 
choques callejeros entre maderistas y reyistas. L a prensa, 
sobre todo la de la capi tal , con t r ibuyo bastante a caldear el 
ambiente , pues tanto " E l P a í s " como " E l I m p a r c i a l " se mos
t r a r o n abiertamente antimaderistas en tanto que "Nueva 
Era* su rg ió como el vocero del maderismo. 

L a candidatura del general Reyes nunca tuvo muchas 
posibil idades aunque c o n t ó con el apoyo de varios gober
nadores, entre ellos los de N u e v o L e ó n , Jalisco y T laxca l a , 
así como de ciertos hacendados poderosos, entre los que des
t a c ó el e s p a ñ o l I ñ i g o Nor iega . Reyes no log ró despertar u n 
g ran entusiasmo popu la r , y para ganar t iempo, d i r i g i ó al 
Congreso una c o m u n i c a c i ó n fo rma l p id iendo que se apla
zaran las elecciones. Madero r e a c c i o n ó sugiriendo publ ica
mente —demandando en realidad— a los legisladores que 
man tuv i e r an el calendario o r i g i n a l , l o que h ic ie ron aunque 
a r e g a ñ a d i e n t e s . Cuando Madero encabezaba su c a m p a ñ a 
p o l í t i c a en el sur de la R e p ú b l i c a , una m a n i f e s t a c i ó n reyista 
en la capi ta l fue i n t e r r u m p i d a por grupos maderistas y ter
m i n ó en una bata l la campal . A r a í z de este incidente, y 
alegando que los m é t o d o s de su adversario "lesionaban su 
d i g n i d a d " , Reyes a n u n c i ó que se re t i raba de l a contienda 
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electoral y acto seguido a b a n d o n ó el p a í s . Para algunos la 
verdadera r a z ó n de la acc ión de Reyes era el hecho de que 
e l general h a b í a comprobado que no t e n í a n inguna posi
b i l i d a d de obtener una v ic to r i a electoral, y que por lo tanto 
h a b í a decidido in ic ia r los preparativos para encabezar una 
r e b e l i ó n , ú n i c a v ía por la que p o d r í a l legar a la Presiden
cia . 7 Candidaturas de ú l t i m a hora, como la del viejo y po
deroso general n o r t e ñ o J e r ó n i m o T r e v i ñ o o como la de 
Fernando Iglesias C a l d e r ó n , s implemente no prosperaron. 
De hecho, Madero h a b r í a ele l legar a las elecciones de octu
bre s in contendiente y montado en la ola de su t r i u n f o 
sobre la d ic tadura porf i r i s ta . L a verdadera batalla p o l í t i c a 
de ese momento se d e s a r r o l l ó antes de octubre, lejos de las 
urnas y tuvo lugar dent ro del p r o p i o PCP. E n efecto, al 
llevarse a cabo la c o n v e n c i ó n de este par t ido , q u e d ó en claro 
que ya e x i s t í a n en su seno dos corrientes, una mayor i ta r ia que 
s e g u í a aceptando a Madero como l í d e r ind iscut ib le del grupo 
revoluc ionar io , y que per l o tanto no p o n í a en duda sus 
directrices, y ot ra m i n o r i t a r i a pero m i l i t a n t e encabezada por 
los hermanos V á z q u e z G ó m e z . Esta ú l t i m a se opuso, aunque 
s in é x i t o , a que se sustituyera a Francisco V á z q u e z G ó m e z 
po r P ino Suárez como candidato a la vicepresidencia. A l f i na l 
ele la caldeada c o n v e n c i ó n l a r u p t u r a entre las dos corrientes 
fue abier ta . s E l programa que f ina lmente a d o p t ó el PCP fue, 
en rea l idad , m u y parecido a l "P lan de San Lu i s " , aunque 
e n f a t i z ó m á s que aquel la necesidad de una po l í t i c a de 
defensa de los recursos nacionales frente a las empresas ex
tranjeras, así como el f raccionamiento gradual de la gran 
p rop iedad r u r a l . 

E l PCP c o n t ó con el apoyo de u n buen n ú m e r o de orga
nizaciones locales, pero el grueso de sus fondos, así como 
su d i r e c c i ó n , p r o v i n i e r o n directamente de la f ami l i a Madero 
a t r avés de Gustavo. 9 Como estaba previsto, los comicios 
p r imar io s —de acuerdo con la ley electoral de 1901, cáela 

^ V A L A D E S , 1960, p. 2 1 2 . 

^ T A R A G E N A , 1 9 3 7 , pp. 5 0 6 - 5 1 7 . 

® T A R A G E N A , 1 9 3 7 , p. 5 0 3 . 
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500 ciudadanos empadronados o f racc ión superior a doscien
tos cincuenta d e b e r í a n nombra r u n elector— se l l eva ron a 
cabo e l p r i m e r d í a de octubre. A u n q u e los enemigos de 
M a d e r o p i d i e r o n la a n u l a c i ó n de los resultados de ciertas 
casillas, p r á c t i c a m e n t e nadie i m p u g n ó la l e g i t i m i d a d del 
proceso en su conjunto en donde t r i u n f a r o n los par t idar ios 
de Madero . De todas formas, entre los electores t r iunfantes 
h u b o algunos pertenecientes a l Par t ido C a t ó l i c o , organiza
c i ó n creada en mayo de 1911 y que t e n í a po r lema: "Dios , 
Pat r ia y L i b e r t a d " . Era u n esfuerzo por dar voz p o l í t i c a 
a los ca tó l i cos en cuanto tales, y que la h a b í a n pe rd ido 
desde la r e s t a u r a c i ó n de la r e p ú b l i c a el siglo anter ior . E l 
Pa r t i do C a t ó l i c o a p o y ó la candidatura de M a d e r o pero 
deseaba la vicepresidencia para L e ó n de la Barra . O t r o gru
po m i n o r i t a r i o de electores se i d e n t i f i c ó con los hermanos 
V á z q u e z G ó m e z , pero en su inmensa m a y o r í a los t r iunfa 
dores fueron maderistas puros, por ello la e l ecc ión secundaria 
celebrada el d í a quince no a r r o j ó n inguna sorpresa: a l p r i n 
c ip ia r noviembre , el Congreso d io a conocer los resultados 
oficiales: de los 20 145 votos emit idos por los electores en la 
e l e c c i ó n presidencial , 19 997 fueron en favor de Madero , es 
decir, poco m á s del 9 9 % ; D e la Barra o V á z q u e z G ó m e z , 
só lo rec ib ie ron una p r o p o r c i ó n m í n i m a . De hecho en la 
lucha por la Presidencia s implemente no h u b o o p o s i c i ó n , 
ñ e r o la f r ag i l i dad del consenso p o l í t i c o se h izo patente en 
r e l a c i ó n con la vicepresidencia. Por u n m o m e n t o se l legó 
incluso a pensar que n i n g u n o de los candidatos a la vice
presidencia o b t e n d r í a l a m a y o r í a absoluta que se r e q u e r í a 
para, su e lecc ión , con lo cual se hubiera ten ido que dejar 
la dec i s i ón en manos del Congreso, donde los enemigos del 
maderismo no eran pocos, pues aunque Madero h a b í a vol 
cado todo su apoyo en favor de Pino Suárez , éste só lo l o g r ó 
10 245 del t o t a l de votos emitidos, es decir, que t r i u n f ó con 
el 5 2 % . De la Barra , a q u i e n apoyaban el Pa r t ido C a t ó l i c o 
y el Par t ido Popula r Evolucionis ta presidido por Jorge Vera 
E s t a ñ o l , r e c i b i ó el 2 9 % , V á z q u e z G ó m e z el 1 7 % . 1 0 

1 0 El Imparcial ( 3 nov. 1911). 
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A l f inal izar 1911 Made ro y P ino Suá rez asumieron sus 
cargos, pero el PCP no r e s u l t ó u n pa r t ido of ic ia l t an fuerte 
como su l í d e r l o hub ie ra deseado, pues algunas de las orga
nizaciones po l í t i ca s que o r ig ina lmente se sumaron a sus 
filas para apoyar la candidatura de Madero , lo abandonaron 
para recuperar su independencia en las elecciones legisla
tivas en donde el Par t ido C a t ó l i c o s u r g i ó como la segunda 
fuerza p o l í t i c a nacional . E l Congreso con el que g o b e r n ó 
Madero fue una asamblea p lu r ipa r t id i s t a , en donde la opo
s ic ión al Ejecut ivo fue constante y en o p i n i ó n de muchos, 
excesiva. Desafortunadamente este p r i n c i p i o de p lu r a l i smo 
d e m o c r á t i c o que v o l v i ó a recuperar para e l Poder Legisla
t i vo u n espacio p o l í t i c o pe rd ido durante el Por f i r i a to , no 
h a b r í a de dura r mucho t iempo. 

U n a de las primeras acciones legislativas del gobierno 
de l presidente Made ro fue reformar la ley electoral de 1901. 
E n efecto, en d ic iembre de 1911 se d e c r e t ó una nueva ley 
electoral en donde, por p r ime ra vez, se t o m ó en cuenta a los 
part idos, se les d e f i n i ó como las organizaciones po l í t i c a s 
que h a b r í a n de dar sentido a l vo to y se establecieron los 
requisitos m í n i m o s para que tuv ie ran personalidad legal . 
En t re las condiciones necesarias para el reconocimiento de 
u n pa r t ido , estaba l a de contar, por l o menos, con cien 
miembros y pub l i ca r por l o menos 16 n ú m e r o s de u n p e r i ó 
dico de propaganda durante los dos meses anteriores a las 
elecciones pr imar ias . F ina lmente , se d io a los par t idos re
p r e s e n t a c i ó n en los colegios electorales municipales y dis
t r i t a les . 1 1 

1913: L A S E L E C C I O N E S D E L A DICTADURA 

E n febrero de 1913 u n g rupo de mil i tares conspiradores 
l o g r ó poner en l i b e r t a d a dos generales que c u m p l í a n largas 
condenas por sus frustrados intentos de r e b e l i ó n contra el 

1 1 O R O Z C O G A R C Í A , 1 9 7 8 , pp. 2 1 6 - 2 3 9 . 
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n u e v o r é g i m e n , se trataba de Bernardo Reyes y F é l i x D í a z , 
s ob r ino de d o n Por f i r i o . E l p l a n o r i g i n a l de los complota-
dos para tomar el poder por sorpresa t r o p e z ó con serios 
o b s t á c u l o s desde u n p r i n c i p i o y no l o g r ó plenamente sus 
objet ivos; el general Reyes m u r i ó en el i n t en to pero F é l i x 
D í a z p u d o refugiarse con sus tropas y par t idar ios civiles en 
e l arsenal de L a Ciudadela en e l c o r a z ó n mismo de la 
cap i t a l , y resistir el asedio de las fuerzas leales. Duran te 
m á s de u n a semana la c iudad e x p e r i m e n t ó todos los rigores 
de la guerra c i v i l , y la paz sobrevino cuando u n acuerdo 
secreto entre los rebeldes y el comandante de las fuerzas 
federales, V i c t o r i a n o Hue r t a , d e s e m b o c ó en u n golpe m i l i 
tar . L a t r a i c i ó n de H u e r t a c u l m i n ó con la captura del 
presidente y vicepresidente, su renunc ia y f ina lmente su 
asesinato. H u e r t a , d e s p u é s de cub r i r las formalidades cons
t i tucionales , a s u m i ó in te r inamente l a Presidencia e inme
dia tamente f o r m ó u n gabinete compuesto de par t idar ios suyos 
y de F é l i x D í a z . Este ú l t i m o se abstuvo de asumir u n cargo 
f o r m a l en espera de la convocatoria a nuevas elecciones, en 
e l en tend ido de que entonces D í a z se p r e s e n t a r í a como can
d i d a t o o f i c i a l y seguro ganador, restaurando así al an t iguo 
r é g i m e n . 

Este p l a n i n i c i a l , conocido como "pacto de l a embajada" 
p o r haberse acordado en la sede de l a embajada de los 
Estados Un idos , fue r á p i d a m e n t e hecho a u n lado por Huer
ta, q u i e n no m o s t r ó mayor prisa en abandonar su cargo 
y sí en consolidar su poder e l i m i n a n d o a los felicistas de 
p r á c t i c a m e n t e todas las posiciones clave del gobierno. Las 
elecciones fue ron pospuestas empleando tác t i cas di latorias 
m u y obvias. Para t a l f i n , los huertistas asumieron una acti
t u d en ex t remo legalista, aduciendo que de acuerdo con la 
C o n s t i t u c i ó n las elecciones só lo se p o d r í a n efectuar una vez 
que se h u b i e r a n s u p r i m i d o todas las actividades "sediciosas", 
pues ú n i c a m e n t e así se p o d r í a garantizar plenamente la 
l i b e r t a d de v o t o . " De todas maneras, a l p r i n c i p i a r a b r i l , 

" El País ( 8 marz. 1913). 
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la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n e n v i ó a la C o m i s i ó n Perma
nente del Congreso una in i c i a t iva para que se procediera 
a convocar a elecciones, s in embargo, y dado que en poco 
t i empo los legisladores i n i c i a r í a n u n p e r í o d o o r d i n a r i o de 
sesiones, la Permanente d e c i d i ó esperar a que se reuniera 
el Congreso en pleno. Cuando el conjunto de los legisladores 
v o l v i ó a sesionar, la p e t i c i ó n de G o b e r n a c i ó n se t u r n ó a una 
c o m i s i ó n especial, l a cual d i c t a m i n ó , aunque no por unan i 
m i d a d , que era indispensable posponer la convocatoria a 
nuevas elecciones hasta que se aprobara la ley o r e á n i c a del 
a r t í c u l o 76 const i tucional , modif icado por la ley electoral 
de Madero . 

Para los feí icis tas éste s ú b i t o legalismo del Congreso no 
era m á s que u n pretexto de H u e r t a y los suyos para no cum
p l i r con los t é r m i n o s pactados. E n protesta, el 24 de a b r i l 
F é l i x D íaz y L e ó n de la Barra , que ya eran candidatos para 
los cargos de presidente y vicepresidente po r el Pa r t ido 
L i b e r a l D e m o c r á t i c o de J o s é L u i s Requena, r e t i r a ron sus 
candidaturas. Poco m á s tarde, el general F é l i x D í a z s a l d r í a 
a u n e x i l i o p o l í t i c o apenas d i s imulado como m i s i ó n d ip lo
m á t i c a a J a p ó n . H u e r t a h a b í a ganado def in i t ivamente la 
pa r t ida a su al iado ocasional . 1 3 

Con la d e s a p a r i c i ó n de F é l i x D íaz del campo p o l í t i c o , 
l a d ic tadura m i l i t a r l o g r ó una mayor c o h e s i ó n in terna , pues 
Fluer ta se c o n s t i t u y ó en su l í d e r indiscut ib le . Esta c o h e s i ó n 
y m u c h o m á s se iba a necesitar para hacer frente a l desaf ío 
de las fuerzas insurgentes. Los enemigos de H u e r t a no eran 
só lo los zapatistas que s e g u í a n en pie de lucha en Morelos 
y estados a l e d a ñ o s , sino t a m b i é n los l lamados "consti tucio-
nalistas", que bajo el l idera to del gobernador de Coahui la , 
Venust iano Carranza, h a b í a n asumido la herencia del ma-
derismo en contra de la i lega l idad m i l i t a r i s t a y en defensa 
de la C o n s t i t u c i ó n . E l panorama se e n s o m b r e c i ó a ú n m á s 
para H u e r t a cuando el gobierno r e c i é n inaugurado del pre-

1 3 Para un análisis más detallado del conflicto entre Félix Díaz 
y Victoriano Huerta, véase a Henderson, 1981. 
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sidente W o o d r o w W i l s o n en Estados Unidos a n u n c i ó que 
no o t o r g a r í a su reconocimiento al gobierno mexicano por 
considerar lo i l e g í t i m o y en cambio d e m a n d ó la ce l eb rac ión 
i n m e d i a t a de elecciones en el pa í s vecino del sur pero sin 
q u e H u e r t a se presentara como candidato. H u e r t a se n e g ó 
a aceptar la demanda norteamericana alegando que era le
siva a la s o b e r a n í a de su p a í s y en cambio se d e c i d i ó a acabar 
a sangre y fuego con el m o v i m i e n t o rebelde. 

Para el mes de octubre de 1913 la d ic tadura no h a b í a 
log rado sofocar a la o p o s i c i ó n armada y en cambio encon
t raba cada vez m á s dif íc i l conv iv i r con la o p o s i c i ó n legal, 
en pa r t i cu l a r con la del Congreso, cuyos miembros h a b í a n 
s ido electos en 1911 y que en su m a y o r í a eran maderistas. 
H u e r t a o r d e n ó entonces la d i s o l u c i ó n por la fuerza del 
cuerpo legislativo, con l o cual su l e g i t i m i d a d in te rna y 
frente a Estados Unidos se d e t e r i o r ó a ú n m á s . E n u n es
fuerzo por m i n i m i z a r el impac to negativo de esa medida, 
el secretario de Relaciones Exteriores de Huer t a , Quer ido 
M o h e n o , sostuvo ante el cuerpo d i p l o m á t i c o que la clausura 
de l Congreso d e b í a verse como u n acto d e m o c r á t i c o , ya que 
los d iputados h a b í a n estado saboteando s i s t e m á t i c a m e n t e la 
a c c i ó n pacificadora del gobierno, y por lo tan to h a b í a l le
gado el m o m e n t o de convocar a nuevas elecciones para que 
e l pueb lo directamente decidiera de una vez por todas c u á l 
era e l camino que se d e b í a seguir ." 

As í pues, a l conclu i r 1913 H u e r t a p a r e c i ó f inalmente 
dec id ido a proceder f ina lmente a la c e l e b r a c i ó n de las elec
ciones, y su m o t i v o era doble. Por u n lado, el grueso de 
sus opositores se encontraban en el campo de batalla, por 
t an to la o p o s i c i ó n electoral ser ía m í n i m a , si es que s u r g í a 
a lguna; por el otro, las elecciones eran u n medio insust i tu ible 
para dar una fachada d e m o c r á t i c a a l o que realmente era 
u n a d ic tadura m i l i t a r . Pese a la ausencia de una verdadera 
o p o s i c i ó n electoral - F é l i x D í a z a ú n estaba fuera de M é x i 
c o - H u e r t a se m o s t r ó dec id ido a no correr n i n g ú n riesgo 

" Anónimo, 1978, p. 397. 
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y pa ra ello p r o p i c i ó candidaturas inviables a la vez que 
m a n t u v o u n ambiente de ince r t i dumbre en to rno a la cele
b r a c i ó n de los comicios. Para observadores atentos y cer
canos a Huer t a , como lo eran entonces los d i p l o m á t i c o s 
b r i t á n i c o s , las elecciones presidenciales s e r í a n una farsa, pero 
el gobierno no t e n í a a l te rna t iva . 1 5 E l p r o p ó s i t o de la ma
n i o b r a era simple aunque no evidente para todos: p rop ic i a r 
u n a v o t a c i ó n para presidente pero tan r a q u í t i c a que pudiera 
ser declarada nula , así, q u i z á la i r r i t a c i ó n del gobierno nor
teamericano ser ía menor y H u e r t a p o d r í a con t inuar como 
presidente i n t e r i n o . 1 6 

L a convocatoria para la c e l e b r a c i ó n tanto de elecciones 
presidenciales como legislativas fue anunciada el mismo d í a 
que el Congreso se d i so lv ió , es decir, e l 10 de octubre, para 
tener lugar el 2 6 del mismo mes. L a premura , que practica-
mente no p e r m i t i r í a c a m p a ñ a electoral , se jus t i f i có con la 
necesidad de que las nuevas c á m a r a s quedaran instaladas 
e l 20 de noviembre a f i n de que se procediera de inme
d i a t o a calificar la e l ecc ión presidencial y se diera a M é x i c o 
u n presidente const i tucional . A una semana de la fecha 
de las elecciones, el 20 de octubre, varias agrupaciones po
l í t i cas lanzaron formalmente la candida tura de V i c t o r i a n o 
H u e r t a para presidente y la del general A u r e l i a n o Blanque t 
para vicepresidente. Justamente entonces F é l i x D í a z v o l v i ó 
a l p a í s , pero e l general no se hizo presente en la capital , 
temeroso de una celada de H u e r t a . De todas formas, u n 
g r u p o de sus par t idar ios sostuvieron su candidatura y la de 
J o s é L u i s Requena para la presidencia y vicepresidencia 
respectivamente; otras agrupaciones propus ie ron para los 
mismos puestos a D a v i d de la Fuente y A n d r é s M o l i n a E n r í -
quez y otros m á s a Federico Gamboa y E n r i q u e R a s c ó n . 
A p u n t o de celebrarse los comicios, H u e r t a d e c l a r ó p u b l i 
camente que le era impos ib le aceptar su p o s t u l a c i ó n a la 

1 5 Encargado de negocios británico en México a Foreign Office, 
en P K . O / F O 371, vol. 1 6 7 7 , file 6 2 9 6 , paper 4 5 1 1 6 ( 1 7 sep. 1 9 1 3 ) . 

1 6 M E Y E R , 1 9 7 2 . pp. 1 4 9 - 1 5 4 . 
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presidencia ya que const i tucionalmente se encontraba impe
d i d o para ello, con lo cual el ambiente electoral se t o r n ó 
a ú n m á s confuso y desde luego la p a r t i c i p a c i ó n ciudadana 
fue m u y r a q u í t i c a el d í a 2 6 . " 

F é l i x D íaz n o c o n s i d e r ó que M é x i c o fuera u n lugar se
g u r o para él y a b a n d o n ó el p a í s inmedia tamente d e s p u é s 
de las elecciones, en tan to que la prensa daba a conocer e l 
t r i u n f o de la f ó r m u l a Huer ta -Blanque t y el de sus pa r t i 
darios postulados para fo rmar el Poder Legislat ivo. E l 9 de 
d ic iembre el nuevo Congreso, s iguiendo las indicaciones 
de Huer t a , d e c l a r ó nulas las elecciones presidenciales. L a 
n u l i f i c a c i ó n no se h izo con base en el hecho de que H u e r t a 
era presidente en funciones sino por fallas en la i n s t a l a c i ó n 
de las casillas; acto seguido se r a t i f i có al dictador en su 
cargo de Presidente i n t e r i n o a la vez que se c o n v o c ó a nuevas 
elecciones presidenciales para el p r imer domingo de 1 9 1 4 . 
É s t a s no l l e g a r í a n a celebrarse nunca en v i r t u d de que las 
presiones externas y los t r iunfos constitucionalistas en los cam
pos de bata l la del nor te , t e r m i n a r o n con e l gobierno de 
H u e r t a y sus esquemas p o l í t i c o s . 

1 9 1 7 : N U E V A C O N S T I T U C I Ó N Y NUEVAS E L E C C I O N E S 

L a bandera i n i c i a l de Carranza y sus seguidores fue el 
" P l a n de Guadalupe" , f i rmado en Coahui la el 3 0 de marzo 
de 1913 . L a esencia de este documento era la necesidad de 
castigar el asesinato de M a d e r o y la consiguiente v i o l a c i ó n 
a l a v o l u n t a d p o p u l a r que l o h a b í a designado Presidente 
de la R e p ú b l i c a . Acorde con esta perspectiva puramente 
p o l í t i c a , el p l a n p r e v e í a en su a r t í c u l o sexto que al t r i u n f o 
d e l mov imien to se c o n v o c a r í a de inmedia to a elecciones 
pa ra restablecer l a lega l idad const i tucional . Só lo el paso del 
t i empo y la apremiante necesidad de hacer frente a los re
clamos de fuerzas m á s radicales dent ro y fuera del m o v i -

« El Imparcial (28, 29 oct. 1913). 
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m i e n t o constitucionalista, l l e v a r í a n a Carranza a i n t r o d u c i r 
en su programa propuestas de c a r á c t e r social. 

L a c o a l i c i ó n carrancista se d e s m o r o n ó casi inmediata
mente d e s p u é s de su t r i u n f o sobre H u e r t a a mediados 
de 1914. L a ferocidad de la lucha contra la d ic tadura huer-
tista vo lv ió a r ev iv i r en la cont ienda entre las facciones 
revolucionarias . E l poder se d i s p u t ó por las armas y no por 
los votos. Los carrancistas ganaron la par t ida , y en 1916, 
mient ras b a t í a n a los remanentes del v i l l i s m o y zapatismo, 
Carranza c o n v o c ó a elecciones para u n congreso constituyente 
que reformara la carta magna de 1857 de acuerdo con las 
nuevas realidades. Parte in tegra l de la convocatoria fue la 
p r o m u l g a c i ó n de una nueva ley electoral. En t re sus innova
ciones se encontraban las l imi taciones para que se formen 
par t idos po l í t i cos exclusivamente en favor de una raza o 
creencia religiosa. Los par t idos p o d r í a n estar representados 
en las casillas electorales, pero los votantes d e b e r í a n escribir 
e l nombre de sus candidatos en las boletas. E n caso de ser 
analfabeta —si tuac ión en la que se encontraban la m a y o r í a 
de los mexicanos—, el votante d e b e r í a i n fo rmar "en voz 
a l t a" el nombre de sus candidatos, l o que desde luego a b r í a 
u n a ancha puer ta a la m a n i p u l a c i ó n de l v o t o . 1 8 

E n febrero de 1917, la nueva c o n s t i t u c i ó n estaba lista. 
E n el la se ins t i tucional izaba la re forma agraria, se consa
graba u n a larga serie de derechos de los asalariados, se 
d i s m i n u í a el papel de la Iglesia y se re tornaba el d o m i n i o 
de los hidrocarburos a l a N a c i ó n . A l entrar en v igor la 
nueva c o n s t i t u c i ó n , fue necesario proceder a nuevas eleccio
nes legislativas así como a las presidenciales. Estas elecciones 
se efectuaron conforme a l a ley electoral del 6 de febrero 
de ese a ñ o . 1 9 Para entonces el cargo de vicepresidente, que 
tantas discordias y problemas h a b í a causado en el pasado, 
h a b í a sido e l iminado, el p e r í o d o presidencial d i sminu ido 
de seis a cuatro a ñ o s y l a e l ecc ión del presidente era s imi lar 
a la de los diputados y senadores: directa. 

1 8 O R O Z C O G A R C Í A , 1 9 7 8 , pp. 2 4 4 - 2 5 4 . 
1 9 O R O Z G O G A R C Í A , 1 9 7 8 , pp* 2 5 5 - 2 7 1 . 
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Carranza, a diferencia de Huer t a , h a b í a t en ido buen 
cu idado de d i r i g i r la a c c i ó n del g rupo const i tucionalis ta no 
como presidente sino como "Pr imer Jefe del E j é r c i t o Cons
t i tuc iona l i s ta encargado del Poder Ejecut ivo" , por tanto e l 
an t iguo gobernador de Coahui la no se v io i m p o s i b i l i t a d o 
para presentarse como candidato presidencial para los comi
cios a celebrarse el 11 de marzo de 1917. L a candidatura de 
Carranza fue apoyada por una ampl ia gama de par t idos y 
organizaciones po l í t i ca s que reflejaba la heterogeneidad del 
g r u p o revoluc ionar io . L a o r g a n i z a c i ó n m á s impor t an t e den
t r o de esta c o a l i c i ó n fue el Par t ido L i b e r a l Const i tuciona
l is ta (PLC) formado a fines de 1916 y cuya d i r e c c i ó n estaba 
en manos de mi l i ta res : los generales B e n j a m í n H i l l y Pablo 
G o n z á l e z , con O b r e g ó n en el trasfondo; t a m b i é n se encon
t r aban agrupaciones menores y en buena medida coyun-
turales, como el Pa r t ido Racionalis ta Republ icano , el C l u b 
L i b e r a l " J e s ú s Carranza", la L i g a de Empleados Const i tu-
cionalistas y varias docenas m á s . L a ausencia de una oposi
c i ó n electoral a Carranza no hizo que la j o rnada fuera u n 
asunto fácil, pues como h a b í a ocur ido con Madero , el con
senso de la c o a l i c i ó n se e m p e z ó a perder cuando l l egó el 
m o m e n t o de seleccionar a los candidatos para el Congreso. 
E l P L C , por ejemplo, a p o y ó a Carranza pero sus dirigentes 
se esforzaron en lograr el t r i u n f o de una serie de legisla
dores que representaban fuerzas po l í t i ca s re lat ivamente inde
pendientes del "P r imer Jefe". Pese a los esfuerzos de Carranza 
- n o siempre acordes con el e s p í r i t u d e m o c r á t i c o que se su
p o n í a d e b í a de a n i m a r l e - u n buen n ú m e r o de quienes 
l legaron a las c á m a r a s en 1917 no contaban con el vis to 
bueno de q u i e n se r ía el presidente. 2 0 

Las elecciones presidenciales - s i n o p o s i c i ó n - se l l eva ron 
a cabo tal y como estaba previsto con la e x c e p c i ó n del estada 
de Morelos, donde la acc ión del zapatismo lo i m p i d i ó . Las 
autoridades electorales compu ta ron en to ta l 820 475 sufragios, 
de los cuales 797 305 (más del 9 7 % ) fueron para Carranza 

2° C U M B E R L A N D , 1972, pp. 3 6 2 - 3 6 3 . 
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y el resto correspondieron a votos aislados en favor de los 
generales A l v a r o O b r e g ó n y Pablo Gonzá lez , pese a que 
formalmente n i n g u n o de los dos h a b í a presentado su can
d i d a t u r a . 2 1 Estas elecciones p r á c t i c a m e n t e no i n t r o d u j e r o n 
n i n g ú n cambio en el panorama po l í t i co , aunque sí d i e ron 
a la a d m i n i s t r a c i ó n de Carranza el toque de l eg i t im idad que 
le faltaba, y fueron el p u n t o de arranque de u n penoso 
y largo proceso de i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n p o l í t i c a del nuevo 
r é g i m e n que h a b r í a de c u l m i n a r al cabo de poco m á s de 
dos decenios de agitada v ida po l í t i c a . 

E l 2 de j u l i o de 1918, Carranza, ya en su c a r á c t e r de 
Presidente const i tucional , d io una nueva ley electoral que, 
con modificaciones, se m a n t e n d r í a en v igor hasta enero 
de 1946 . Esta ley fue m u y específ ica en r e l a c i ó n a la fo rma 
q u e d e b e r í a n tener las boletas, de ta l suerte que por p r ime ra 
vez los nombres de los candidatos registrados v e n d r í a n i m 
presos y coloreados, con lo cual el secreto del voto se faci
l i t aba en r e l a c i ó n con quienes no supieran leer n i escribir. 
Sin embargo, este avance en la efectividad del voto se neu
t ra l i zó en g ran medida po r el hecho de que se d io a los 
presidentes municipales el con t ro l del proceso electoral, l o 
que puso en sus manos los instrumentos principales para 
la " a l q u i m i a electoral" que h a b r í a de caracterizar a l sistema 
por mucho t i e m p o . 2 2 

1 9 2 0 : L A S E L E C C I O N E S D E U N A R E V U E L T A M I L I T A R T R I U N F A N T E 

A l iniciarse el a ñ o de 1 9 1 9 , M é x i c o se encontraba rela
t ivamente menos convulsionado que cuando Carranza h a b í a 
asumido la Presidencia, pero así y todo, a ú n estaba lejos 
de la pac i f i c ac ión plena. Cientos de gavillas y grupos re
beldes m á s o menos organizados asolaban a l campo mexicano 

2 1 R A M Í R E Z R A N C A N O , 1 9 7 7 , p. 2 8 6 . 
2 2 O R O Z C O G A R C I A , 1 9 7 8 , pp. 2 7 2 - 3 0 9 ; Siedimi Pena, 1 9 7 8 , 

OD. 1 2 - 1 3 . 
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y e n algunos casos disputaban con é x i t o a las autoridades 
locales el con t ro l regional . S in embargo, para Carranza éste 
n o era el problema p r i n c i p a l , sino el con t ro l del nuevo 
e j é r c i t o y de ciertas fuerzas locales que supuestamente le 
e r an leales. Desde finales de 1918 era u n secreto a voces 
que m u y p r o n t o se p r e s e n t a r í a n en la palestra electoral dos 
de los mi l i t a res m á s importantes del carrancismo, los ge
nerales A l v a r o O b r e g ó n y Pablo G o n z á l e z , y que és ta vez 
n o se t r a t a r í a de una mera fo rma l idad como en 1917, sino 
que ambos estaban e m p e ñ a d o s en suceder a Carranza en 1920. 
C o m o para 1919 el Presidente no se manifestara abierta
mente po r n i n g u n o de los dos, los observadores y los pre
candidatos empezaron a sospechar que el l í d e r coahuilense 
n o se p r o p o n í a apoyar a n i n g u n o de ellos sino a u n tercero, 
l o que v o l v e r í a a ú n m á s revuel to e l ambiente p o l í t i c o . 2 3 

E n 1919, y contra la v o l u n t a d de Carranza, O b r e g ó n anun
c i ó desde su rancho en Sonora, a donde se h a b í a re t i rado 
tras r enunc ia r a la S e c r e t a r í a de Guerra , l o que todos los 
entendidos po l í t i cos esperaban: que se p r o p o n í a presentarse 
como candidato en las p r ó x i m a s elecciones presidenciales. 
L a manera como la candidatura de l general sonorense fue 
anunciada —desconociendo de hecho la au to r idad po l í t i ca 
de Carranza— sel ló la r u p t u r a entre O b r e g ó n y el Presidente. 
L a d i sc ip l ina p o l í t i c a del g rupo en el poder se puso a prueba 
y el resultado fue oue muchos de sus miembros desafiaron 
abier tamente a Carranza y se a f i l i a r o n al g rupo de O b r e g ó n 
y otros al de Pablo G o n z á l e z . 

E l manif iesto a t ravés del cual O b r e g ó n d io a conocer 
su ca l idad de candidato presidencial, c o n t e n í a c r í t icas claras 
a la g e s t i ó n de Carranza, pero n o p r o p o n í a una l í n e a de 
a c c i ó n realmente diferente; el caud i l l o sonorense simple
mente se p r e s e n t ó a sí mismo como una e n c a r n a c i ó n m á s 
f i e l del e s p í r i t u revoluc ionar io . L a candida tura de O b r e g ó n 

2 3 U n ejemplo de esta atmosfera se encuentra en el informe de] 
encargado de la legación británica en Méx ico a Foreign Office, P R O / 
FO 371, vol. 3881, file 60, paper 99625 (12 jun. 1919). 
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no a p a r e c i ó , n i siquiera formalmente, como resultado de 
la acc ión de u n p a r t i d o sino como u n acto de v o l u n t a d 
i n d i v i d u a l —que se a v e n í a b ien con la naturaleza caudi-
l l is ta del general sonorense— al que m á s tarde apoyaron 
partidos y organizaciones. O b r e g ó n in i c ió su c a m p a ñ a y para 
el 9 de febrero de 1920 q u e d ó formalmente cons t i tu ido u n 
Centro Di rec to r Obregonista ( C D O ) , cuya presidencia q u e d ó 
en manos del general B e n j a m í n K i l l , o sea del l í de r del P L C . 
E l C D O no fue simplemente ot ra fachada del P L C , sino que 
t a m b i é n r e c i b i ó la a d h e s i ó n del Par t ido Laboris ta , ala po
l í t i ca de la recien formada C o n f e d e r a c i ó n Regiona l Obrera 
de M é x i c o encabezada por Lu i s N . IVforones; del Par t ido 
Nac iona l Cooperatista, formado en 1917 por Jorge Pr ie to 
Laurens y otros estudiantes, y cuyo p r i m e r presidente fue 
el general Jacinto B . T r e v i ñ o , el pa r t i do postulaba la nece
sidad de nacionalizar la t ierra y la g ran indus t r ia , ademas 
de t rans iormar al ejercito en una guard ia nacional ; el Par
t i d o Socialista de Y u c a t á n , a cuyo frente estaba Felipe Ca
r r i l l o Puerto, t a m b i é n ingreso al C D O . L a c a m p a ñ a t o m ó 
fuerza y l a t e n s i ó n aumento, sobre todo d e s p u é s de que 
varios m í t i n e s obregomstas se v i e ron in t e r rumpidos por la 
v io len ta a c c i ó n de los cuerpos de seguridad del gobierno 
y de provocadores. 

Cuando Obregon y Pablo Gonzá l ez se conv i r t i e ron en 
candidatos presidenciales, Carranza considero necesario no 
retrasar la p r e s e n t a c i ó n de u n tercero, el suyo, y que ser ía 
u n c i v i l , para así subrayar la necesidad de acabar con el 
p r e d o m i n i o del e j é rc i to y acelerar el t r á n s i t o de la etapa 
m i l i t a r de la R e v o l u c i ó n a ot ra "c iv i l i s t a" y respetuosa de 
las formas inst i tucionales. E l designado fue el ingeniero 
Ignacio Boni l las , u n profesionista educado en el extranjero 
y embajador de M é x i c o en Wash ing ton . E l problema de 
fondo de Boni l l a s no era sólo su c a r á c t e r c i v i l en u n mo
mento en que el e j é r c i t o era el factor p o l í t i c o decisivo, sino 
t a m b i é n su carencia casi absoluta de una base p rop ia de 
poder; de hecho sus posibil idades de t r i u n f o dependieron 
enteramente de la efectividad del apoyo que le diera Carran-
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za, hecho que desde luego s i rv ió para que sus enemigos 
s e ñ a l a r a n que u n t r i u n f o de Boni l las s igni f icar ía en rea l idad 
l a p e r p e t u a c i ó n del poder de qu ien le apoyaba: Carranza. 
L a candidatura de Boni l las fue lanzada a fines de 1919 por 
e l Par t ido Civ i l i s ta , cuyo c o m i t é di rect ivo estaba encabezado 
n o por civiles s ino por tres generales: Federico Montes , 
C á n d i d o A g u i l a r y Juan B a r r a g á n . E l anhelado " c i v i l i s m o " 
a u n t e n í a que andar u n buen trecho antes de convertirse 
en una real idad. 

A l p r i nc ip i a r 1920 ser ía claro que la verdadera cont ienda 
t e n d r í a lugar entre O b r e g ó n y Boni l las , ya que el general 
Pablo G o n z á l e z c o n t ó desde u n p r i n c i p i o con pocas posi
bil idades de t r i u n f o , ya fuese en las urnas o fuera de ellas. 
E n mayo de 1920 la t e n s i ó n en que se encontraba sumido 
e l m u n d o p o l í t i c o mexicano llego a su c l imax cuando, en 
medio de la c a m p a ñ a electoral, el gobierno t r a t ó de invo
lucrar a Obregon en u n in t en to de r e b e l i ó n para asi des
cal i f icar lo def in i t ivamente como candidato. E l general so¬
norense, con el apoyo cíe sus c o t e r r á n e o s y de muchos otros 
elementos anticarrancistas, entre ellos algunos grupos que 
a ú n p e r m a n e c í a n en r e b e l i ó n , se l e v a n t ó en armas bajo la 
bandera del "P l an de Aguapr ie ta" , cuyo p r i n c i p i o funda
men ta l era la defensa de la democracia y la s o b e r a n í a de 
los estados —de Sonora concretamente— frente al poder fe
deral . L a r e b e l i ó n contra Carranza fue relat ivamente corta, 
pues el grueso del e j é r c i t o se u n i ó a los sonorenses o simple
mente se m a n t u v o a la espectativa. Carranza p e r e c i ó en una 
emboscada que le tendieron en T laxca lan tongo , cuando pre
t e n d í a llegar a Veracruz para desde a h í i n i c i a r su contra
ofensiva. O b r e g ó n se c o n v i r t i ó entonces en el l í d e r indiscu
t ib le del g rupo revo luc ionar io . 

L a r e b e l i ó n t r i un fan te de 1920, como todas las anteriores, 
se c o m p r o m e t i ó de inmed ia to a celebrar elecciones. Las p r i 
meras estuvieron a cargo del p rop io Congreso y su obje t ivo 
fue designar al presidente in t e r ino , q u i e n e j e rce r í a el Poder 
Ejecut ivo de j u n i o a noviembre . A d o l f o de la H u e r t a , go
bernador de Sonora y l í d e r n o m i n a l del m o v i m i e n t o rebelde 
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r e s u l t ó electo con 224 votos, o sea el 8 8 % ; Pablo G o n z á l e z 
r e c i b i ó el resto. De la H u e r t a t uvo ante sí dos tareas: en 
p r i m e r lugar pacificar a l p a í s incorporando a los grupos 
que a ú n p e r m a n e c í a n en r e b e l i ó n a l carro de los t r iun fa 
dores o s o m e t i é n d o l o s po r l a fuerza; la segunda tarea era 
preparar las elecciones constitucionales, en las cuales el 
t r i u n f o de O b r e g ó n como candidato of ic ia l se daba por des
contado. 

A p a r t i r de la v i c to r i a m i l i t a r de los sonorenses, O b r e g ó n 
se c o n v i r t i ó en el centro del sistema po l í t i co y cualquier 
o p o s i c i ó n , electoral o de o t ro t i po , t e n í a m u y pocas posi
bi l idades de é x i t o , así l o comprend ie ron Boni l las y Pablo 
G o n z á l e z , quienes se r e t i r a r o n del panorama p o l í t i c o , de 
manera u n tanto forzada. Pablo G o n z á l e z d e s p u é s de haber 
sido acusado de preparar una r e b e l i ó n , s a l i ó de M é x i c o r u m 
bo a l ex i l i o . Pese a l o anterior , O b r e g ó n no se e n c o n t r ó 
solo en la arena electoral pues en ca l idad de adversario se 
p r e s e n t ó u n contendiente bastante improbab le : e l ingeniero 
Al f r edo Robles D o m í n g u e z , an t iguo maderista y a q u i e n 
a mediados de j u l i o p o s t u l ó como candidato presidencial el 
Par t ido Nac iona l Republ icano , o r g a n i z a c i ó n d i r i g ida por 
v emot ivo. A la a c u s a c i ó n de reaccionario, Robles D o m í n g u e z 
t a m b i é n fue respaldado po r los remanentes del Par t ido Ca
tó l i co , en l o que ser ía una de las ú l t i m a s acciones electorales 
de esa o r g a n i z a c i ó n que se h a b í a ganado e l antagonismo de 
los c í r cu los revolucionarios . L a candidatura de Robles Do
m í n g u e z r e s u l t ó m u y apropiada para dar a la e l ecc ión de 
O b r e g ó n u n l igero t i n t e de lucha par t id is ta y para presentar 
a l candidato oposicionista como el abanderado de 3.3, reac-
c i ó n . 2 4 L a c a m p a ñ a estuvo salpicada de u n lenguaje son OTO 
y emot ivo . A la a c u s a c i ó n de reaccionario Robles D o m í n g u e z 
r e s p o n d i ó descalificando a su contr incante por ser autor de 
"cuartelazos" y cuya candida tura era, por tanto, i l e g í t i m a 
e i l e g a l . 2 5 Las elecciones t u v i e r o n lu^a r en la p r imera sema-

Véanse, por ejemplo, las declaraciones del general Plutarco 
Elias Galles, El UniveTsal (21, jul . 1920). 

2 5 El Universal (2, sep, 1920) * 
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na de septiembre, y como las anteriores, no se d i s t inguieron 
p o r lo concurridas n i po r e l entusiasmo de los votantes. 2 6 

D e todas maneras, y s e g ú n las cifras oficiales, O b r e g ó n t r i u n 
fó con 1 131 751 votos, es decir, 9 5 % de los sufragios to
tales. 2 7 E l P L C ob tuvo la m a y o r í a de los e scaños en e l 
Congreso. 

1924: O T R A R E B E L I Ó N Y O T R A E L E C C I Ó N 

L a r e b e l i ó n de Aguapr ie ta fue el ú l t i m o m o v i m i e n t o 
m i l i t a r que t r i u n f ó en M é x i c o , pero no e l ú l t i m o que se 
i n t e n t ó . Se r í a necesaria la experiencia acumulada de varias 
rebeliones fall idas m á s , para que la r u t a v io len ta hacia el 
poder fuera considerada í n v i a b l e por los miembros de la 
" f a m i l i a revoluc ionar ia" . D u r a n t e el cuat r ienio del general 
O b r e g ó n , l a estabil idad p o l í t i c a de M é x i c o fue re la t iva y en 
todo caso precaria. L a falta de reconocimiento del gobierno 
de O b r e g ó n po r par te de Estados Un idos m a n t u v o por tres 
a ñ o s la pos ib i l i dad de una r e b e l i ó n encabezada y organi
zada por algunos de los numerosos enemigos del r é g i m e n 
que se encontraban al o t ro lado de l a f rontera nor te . Sólo 
al f ina l izar 1923 y tras la c o n c e r t a c i ó n entre los presidentes 
de M é x i c o y Estados Unidos de los l lamados "acuerdos de 
Buca re l i " , este pe l igro se de svanec ió . De todas formas, la 
g r a n a u t o n o m í a de que gozaban muchos de los comandantes 
de las jefaturas de operaciones mil i tares , les h a c í a l íde res 
potenciales de una asonada, sobre todo si la se lecc ión del 
sucesor de O b r e g ó n en la presidencia frustraba sus aspira
ciones p o l í t i c a s . De a h í que todos los interesados siguieran 
con g ran a t e n c i ó n el proceso de suces ión cuando éste e n t r ó 
en su fase decisiva, en la segunda m i t a d de 1923. Fue en
tonces cuando el Pa r t ido Socialista del Sureste (PSS), una 
o r g a n i z a c i ó n fuerte, formada en 1918 y heredera del Par t ido 

2 6 El Universal (6, sep. 1920). 
^ K . A M I R E Z - K . A N C A N O , 1 9 7 7 , p. 289. 
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Socialista de Y u c a t á n , d e c l a r ó a i general sonorense Plutarco 
Elias Calles, a la sazón secretario de G o b e r n a c i ó n , su can
didato a la Presidencia. E n poco t i empo se hizo evidente 
que O b r e g ó n apoyaba esta candidatura y el 5 de septiembre 
de 1923 Calles a c e p t ó formalmente su p o s t u l a c i ó n . 

Sin embargo, la o r g a n i z a c i ó n con mayor fuerza en el Con
greso en ese momento , el Pa r t ido Nac iona l Cooperatista, no 
pudo llegar a u n acuerdo con O b r e g ó n en r e l a c i ó n a ciertas 
gubernaturas, y fue por e l lo que abiertamente se i n c l i n ó 
por apoyar la candidatura de A d o l f o de la Hue r t a , entonces 
secretario de Hacienda. E n octubre, y a instancias de los 
cooperatistas, se c r e ó el C o m i t é Pro De la H u e r t a ; tras m u 
chos titubeos, el secretario de Hacienda a b a n d o n ó su puesto 
en el gabinete y a c e p t ó ser e l candidato de o p o s i c i ó n . Sin 
embargo, De la H u e r t a y sobre todo sus par t idar ios , entre 
los que se encontraban importantes jefes mi l i tares con man
do de tropa, consideraron i n ú t i l esperar hasta las elecciones 
para reclamar el poder —sabían de antemano que los re
sultados oficiales i r í a n en su contra—, y al f inal izar noviembre 
y en los pr imeros d í a s de dic iembre se i n i c i ó una r e b e l i ó n 
m i l i t a r a cuyo frente, aunque só lo de manera fo rma l , se 
encontraba De la H u e r t a . E l 7 de diciembre, en u n mensaje 
radiado desde Veracruz, el l í d e r rebelde acusó a su co te r rá 
neo, O b r e g ó n , de haber provocado la nueva lucha c i v i l por 
haber v io l ado rei teradamente la v o l u n t a d popu la r en los 
comicios de San L u i s Po tos í , M i c h o a c á n , Zacatecas y Coahui-
la, a d e m á s de t ratar de impone r por la fuerza la candidatura 
" a n t i p o p u l a r " de Calles, cuyo f i n ú l t i m o era preparar su 
r ee l ecc ión en 1928. E n rea l idad este m o v i m i e n t o rebelde nada 
tuvo que ver con la democracia. Se t r a t ó , b á s i c a m e n t e , de u n 
confl ic to por el ejercicio del poder entre los jefes mi l i ta res 
del nuevo r é g i m e n , sin mayor contenido i d e o l ó g i c o o social. 

Para el mes de marzo de 1924, O b r e g ó n y sus generales 
h a b í a n quebrado la espina dorsal de la r e b e l i ó n y Calles 
p u d o i n i c i a r su c a m p a ñ a electoral de manera fo rma l . Fue 
entonces cuando s u r g i ó el Cent ro Direc tor de la C a m p a ñ a 
Pro Calles, en el cual se encontraba representado no só lo 
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el PSS sino t a m b i é n el Par t ido Laboris ta y el Par t ido Na
c i o n a l Agrar is ta , este ú l t i m o formado en 1920 por civiles 
af i l iados al zapatismo. L a c o a l i c i ó n que a p o y ó a Calles t en í a 
la r e p r e s e n t a c i ó n de las principales organizaciones de tra
bajadores que entonces e x i s t í a n en el pa í s . S u r g i ó así la ima
gen de u n Calles radical , con s i m p a t í a s por el socialismo y 
que p o r u n t i empo causó i n t r a n q u i l i d a d entre los hacendados 
y los inversionistas extranjeros. 

L a derrota de los delahuertistas m a r c ó el f ina l del Par
t i d o Cooperatista, que a su vez, h a b í a sido ins t rumento 
decisivo en la d e s t r u c c i ó n de l Par t ido L i b e r a l Constitucio-
nal is ta . L a c a m p a ñ a electoral de 1924 tampoco signif icó la 
c o n f r o n t a c i ó n de corrientes po l í t i c a s diversas, sino que sim
plemente fue la r e a f i r m a c i ó n de Calles como el sucesor 
de O b r e g ó n . I g u a l que en 1920, el candidato of ic ia l no se 
e n c o n t r ó enteramente solo en el escenario p o l í t i c o sino que 
s u r g i ó u n " r i v a l " con el cual fue posible cruzar espadas 
s i n temor a n inguna derrota. E n real idad, el general Á n g e l 
Flores, ex gobernador de Sonora, y su U n i ó n P a t r i ó t i c a 
E lec to ra l , n o fueron nunca contendientes con posibilidades 
de t r i u n f o . Para algunos observadores, e l verdadero p r o p ó 
si to de la presencia de Flores en la arena electoral fue pro
porc iona r l a apariencia de una c a m p a ñ a d e m o c r á t i c a en cir
cunstancias donde sencillamente no h a b í a posibilidades de 
s e l e c c i ó n . 2 8 Los comicios se l l evaron a cabo como estaba 
previsto, aunque no sin que se registraran algunos inciden
tes violentos entre las facciones rivales. E l resultado f i n a l 
d e b i ó sorprender a m u y pocos. Calles ob tuvo 1 340 634 votos 
( 8 4 % ) en tanto que el general Flores r e c i b i ó apenas 252 599; 
esta vez el candidato of ic ia l t r i u n f ó por u n margen menos 
espectacular y por el lo m á s realista que el de sus prede
cesores. 2 9 

28 D u L L E S , 1961, p. 265. 
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1928: U N A R E E L E C C I Ó N F R U S T R A D A 

C o m o ya se a p u n t ó , desde 1923 De l a H u e r t a a c u s ó a 
O b r e g ó n de estar preparando su r e e l e c c i ó n para 1928. Esta 
p r e d i c c i ó n d e b i ó basarse, entre otras cosas, en una obser
v a c i ó n bastante obvia: la i n c o m p a t i b i l i d a d entre la natura
leza del l idera to personalista y caudi l l i s ta de la R e v o l u c i ó n 
en esos a ñ o s y la estructura legal- inst i tucional que se pre
t e n d í a dar al sistema. L a preeminencia p o l í t i c a de O b r e g ó n 
era t a l , que se man tuvo incluso d e s p u é s de dejar el cargo 
presidencial , pero t a m b i é n resultaba claro entonces que si 
este l ide ra to p o l í t i c o iba a persistir, era necesario que el 
g ran caud i l lo sonorense no se alejara permanentemente de 
lo que era el centro na tu ra l de todo el sistema de poder 
que estaba surgiendo en M é x i c o : la Presidencia. A h o r a b ien , 
és ta no era una tarea fáci l , ya que en el o r igen de la Revo
l u c i ó n y por l o tanto de su l e g i t i m i d a d , se encontraba el 
p r i n c i p i o maderista de la no r ee l ecc ión . Es q u i z á por el lo 
que m u y temprano en la a d m i n i s t r a c i ó n de Calles, des
de 1926, empezaron a actuar grupos y fuerzas interesadas en 
asegurar que no h a b r í a r ee l ecc ión . E l Presidente l l a m ó enton
ces a la f o r m a c i ó n de una "Al ianza de Partidos Socialistas", 
para i n i c i a r el proceso de c o n s o l i d a c i ó n de los innumerables 
par t idos que e x i s t í a n entonces, muchos de ellos só lo en mem
brete. E l ob je t ivo de Calles era dar forma, desde el gobier
no, a u n a o r g a n i z a c i ó n permanente que preparara la can
d i d a t u r a of ic ia l en 1928 y las futuras. Era el p r i n c i p i o del 
p a r t i d o of ic ia l . Sin embargo, los acontecimeintos se preci
p i t a r o n y este in t en to por u n i r en una sola o r g a n i z a c i ó n 
a las fuerzas que apoyaban ai gobierno, d e b i ó de esperar. 

L a a c c i ó n de quienes buscaban u n candidato viable para 
suceder a Calles y que no fuera O b r e g ó n , se e m p e z ó a cen
t rar desde ese mismo a ñ o de 1926 alrededor de dos figuras 
impor tan tes del p r o p i o "grupo de Sonora": los generales 
A r n u l f o R . G ó m e z , jefe de las operaciones mil i tares en Vera-
cruz, y Francisco R . Serrano, el j oven secretario de Guerra. 



L A R E V O L U C I O N M E X I C A N A 169 

A G ó m e z se le i d e n t i f i c ó con las preferencias de Calles en 
t an to que a Serrano con las de O b r e g ó n . U n a nueva cuar-
teadura en la estructura de la é l i t e del poder se e m p e z ó a 
d ibu ja r , pero l o que p u d o ser el germen de u n b ipa r t i d i smo 
p r o n t o se t r a n s f o r m ó en una alianza de hecho entre los dos 
candidatos mi l i tares . L a r a z ó n de la alianza de Serrano y 
G ó m e z fue el hecho de que, pese a la o p o s i c i ó n i n i c i a l de 
Morones y de los laboristas, el Congreso t e r m i n ó po r acep
tar el 22 de enero de 1927 una m o d i f i c a c i ó n a l p á r r a f o 
segundo del a r t i cu lo 83 const i tucional , que a b r í a la posibi
l i d a d de la r e e l e c c i ó n para el cargo de presidente po r una 
sola vez y siempre y cuando esta no fuese inmediata . A l ano 
siguiente se e l i m i n o e l l i m i t e qne solo p e r m i t í a una reelec
c i ó n aunque se m a n t u v o l a necesidad de que esta no fuera 
inmedia ta ; ademas, a p a r t i r de ese a ñ o , el per iodo presi
dencial se vo lv ió a extender de cuatro a seis anos. Para todos 
q u e d ó claro que Obregon, con el respaldo de Calles, se pro
p o n í a volver a ocupar la sil la presidencial y quiza por varias 
veces mas. S in embargo, las ambiciones presidenciales que 
ya se h a b í a n despertado en otros no desaparecieron sino 
que se agudizaron. 

Las fuerzas antiobregonistas empezaron a tomar forma. 
V i t o Alessio Robles reactivo al Par t ido Nac iona l Ant i r ree lec-
cionista con todo su legado maderista y el 23 de j u n i o 
de 1927 se p r o n u n c i o en favor de la candidatura del general 
A r n u l f o R . G ó m e z . Serrano, po r su parte, p r o p i c i ó la crea
c i ó n de u n Par t ido N a c i o n a l Revo luc iona r io para respaldar 
su p rop ia candidatura . F ina lmente , A l v a r o O b r e g ó n a n u n c i ó 
formalmente el 26 de j u n i o l o que ya se esperaba: que él 
se r ía el candidato o f i c i a l en la p r ó x i m a cont ienda electoral . 
E l general A a r ó n Sáenz q u e d ó a l frente del Centro Di rec to r 
Obregonista, organismo cúpula , que c o o r d i n a r í a la c a m p a ñ a 
del caudi l lo . E l Pa r t ido Labor is ta , sin mucho entusiasmo, y 
el Par t ido N a c i o n a l Agrar i s ta con mucho m á s , se sumaron 
al bando obregonista. D u r a n t e j u l i o y agosto, serranistas y 
gomistas atacaron a l u n í s o n o y con b r í o a O b r e g ó n y a los 
suyos po r "cor ruptos" y traidores a l " e s p í r i t u de l a Revo-



170 L O R E N Z O M E Y E R 

l u c i ó n " . Las b a t e r í a s de los obregonistas contestaron mote
j a n d o a sus opositores de representantes acabados de la 
" r e a c c i ó n " , s in i m p o r t a r que apenas meses antes hub ie ran 
ocupado puestos clave en el gobierno. 

L a c a m p a ñ a electoral no t a r d ó en sufr i r u n cambio radi
cal, mismo que ya era esperado po r O b r e g ó n y Calles, entre 
otros. E l cambio se d e b i ó a que Serrano y G ó m e z , siguiendo 
ejemplos anteriores, decidieron dejar a u n lado los enfren-
tamientos verbales para pasar a l terreno de los hechos. E n 
octubre los dos generales opositores i n t en t a ron combinar 
fuerzas para dar u n golpe m i l i t a r pero éste fracasó. Serrano 
fue hecho pr is ionero de i nmed ia to en Cuernavaca y fusi
l ado s in mayores formalismos j u n t o con p r á c t i c a m e n t e todos 
sus a c o m p a ñ a n t e s ; G ó m e z , d e s p u é s de una serie de acciones 
de poca mon ta en Veracruz, fue t a m b i é n hecho prisionero, 
juzgado sumariamente y fusilado. 

A p a r t i r del t r i u n f o del gobierno sobre los golpistas, la 
r e e l e c c i ó n de O b r e g ó n q u e d ó plenamente asegurada, aunque 
e l ambiente p o l í t i c o s igu ió tenso, entre otras cosas porque 
las fricciones entre los laboristas de Morones y O b r e g ó n 
con t inua ron . Por o t ro lado, l a o p o s i c i ó n armada de los re
beldes cristeros, cuya lucha se h a b í a in i c i ado en 1926, p a r e c í a 
cons t i tu i r u n p rob lema sin s o l u c i ó n —ninguno de los con
tendientes p o d í a e l im ina r al otro— que segu ía mermando 
los recursos materiales y p o l í t i c o s del r é g i m e n . O b r e g ó n y su 
o r g a n i z a c i ó n fueron blanco de varios atentados perpetrados 
po r ca tó l i cos , pues és tos s u p o n í a n que el caudi l lo sonorense 
c o n t i n u a r í a la p o l í t i c a an t i ec l e s i á s t i ca de Calles. Fue en este 
ambiente que se celebraron las elecciones del 1° de j u l i o 
de 1928. Para presidente y legisladores federales. O b r e g ó n 
era el candidato ú n i c o y su t r i u n f o fue absoluto: 1 670 453 
votos para él y n i n g u n o para nadie m á s . 3 0 Las ú n i c a s pro
testas que hubo ante u n t r i u n f o fo rma l tan aplastante, par
t i e r o n de algunos de los candidatos a diputados y senadores 
que no tuv ie ron e l aval del gobierno, pero nada m á s . 3 1 

3 0 R A M Í R E Z R A N C A Ñ O , 1977, p. 290. 
3 1 ExcélsioT (10, jun. 1928). 
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E l general O b r e g ó n nunca l legó a ocupar por segunda 
vez la Presidencia, pues a los pocos d ías de haber logrado 
su t r i u n f o electoral, el 17 de j u l i o , y duran te u n acto en 
q u e se celebraba su v ic tor ia , fue asesinado por u n m i l i t a n t e 
c a t ó l i c o , y con su muer te todo el sistema p o l í t i c o p a r e c i ó 
sumirse en u n a crisis de liderazgo. E n t an to que el Presi
dente y los otros l í de re s po l í t i cos y mi l i ta res negociaban 
u n a s o l u c i ó n sustantiva al vacio creado por la d e s a p a r i c i ó n 
d e l caudi l lo , Calles l o g r ó que de momento se aceptara a 
E m i l i o Portes G i l , u n h á b i l po l í t i co tamaul ipeco y l í de r 
d e l Par t ido Socialista Fronter izo, como presidente provisio
n a l . Portes G i l fue electo po r el Congreso el 2 5 de septiembre 
de 1928 por 2 7 7 votos y dos abstenciones; estas ú l t i m a s fueron 
m u y significativas, pues se t r a t ó de A u r e l i o M a n r i q u e y de 
A n t o n i o D í a z Soto y Gama, dos de los pr incipales dirigentes 
d e l Pa r t ido N a c i o n a l Agrar is ta . Desde ese momen to q u e d ó 
c la ro que el l idera to de Calles no iba a ser aceptado fácil
mente po r todos los antiguos obregonistas. 

1929; U N C A N D I D A T O DESCONOCIDO Y U N P A R T I D O P O D E R O S O 

L a a c e p t a c i ó n de Portes G i l como presidente provis iona l 
s ign i f i có una tregua en l a lucha que d i v i d í a a la f a m i l i a 
revoluc ionar ia , pero de n i n g u n a manera la s o l u c i ó n def in i 
t i va de ese p rob lema. L a prueba de fuego de la coa l i c ión 
gobernante se r í a la se lecc ión de l presidente const i tucional 
que d e b e r í a comple tar el sexenio para el cual se h a b í a ele
g i d o a O b r e g ó n ; la c e l e b r a c i ó n de estos nuevos comicios se 
fijó para e l 2 0 de nov iembre de 1 9 2 9 . 

E l presidente Calles, sobre q u i e n r e c a í a la sospecha —in
fundada— de ser e l autor in te lec tua l del asesinato de Obre
g ó n , p r o c e d i ó con rapidez y hab i l i dad . E n su ú l t i m o in fo rme 
a l Congreso, e l 1 0 de septiembre de ese a ñ o de 1 9 2 8 , propuso 
como paso necesario y fundamenta l para superar la crisis 
de l caud i l l i smo en general, l o que ya h a b í a esbozado en 1 9 2 6 : 
la f o r m a c i ó n de u n gran p a r t i d o of ic ia l que sirviera de base 
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ins t i tuc iona l pata ¿;; c o n t i n u i d a d del r é g i m e n de la Revo
l u c i ó n . Casi inmedia tamente d e s p u é s cíe entregar la banda 
presidencial a Portes G: l , ei 10 ü e diciembre, Calles h i zo 
saber que se in tu í a in ic iado la o r g a n i z a c i ó n cíe u n c o m i t é 
que p r e p a r a r í a u n proyecto cíe estatutos que s e r v i r í a n de 
base al nuevo pa r t i do of ic ia l . Este c o m i t é q u e d ó formado, 
a d e m á s de Calles, por A a r ó n Saenz, Lu i s L . L e ó n , M a n u e l 
Pérez i rev ino , Basi l io Bad i l l o , B a r t o l o m é G a r c í a , M a n l i o 
Eabio A i t a m i r a n o y D a v i d Orozco. L o que Calles p r e t e n d í a 
era aprovechar la crisis pana ciar forma y estructura perma
nentes a la c o a l i c i ó n de todos los part idos y agrupaciones 

revolucionarios existentes. i-.a meta fo rmal del nuevo par-
t ioo era podei defenoer con é x i t o en el campo electoral el 
derecno de los revolucionarios a gobernar por ser ellos 
la corriente mayon ta r i a ; sin embargo, la verdadera meta 
tenia menos que ver con las actividades electoiales en cuanto 
tales —se daba por descontado que el gobierno s e g u i r í a i m 
poniendo sus candidatos— y m á s con la necesidad de esta
blecer u n mecanismo que discipl inara los procesos in ternos 
de la " f a m i l i a r e v o l u c i o n a r í a . Calles no se quecto mucivo 
t iempo al frente de ios organizadores del par t ido , pues el 
8 ele dic iembre —ctespués de u n enfrentamiento entre Portes 
G i l y Morones—, a n u n c i ó su re t i ro "'a la v ida pnvaua" . i ' - i i 
rea l ic íad el ex presidente Simplemente de jó ei puesto termal 
de jefe del p a r t i d o of ic ia l para no verse envuelto en ios 
m á l ' i jle» r - 'jleinas cotidianos, roder r• tar r>~v " c v ' m » ' ' 'c 
e l i ^ j , \ " >ii^ i i i u 11 una p j - i u i ' n <t ^ d io 1 \<ni, i, j i 
\ e p <>id , e m t pe ' ice, edruo • ue p i . i 1 i <J < 

I I P " ' d i 1U" 7? O d ' i 1 ' l i d ' J i i O ' i v.i i t 

la ¿ u :SKí V ; IÍ. . - i . 
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pa ra ser candidatos en las p r ó x i m a s elecciones. Con C 5sa 
med ida , la notable discipl ina" que h a b r í a de caracterizar ai 
p a r t i d o en el fu turo empezaba a gestarse. Sin embargo, y por 
fuera de este c i rculo que rodeaba a Calles, se empezaron 
a mover fuerzas que d e s a f i a r í a n sus directrices. Desde diciem
b r e de 1928, Gi lbe r to V a í e n z u e l a , s ignatario del P ian de 
A g u a p r i e t a y ex secretario de G o b e r n a c i ó n de Calles, h a b í a 
i n i c i a d o la o r g a n i z a c i ó n de antiguos obregonistas desconten
tos con Jas "imposiciones" de Calles. Para febrero de 1929 
V a í e n z u e l a era ya candidato independiente a la Presidencia 
y su r e t ó r i c a anticall is ta co lo r eó el ambiente. V a í e n z u e l a 
no se m o d e r ó en su lenguaje y en repetidas ocasiones cali
f icó a Calles de "Borg ia" , cobarde, corrupto , nefasto v de 
otras cosas por el es t i lo . 3 2 Las pasiones p a r e c í a n desbor
darse. 

V a í e n z u e l a no fue el ú n i c o m i e m b r o de la " f ami l i a revo
l é u a qup e U n o i U c o n t i e n d . eiec o i a l en «. d ' 
de cpo<=¡toi, t m b i e n lo > i o gen i l Vn 'on o T 
quicr- po u n t eme.o f r u i -eo > ^ ^ c <. 
O b i e g o n ne .o q i e t e n D C - O x -n t ida o o e ° D e la H i u 
ta en 1923 * i n dmen'e e a i T o e T -o eV ei o i 
seac x o ^ T-hi i n d ü 1 e^on T e io < t - Ine -
) en e'ac n t 1- n u i d - ^ r n i -, 1 ^ 
c n c u n e n C I L J e c e 
u n J 30 ic o i i n i t e 

m n o v difus i 1 I t " n i !a " l a R e v o l u c i ó n " . La> 
t 1 d t i i i 1 ^ l t 

1 1 t 11 ±i i ( i <~ 

d r í g u e z T r i a n a . pero esta candida tura fue puramente i i 
I 1 K U l 1 l 

E n rea l idad ia e o o s i c ó n electoral no d e b i ó depacaattpar 
m u c h o a Calles y loa amxta tv.aa e l lo ; al aaddgt- : ; 

T c 1 1 l i 
«W>iVrTin n p m p-.- r eaddaf 1 7?~rer-':!--. -. .-, - , 
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a Calles y a Portes G i l por la v ía m á s expedi ta : la r e b e l i ó n . 
Desde d ic iembre de 1928 empezaron sus preparativos para 
asaltar el poder los generales Jo sé Gonzalo Escobar, Fausto 
Tope te , J e s ú s M . A g u i r r e , Francisco Manzo, Marce lo Caraveo 
y Rober to Cruz, entre otros. Sus planes, aunque secretos, 
no lo fueron tanto que i m p i d i e r a n que Calles y el Presi
dente los l legaran a conocer casi desde el p r i n c i p i o . 

Mien t ras los mi l i tares desafectos daban forma a su pro
yecto de s u b l e v a c i ó n , la o r g a n i z a c i ó n del P N R segu ía ade
lante con la f i l iac ión de centenares de par t idos —en su 
m a y o r í a locales— a la gran ' alianza revoluc ionar ia" ; la no
table e x c e p c i ó n en este proceso era el Pa r t ido Laooris ta . 
L a m a y o r í a de los enterados de la marcha de la p o l í t i c a 
palaciega daban por sentado que A a r o n Saenz seria el can
d ida to del nuevo pa r t i do of ic ia l , aunque algunos debieron 
de haber tomado nota de que el ingeniero y general Pascual 
O r t i z R u b i o , an t iguo gobernador de Michoacan y hasta h a c í a 
poco m i n i s t r o de M é x i c o en Bras i l , h a b í a l legado al p a í s , 
pero no h a b í a asumido n i n g ú n puesto en el gabinete de 
Portes G i l como se h a b í a supuesto: t e ó r i c a m e n t e Or t i z R u b i o 
p o d í a aspirar a l a p o s t u l a c i ó n of ic ia l . Cier tamente que el 
michoacano carec ía de cualquier base p r o p i a de poder, pero 
ese era precisamente lo que p o d í a resultar atractivo para 
Calles, pues en caso de llegar a la Presidencia, la capacidad 
de a c c i ó n de Or t i z R u b i o d e p e n d e r í a en gran medida del 
apoyo que le d ieran el sonorense y quienes le rodeaban. 
S in embargo, y por e l " momento , la candida tura de Sáenz 
p a r e c í a asegurada. 

L a c a m p a ñ a p o l í t i c a s i g u i ó adelante. Valenzuela b u s c ó 
el apoyo de aquellos obregonistas que n o h a b í a n p o d i d o 
o que r ido llegar a u n arreglo con Calles. V i l l a r r e a l , apenas 
si c o n t ó con apoyos de su estado na ta l , N u e v o L e ó n , donde 
surgieron organizaciones como el Cent ro Antir reeleccionis ta 
de Nuevo L e ó n o el Par t ido Social Repub l i cano . Vascon
celos, po r su parte, b u s c ó y l o g r ó dar f o rma a una coa l i c ión 
m á s a m p l i a y con ramificaciones en todo el pa í s . Las orga
nizaciones c ú p u l a del vasconcelismo —en donde abundaron 
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los j ó v e n e s universitarios— fueron el Frente Naciona l Re
novador y el C o m i t é Or ien tador Pro Vasconcelos, a cuyo 
frente se encontraban Octavio M e d e l l í n Ostos y A b r a h a m 
A r e l l a n o respectivamente; a estas dos organizaciones se u n i ó 
u n a tercera, aunque m á s p e q u e ñ a , de or igen maderista: e l 
Cen t ro Revoluc ionar io de Pr incipios . M á s adelante, y cuando 
l a c a m p a ñ a electoral se encontraba en u n p u n t o á l g i d o , Vas
concelos fue designado t a m b i é n candidato del Par t ido Na
c iona l Antirreeleccionista , donde h a b í a u n buen g rupo de 
p o l í t i c o s profesionales. 3 3 

A l iniciarse el mes de marzo de 1929, los delegados a la 
c o n v e n c i ó n cons t i tu t iva del P N R en Q u e r é t a r o fueron n o t i 
ficados por los representantes de Calles que, pese a que 
apenas unos d í a s a t r á s la m a y o r í a de ellos se h a b í a n man i 
festado " s ó l i d a m e n t e " en favor de la candidatura de Sáenz , 
ahora d e b e r í a n otorgar su vo to a q u i e n para ellos era casi 
u n desconocido: Pascual O r t i z R u b i o ; así l o h ic ie ron y el 
P N R vo lv ió a dar muestras de una d isc ip l ina e jemplar . 3 4 

S á e n z y sus par t idar ios m á s cercanos abandonaron la asam
blea haciendo estruendosas pero vagas acusaciones contra los 
dirigentes del pa r t ido , pero a f i n de cuentas aceptaron el 
hecho y m á s tarde se r e i n t e g r a r í a n a l P N R para ser recom
pensados con cargos adminis t ra t ivos y favores gubernamen
tales. 

Justamente cuando se negociaba y formalizaba la exis
tencia del P N R en Q u e r é t a r o , es ta l ló la t an esperada y te
m i d a revuel ta m i l i t a r , encabezada p o r el general Gonzalo 
Escobar. E l gobierno federal d e b i ó entonces de hacer frente 
t an to a la s u b l e v a c i ó n de una parte sustancial del e j é r c i t o 
como a la persistente r e b e l i ó n cristera y a la lucha electoral. 
E n este ú l t i m o campo la o p o s i c i ó n q u e d ó m u y p ron to re-

3 3 L a naturaleza de las organizaciones vasconcelistas se encuentra 
bien presentada en D U L L E S , 1961, pp. 419-420; S K I P . I U S , 1 9 7 8 , 
pp. 1 0 4 - 1 0 8 . 

3 4 E n relación a los procesos que llevaron a la formación del 
PNR. y a la designación de Pascual Ortiz Rubio como candidato ofi
cial, véase a: Meyer, !Lajous y Segovia, 1 9 7 8 , pp. 36-63. 
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ducida a Pedro R o d r í g u e z T r i a n a y a Vasconcelos, pues 
Valenzuela se u n i ó a los rebeldes escobaristas y V i l l a r r ea l 
a b a n d o n ó el campo. Sin embargo, lo que p e r d i ó en el n ú 
mero de candidatos opositores se g a n ó en cal idad y entu
siasmo,, pues el vasconcelismo. p u d o movi l i za r a grupos cada 
vez m á s numerosos, sobre todo en las ciudades. 

Los mil i tares rebeldes, como era na tu r a l y acostumbrado 
en esos casos, t ra ta ron de l eg i t imar su levantamiento acu
sando a Calles de ser el "Judas de la R e v o l u c i ó n " y de 
preparar una maniobra imposicionis ta y a n t i d e m o c r á t i c a para 
b u r l a r en las elecciones la v o l u n t a d del pueblo. E n real idad, 
la acc ión de los mil i tar is tas era ot ra vez una lucha perso
nalista y por el ejercicio del poder, sin n i n g ú n programa 
a l t e rna t ivo frente al gobierno. Para a b r i l , l a derrota de los 
insurrectos era u n hecho consumado y la pac i f i cac ión del 
p a í s a v a n z ó a ú n m á s con el acuerdo a que l legaron en 
j u n i o el gobierno y la Iglesia y que puso p u n t o f ina l a la 
r e b e l i ó n cristera. E l gobierno pudo entonces concentrar sus 
e n e r g í a s en hacer una m o v i l i z a c i ó n popu la r para transformar 
a Or t i z R u b i o en u n candidato viable . L a c a m p a ñ a de Vas
concelos, por su parte s igu ió generando entusiasmo genuino 
de sus j ó v e n e s activistas, tuvo una p a r t i c i p a c i ó n notable de 
las mujeres —Vasconcelos apoyaba el sufragio femenino— 
y u n tema recurrente: la necesidad de u n cambio p rofundo 
en la m o r a l p o l í t i c a y social de M é x i c o , co r rompida al ex
t remo por Calles y quienes le rodeaban. Así pues, la oposi
c i ó n d e s a r r o l l ó una c a m p a ñ a de notable contenido é t i c o . ' 5 

A u n q u e en repetidas ocasiones Portes G i l a f i r m ó el p r o p ó 
sito de su gobierno ele respetar escrupulosamente los derechos 
de l a o p o s i c i ó n la verdad es que la a c c i ó n de los vascon-
f~"listas se v i o s i s t e m á t i c a m e n t e hostigada por las autoridades' 
los actos masivos de los vasconcelistas 

estados y en la p rop ia c a n i í a l de la R e p ú b l i c a fueron blanco 
dp una violencia q u p incluso l l egó al asesinato 3 6 

0 7 - 2 2 1 
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Los recursos de los contendientes resultaron ser, como en 
el pasado, bastante desiguales. Los fondos del vasconcelismo 
p r o v i n i e r o n basicamente de colectas populares y cié algunas 
donaciones de personas acomodadas, como fueron M a n u e l 
G ó m e z M o r í n , Federico G o n z á l e z de la Garza o Lu i s Ca
bre ra . 3 7 Los recursos del P N R , en cambio, los fac i l i t a ron 
las autoridades locales así como una d e d u c c i ó n salarial a la 
burocracia gubernamenta l que d e c r e t ó Portes G i l equiva
lente a siete d ías de sueldo por a ñ o . 

Vasconcelos y los dirigentes de su c a m p a ñ a no parecieron 
haber abrigado muchas esperanzas en r e l a c i ó n al respeto que 
las autoridades h a b r í a n de mostrar por el sufragio, y desde 
j u l i o empezaron a trazar planes —bastante vagos por cierto— 
para, in ic ia r una r e b e l i ó n una vez que el proceso electoral 
desembocara en el fraude previs ib le . 3 8 Como la c a m p a ñ a , 
y a pesar de la abrumadora presencia del e j é r c i t o y la p o l i 
c í a en las calles, las elecciones t a m b i é n se v i e ron marcadas 
p o r la violencia; só lo en la c iudad de M é x i c o se repor ta ron 
nueve muertos y diecinueve heridos. 

Los resultados oficiales fueron rechazados por los vascon
celistas, quienes los cal i f icaron de fraudulentos. Y no cabe 
duda que h a b í a razones para ello. De acuerdo con los c ó m p u 
tos oficiales, el casi desconocido y poco c a r i s m à t i c o Or t i z 
R u b i o r e c i b i ó m á s del 9 3 % de los 2 082 106 sufragios emi
tidos, en tanto que a Vasconcelos, que era una f igura p ú b l i c a 
de prest igio nac ional e in te rnac iona l y a cuyos m í t i n e s en 
l a c iudad de M é x i c o h a b í a n acudido más de cien m i l perso
nas, sólo se le a t r i b u y ó nacionalmente la p e q u e ñ a cant idad 
de 110 979 votos . 3 9 L a respuesta de los derrotados fue el 
"Man i f i e s to de Guaymas" del 10 de diciembre de 1929. E n 
ese documento, el ex secretario de E d u c a c i ó n a s e g u r ó que 
h a b í a sido v í c t i m a de u n gran fraude electoral, y acusó tanto 

3 7 D U L L E S , 1 9 6 1 , p. 4 7 2 . 
3 5 D U E L E S , 1 9 6 1 , p. 4 7 2 . 
3 0 Las cifras electorales ;:e encuentran en R A M Í R E Z R A X C A Ñ C . 1 9 7 7 , 

p. 2 9 1 ; los alegatos dai fraude doctora!, en S K I R I U S , 1 S 7 B . pp. 1615-165. 
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a Calles como al embajador norteamericano de haberle arre
batado la presidencia; el documento conclu ía con u n apasio
nado llamado a sus partidarios para acudir a las armas como 
la ún ica v ía para hacer respetar la voluntad popular. Vascon
celos, que se des ignó a sí mismo "presidente electo", s a l i ó 
del país en espera de que u n levantamiento más o menos 
e s p o n t á n e o hiciera lo que no pudieron ni los militares esco-
baristas n i los cristeros: arrancar por la fuerza el poder a 
Cal les . 4 0 Obviamente la "revoluc ión vasconcelista" nunca 
tuvo lugar y Ortiz Rubio a s u m i ó la presidencia constitucio
nal el 5 de febrero de 1930. 

E l ingeniero y general michoacano disfrutó poco de su 
nuevo poder. E n primer lugar, su legitimidad no era mucha, 
y en segundo lugar fue v íc t ima de un atentado inmediata
mente después de la ceremonia de inaugurac ión . Cuando 
recuperó la salud, e n c o n t r ó que el control de su gabinete 
—y por ende de todo el proceso po l í t i co que supuestamente 
correspondía al presidente— estaba en manos de Calles. Esta 
d iarquía , y la crisis e c o n ó m i c a mundial que tuvo lugar en
tonces dieron lugar a una serie constante de crisis y contra
dicciones en la c ú p u l a del poder que desembocaron en la 
renuncia de Ortiz R u b i o a su cargo el 2 de septiembre 
de 1932. C o n la venia de Calles, el Congreso des ignó en
tonces al general Abelardo L . Rodr íguez , a la sazón secre
tario de Industria, Comercio y Trabajo , para que completara 
los dos años y tres meses que a ú n faltaban para concluir 
el sexenio. Rodr íguez , además de ser u n empresario próspero , 
era un hombre de la plena confianza de Calles. E l nuevo 
presidente se concentró en la tarea de administrar el país 
en tanto que Calles, tras bambalinas s iguió tomando las de
cisiones pol í t icas básicas. L a s crisis pol í t icas casi desapare
cieron, la e c o n o m í a empezó a recuperarse y el mundo p o l í t i c o 
recobró cierta calma. Fue en estas circunstancias que el país 
l l egó a 1933, momento en que el problema de la suces ión 
presidencial vo lv ió a sacudir a los pol í t icos profesionales. 

Excélsior (3, dic. 1929). 
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1 9 3 4 : U N A E L E C C I Ó N A N O D I N A Y U N S E X E N I O E S P E C T A C U L A R 

E n marzo de 1 9 3 3 y a iniciativa del P N R , o sea de Calles, 
el Congreso a p r o b ó una enmienda a la Cons t i tuc ión en 
virtud de l a cual se vo lv ía a poner en vigor el principio 
de la no ree lecc ión para los cargos de presidente y gober
nador. Para ese momento la p r e c a m p a ñ a en el seno del par
tido oficial se hab ía iniciado abiertamente. Los aspirantes 
a recibir el respaldo del P N R —y de Calles— eran realmente 
dos, ambos generales y personas muy cercanas al "Jefe 
M á x i m o " . Se trataba en un caso, de Manuel Pérez T r e v i ñ o , en 
ese momento presidente del P N R y pieza clave en todas 
las maniobras que le h a b í a n dado a Calles el control po l í t i co 
del país tras la desaparic ión de O b r e g ó n . E l otro era Lázaro 
C á r d e n a s del R í o , quien como joven oficial y jefe revolu
cionario h a b í a servido a las órdenes directas de Calles, siendo 
m á s tarde gobernador de M i c h o a c á n , por breve tiempo pre
sidente del P N R , y finalmente secretario de Guerra en el 
gabinete de Abelardo Rodr íguez . 

Pérez X r e v i ñ o h a b í a hecho la parte sustancial de su 
carrera fuera del ejército, en los corredores de palacio, en 
tanto que Cárdenas se h a b í a concentrado en las actividades 
militares, por lo tanto tenía un mayor conocimiento que 
su r ival del ejérci to y contaba con el apoyo de un buen 
n ú m e r o de generales y jefes. Pérez T r e v i ñ o t en ía en su favor, 
en cambio, lo que empezaba a delinearse como la buro
cracia po l í t i ca de la R e v o l u c i ó n . L a ac tuac ión pol í t i ca de 
Cárdenas , sobre todo en M i c h o a c á n , mostraba la preferencia 
de este joven general por cimentar su acc ión en organizacio
nes masivas de campesinos y obreros, en tanto que Pérez 
T r e v i ñ o se inclinaba más por una po l í t i ca de él ites de ex
c l u s i ó n de las masas y de aceptac ión del statu quo, precisa
mente lo que favorecían los llamados "veteranos de la Revo
luc ión" . Obviamente, aquellos cuadros pol í t icos intermedios 
que h a b í a n basado su acceso a los c írculos del poder en la 
organizac ión de masas, en especial campesinas, y que por 
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tanto v e í a n en éstas y en la reforma agraria la mejor ma
nera de consolidar y mejorar tanto su p o s i c i ó n como la del 
g r u p o revoluc ionar io en su conjunto , consideraron a Cár 
denas su mejor o p c i ó n . Fue por el lo que Portes G i l , con 
apoyo de Sa tu rn ino Cedi l lo , el poderoso cacique de San 
Lu i s Po tos í , y en u n i ó n de otros miembros del ala "agraris¬
ta" del P N R , organizaron la C o n f e d e r a c i ó n Campesina M e x i 
cana y empezaron a sumar activa y abiertamente apoyos para 
C á r d e n a s ante Calles. 4 1 Desde luego que no fueron éstos los 
ú n i c o s p ronunciamientos en favor de C á r d e n a s ; en el corto 
plazo q u i z á fueron otros los decisivos, en especial el del 
h i j o del "Jefe M á x i m o " y gobernador de Sonora, Rodo l fo 
Elias Calles. Otros gobernadores, en cambio, se p ronunc i a ron 
en favor de Pé rez T r e v i ñ o y en el seno del Congreso se 
fo rmaron claramente dos bloques: uno cardenista y o t ro 
p e r e z t r e v i ñ i s t a . L a abierta toma de posiciones de la é l i t e 
gobernante hizo que una vez m á s el sistema exper imentara 
una gran t e n s i ó n , aunque afortunadamente esta vez el ejér
c i to como t a l se m a n t u v o al margen. E l 12 de mayo de 1 9 3 3 , 
Pérez T r e v i ñ o r e n u n c i ó a la presidencia del P N R y se l a n z ó 
de l leno a organizar sus apoyos; tres d ías m á s tarde C á r d e n a s 
hizo lo mismo en r e l a c i ó n a la Sec re t a r í a de Guerra. Calles 
no p o d í a re tardar mucho una toma de p o s i c i ó n . E n efecto, 
el "Jefe M á x i m o " hizo saber entonces a sus allegados que 
C á r d e n a s se r ía el mejor candidato del P N R . U n a calma 
chicha r e t o r n ó a los c í rcu los gobernantes, Pé rez T r e v i ñ o acep
tó la dec i s i ón y r e t i r ó su precandidatura y de la noche a la 
m a ñ a n a p r á c t i c a m e n t e todo el m u n d o p o l í t i c o of ic ia l se de
c l a r ó cardenista. 

Despejada la i n c ó g n i t a de q u i é n ser ía el candidato of ic ia l , 
el Presidente, con la a p r o b a c i ó n de Calles, p i d i ó a varios 
miembros del gabinete su c o o p e r a c i ó n para la e l a b o r a c i ó n 

4 1 E n torno a ia gestación de la candidatura presidencial del ge
neral Lázaro Cárdenas, se puede ver. entre otros: I V Í E Y E R , L A J O U S y 
S E G O V I A , Í 9 / 8 . pp. 2/3-292 t F / . L G O X . 1978. Pp. - D / O - B G T ; G O N Z Á L E Z 

Y G O N Z Á L E Z . i 9 / 9 . pp. 232-233; H E R N Á N D E Z , iy/t?. P P - 33-3rf. 
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de u n proyecto de p la ta forma p o l í t i c a para el candidato 
del P N R —el famoso "P lan Sexenal"—, mismo que d e b e r í a 
ser sometido a la segunda c o n v e n c i ó n del pa r t ido que se 
r e u n i r í a en el T e a t r o de la R e p ú b l i c a en Q u e r é t a r o en d i 
ciembre para aprobar los objetivos del p r ó x i m o gobierno 
y d e s p u é s "seleccionar" a su candidato. De hecho, dent ro y 
fuera de los c í r cu los gubernamentales se esperaba que los 
delegados propusieran a la asamblea. 4 2 E l 6 de agosto, y de 
acuerdo a los estatutos, se celebraron en todo el pa ís eleccio
nes pr imarias m u l t i t u d i n a r i a s internas del P N R para elegir 
a n ive l m u n i c i p a l a los delegados del pa r t ido a las conven
ciones estatales; una vez hecho esto, las convenciones esta
tales designaron a sus representantes para la c o n v e n c i ó n 
nac ional del 3 de dic iembre. Desde luego, todos los seleccio
nados se declararon en favor de C á r d e n a s , aunque nadie, 
fuera de Calles, p o d í a estar plenamente seguro de que no 
h a b r í a u n cambio de ú l t i m a hora ta l y como h a b í a ocu r r ido 
en marzo de 1929. Sin embargo esta vez no hubo sorpresas, 
el "P lan Sexenal", con modificaciones que l o h i c i e ron m á s 
rad ica l —apoyaba una reforma agraria sustantiva, el rescate 
de los recursos naturales así como una acc ión obrera m i l i 
tante— fue aprobado y C á r d e n a s —propuesto directamente 
por M a n u e l Pé rez T r e v i ñ o — fue el candidato u n á n i m e de 
los delegados. 4 3 

L a o p o s i c i ó n al P N R no c o n t ó esta vez con n i n g ú n Vas
concelos, l o cual no i m p i d i ó que ciertas fuerzas externas 
a l P N R se m o v i l i z a r o n durante la e lecc ión . Para empezar, 
el Par t ido Labor is ta h a b í a celebrado desde j u n i o una con
v e n c i ó n para seleccionar su candidato; entre los postulados 
se encontraron el p r o p i o l í d e r del par t ido , L u i s N . Morones, 
el coronel Ada lbe r to Tejeda, conocido por su acc ión radical 
agraria cuando fue gobernador de Vera cruz, el general y 
l í d e r obrero Celestino Gasra y el p rop io general C á r d e n a s . 
En tan rasgo de reaiiaaio. v pese a las diferencias de ese 
pa r t ido con Calles, los laboristas designaron como su can-
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dida to a C á r d e n a s . Sin embargo, este pragmatismo no fue 
c o m ú n a todos. Para octubre, el coronel Tejeda h a b í a sido 
declarado candidato del p e q u e ñ o Par t ido Socialista de las 
Izquierdas, en tanto que los antirreeleccionistas, que ya ha
b í a n ro to con Vasconcelos, se i n c l i n a r o n p r imero por hacer 
su candidato a L u i s Cabrera pero f ina lmente respaldaron a l 
eterno opositor: G i lbe r to Valenzuela; desafortunadamente 
la p a r t i c i p a c i ó n de Valenzuela en el levantamiento esco-
barista le i m p i d i ó e l re torno a l pa í s y por tanto los ant i -
reeleccionistas se quedaron f ina lmente s in candidato. O t r o 
disidente de la " f a m i l i a revoluc ionar ia" , el general A n t o n i o 
V i l l a r r e a l , fue postulado por o t ra o r g a n i z a c i ó n m i n ú s c u l a : 
l a C o n f e d e r a c i ó n Revo luc ionar i a de Partidos Independien
tes. Los nombres de E n r i q u e Colunga y A u r e l i o M a n r i q u e 
simplemente c i rcu la ron entre algunos c í r cu los de o p o s i c i ó n 
pero nada m á s . 4 4 

Desde diciembre de 1933 C á r d e n a s se l a n z ó a una cam
p a ñ a electoral intensa y extensa, en donde puso el acento 
en los aspectos m á s progresistas de l "P l an Sexenal", es decir, 
l a necesidad de r e iv ind ica r el con t ro l de los recursos nacio
nales de manos extranjeras, hacer del e j ido la forma p r i n 
c ipa l de p rop iedad en el campo, respetar y apoyar los dere
chos sindicales y las demandas de l mov imien to obrero, ca
nalizar recursos estatales a las cooperativas y acelerar los 
programas educativos respetando los l incamientos de la l la
mada " e d u c a c i ó n socialista". Es m u y probable que la p r é d i c a 
cardenista de estos meses haya convencido a m u y pocos. 
Los dirigentes de la U n i ó n General de Obreros y Campesinos 
de M é x i c o , por e jemplo, enfrascados en una po l í t i c a de 
a g i t a c i ó n para consolidar u n espacio p o l í t i c o frente al capi
t a l y al gobierno, no v i e r o n en C á r d e n a s sino a u n simple 
representante de Calles y en el "P l an Sexenal" u n proyecto 
fascista. 

E n este ambiente de fal ta de una o p o s i c i ó n real, de 
entusiasmo y de predicciones de "seis a ñ o s m á s de lo mis-

4 4 Excélsior (8, die. 1933). 
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mo", de cierta ag i tac ión laboral y campesina, y de una 
defensa abierta del statu quo por Calles y sus seguidores 
m á s cercanos, tuvieron lugar las elecciones de jul io de 1934. 
E l P N R h a b í a "prometido" más de un m i l l ó n de votos para 
Cárdenas y c u m p l i ó con creces. 4 5 De acuerdo con los c ó m p u 
tos oficiales, el general Cárdenas recibió 2 225 000 votos, en 
tanto que a Vil larreal se le atribuyeron 24 395 a Tejeda 
16 037 y a Laborde la insignificante cifra de 539. 4 6 S in em
bargo, y ante la sorpresa de muchos, Cárdenas de inmediato 
puso en marcha pol í t icas de masas similares a las que h a b í a 
seguido en M i c h o a c á n , lo que le l l evó a consolidar el apoyo 
de los grupos agraristas y ganar en poco tiempo el del 
movimiento obrero militante. A l finalizar 1935, el Presidente 
h a b í a logrado deshacerse de Calles y sus incondicionales, 
acumular u n poder po l í t i co sin precedentes e iniciar una 
serie de reformas soc ioeconómicas , que terminaron por al
terar sustancialmente la estructura social y po l í t i ca de M é x i c o 
en u n lapso muy corto. 

1 9 4 0 : E N T R E MODERADOS Y C O N S E R V A D O R E S . . . U N F R A U D E 

De mediados de 1935 a principios de 1938, los carde-
nistas alentaron la organizac ión y acc ión obreras y elimi
naron a la hacienda como la estructura dominante del agro 
mexicano y en su lugar colocaron al ejido, en particular 
e l colectivo, y a la p e q u e ñ a propiedad; t a m b i é n dieron for
ma a las dos grandes organizaciones de masas que iban 
a caracterizar al M é x i c o del futuro: L a Confederac ión de 
Trabajadores de M é x i c o ( C T M ) y la Confederac ión Nacio
nal Campesina ( C N C ) ; transformaron al P N R en el Par
tido de la R e v o l u c i ó n Mexicana ( P R M ) al que organizaron 
con bases corporativas; finalmente expropiaron a la indus
tria petrolera, hasta ese momento totalmente en manos ex-

4 5 Excélsior (2, jun, 1934). 
4 6 R A M Í R E Z R A N C A Ñ O , 1977, p. 292. 
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manieras. Fue así como la R e v o l u c i ó n Mexicana l l egó a su 
momento cumbre. E n todo este proceso C á r d e n a s y los 
suyos h a b í a n sido cí factor decisivo de í i de razgo y de f o r m u 
l a c i ó n de las demandas de corte popula r . Para 1988 l legaron 
a su l i m i t e las posibilidades de esta po l í t i c a , y a p a r t i r de 
entonces C á r d e n a s tuvo que hacer frente a una r e a c c i ó n 
creciente en contra de su p o l í t i c a de cambios r á p i d o s y sus
tantivos; esta r e a c c i ó n fue acelerada por la crisis e c o n ó m i c a 
y p o l í t i c a desatada po r la e x p r o p i a c i ó n petrolera. L a agita
c i ó n tan notable que se d e s a t ó a ra íz de la c a m p a ñ a presi
dencial de 1939-1940, c o r r e s p o n d i ó exactamente a la p ro fun
d i d a d de las reformas que le h a b í a n precedido y a la r e a c c i ó n 
de los que se consideraron afectados por las mismas. 

Desde 1938, y como u n signo de los problemas crecientes 
que enfrentaba el proyecto cardenista, el pa r t ido of ic ia l ex
p e r i m e n t ó una verdadera e x p l o s i ó n de precandidaturas, pues 
en su seno se empezaron a mover fuerzas l o mismo en favor 
de Lu i s I . R o d r í g u e z , que de Francisco J . M ú j i c a , Rafael 
S á n c h e z T a p i a , Juan A n d r e w A l m a z á n , Francisco Cast i l lo 
N á j e r a o de M a n u e l Á v i l a Camacho. Sin embargo, a l f ina
lizar el a ñ o , la l ista de aspirantes se h a b í a reducido a tres: 
M ú i i c a , S á n c h e z T a p i a y Á v i l a Camacho, el resto r e s u l t ó 
i n v i a b í e dentro del p a r t i d o of ic ia l , va fuere por fal ta de 
apoyes o por tener una imagen m u y conservadora, como 
fue el caso de l general A l m a z á n . T anto Á v i l a Camacho 
como M ú j i c a eran miembros del gabinete —el p r i m e r o se-
c i K i i' í" G L c u ¡ e' s 'gundo ir C^mt n iv xcioi 
an d» i i o.t i n i * C K i r t i i L f i_i T a m b 1 . n 1c f 
-> t i t i u ca^o v i 1 1 le h j i t 

o i x V i j i " ' C^mncho l i b 
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l a c o n t i n u a c i ó n y p r o f u n d i z a c i ó n del cardenisrno, y por tanto 
de la a g u d i z a c i ó n dci confl icto ce clases y q u i z á internacio
n a l . A v i l a Garnacha, en cambio, se ident i f icaba con el centro 
moderado y t e n í a ei respaldo tanto del e j é rc i to como del 
grueso de la "clase p o l í t i c a " , y f ina lmente de L o m b a r d o 

' T o l e d a n o y la poderosa C T M , que a esas alturas considera
b a n m á s prudente consolidar lo ganado que pretender avan
zar en su lucha contra ei capi tal . Sánchez T a p i a fue calificado 
de conservador. Dadas estas circunstancias, C á r d e n a s difícil
men te hub ie ra podido imponer la candidatura de M ú j i c a , en 
e l supuesto caso de que ese hubie ra sido su deseo, de a h í 
que se p ronunc ia ra por Á v i l a Camacho. 4 7 

E l 14 de j u n i o de 1939, M ú j i c a a n u n c i ó el r e t i ro de su 
precandida tura , Sánchez T a p i a s implemente no a c e p t ó la 
d i sc ip l ina del pa r t ido y fue nombrado candidato del l lamado 
Cen t ro U n i ñ c a d o r , pero sin n i n g u n a p r o b a b i l i d a d de t r i u n 
fo. A pa r t i r de entonces toda la m a q u i n a r i a del pa r t ido 
o f i c i a l y del gobierno se c o n c e n t r ó en preparar la selección 
de Á v i l a Camacho - f o r m a l m e n t e la dec i s i ón de respaldar a 
Á v i l a Camacho a ú n estaba por hacerse y d e p e n d í a de los 
cua t ro sectores que fo rmaban la estructura del P R M , es 
decir, el obrero, el m i l i t a r , el campesino y el popular , pero 
d ' i r d i n , ^ h a b í a d e c i d i d o - y sobre todo en lograr una 
\ x c . . al c re íb le sobre una o p o s i c i ó n que se mostra
ba c . a, n e ' ü . n t o e n u , ^ i» 

d x . v i d t„ ( 1 i m e . a d . m . „ ^ ,a. e la 
) be a l C i m . a o í „ > . i • M 
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por ello el f lamante candidato del P R M p r o n t o l o d e j ó a u n 
lado para poner el acento en aquellos temas que pud ie ran 
restar puntos a la o p o s i c i ó n po r co inc id i r con ella, como 
eran la b ú s q u e d a de concordia y c o o p e r a c i ó n entre las clases 
sociales, la necesidad de acelerar los procesos de desarrollo 
e c o n ó m i c o , la conveniencia de dar seguridades a la propie
dad p r ivada , y desde luego n i una palabra de encomio para 
la e d u c a c i ó n socialista. 

N i la m o d e r a c i ó n de Á v i l a Camacho n i l a r ama de o l ivo 
que of rec ía a los anticardenistas resul taron suficientes para 
neutra l izar a l a o p o s i c i ó n conservadora. Esta vez, el go
b ie rno de la R e v o l u c i ó n p a r e c í a enfrentarse a una fuerza 
electoral " s in precedentes", pues no só lo i n c l u í a a muchos 
de los que h a b í a n apoyado a Vasconcelos, sino t a m b i é n 
a u n buen n ú m e r o de miembros de la " f a m i l i a revolucio
nar ia" , en especial mil i tares , así como a ca tó l i cos y a muchos 
elementos de la clase media bastante i n f l u idos por l a pro
paganda falangista y fascista. T a m p o c o fa l ta ron obreros y 
campesinos descontentos con el l idera to que se les h a b í a 
impuesto; en f i n , se t r a t ó de una o p o s i c i ó n bastante hetero
g é n e a y ac t iva . 4 9 Esta heterogeneidad se ref le jó , por ejem
plo , en la se lecc ión de los m é t o d o s para enfrentar al gobier
no. Para l a o p o s i c i ó n radica l , como era e l caso del m o v i m i e n t o 
s inarquista —en g ran parte heredero de los cristeros— la v í a 
armada y no las elecciones era l a fo rma m á s adecuada para 
l legar a l poder y purgar a la sociedad mexicana de los 
males que le h a b í a n t r a í d o "los comunistas y sus seguidores", 
encabezados s e g ú n ellos po r C á r d e n a s y L o m b a r d o To ledano . 
S in embargo, para otros b á s i c a m e n t e ca tó l i cos de cl3.se me
d ia alta, l a a c c i ó n electoral t e n í a sentido, no tan to porque 
creveran aue el gobierno se iba a apeear a las realas de este 
iuego sino por cons t i tu i r u n med io para educar pol i t ica
mente" a l pueblo mexicano v eventualmente s in violencia 
hacer aceptable a la sociedad mexicana su "v i s ión conserva¬
dora de l m u n d o . És t a era la verdadera r a z ó n de ser del 

4 9 M I C H A E L S , 1971, p. 101. 
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rec i én creado Partido A c c i ó n Nacional, a cuyo frente se 
encontraba un brillante y honesto abogado, que por a lgún 
tiempo había servido a los gobiernos revolucionarios, h a b í a 
sido rector de la Universidad Nacional y para entonces ya 
estaba muy identificado con las virtudes de la iniciativa pri
vada: Manuel G ó m e z M o r í n . 5 0 

Pese a la militancia de los catól icos, la opos i c ión que 
m á s pareció preocupar a Cárdenas fue justamente aquella 
•que se estaba desprendiendo de sus propias filas, como era 
l a de los "veteranos de la R e v o l u c i ó n " , más cercanos en su 
v i s i ó n pol í t ica a Calles y los sonorenses que a Cárdenas . 
Desde noviembre de 1938 un grupo de "veteranos" cons ideró 
que había llegado el momento de echar a andar "una cam
p a ñ a pol í t ica en contra del Partido Nacional Revolucionario 
[sic], del general Cárdenas , de los bolcheviques, de los 
l íderes , de los gangsters de la pol í t i ca y de las pretensiones 
presidenciales de L u i s I . R o d r í g u e z y Lombardo Toledano". 5 1 

C o n este espír i tu se creó en 1939 un "Comité Revolucio
nario para la R e c o n s t r u c c i ó n Nacional", entre cuyos pro
motores se contaban E m i l i o Madero, el infatigable Gilberto 
Valenzuela, los generales R a m ó n Iturbe, Jacinto T r e v i ñ o , 
H é c t o r López , Marcelo Caraveo, el pintor D r . At l , el l íder 
agrarista Antonio D í a z Soto y G a m a y otros más. Esta or
g a n i z a c i ó n no tardó en publicar u n manifiesto en donde 
demandaba respeto a la letra y al espír i tu de la Consti
t u c i ó n de 1917 y por lo tanto p r o p o n í a una po l í t i ca guber
namental que no fomentara la discordia entre las clases 
sino que procurara la co laborac ión entre las mismas para 
el bien c o m ú n . Su objetivo, s e g ú n el documento, no era 
tanto aniquilar al r é g i m e n como poner fin a la "influen
cia comunista" que ex is t ía dentro del gobierno. 5 2 Para lograr 
esa meta, el grupo cons ideró necesario presentar un candidato 
independiente E n u n principio se pensó que el general 

K L R A U Z E , 1 9 7 6 , p. 3 2 1 ss. 

* ^ ^ Í E N A B R I T O , 1 9 4 1 , p. 3 9 , 

^ INXENA B R I T O , 1 9 4 1 , p. 5 9 . 
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J o a q u í n A m a r o ser ía la persona m á s adecuada, pero f ina l 
mente las opiniones convergieron en o t ro general de q u i e n 
se t e n í a la imagen de l í d e r e n é r g i c o , m i l i t a r competente, 
empresario exitoso y cuyas tendencias po l í t i ca s eran m á s 
que moderadas: el d iv i s ionar io y comandante m i l i t a r en 
N u e v o L e ó n , Juan A n d r e w A l m a z á n . 

E n rea l idad la c a m p a ñ a de los almazanistas se h a b í a 
i n i c i ado desde antes y para enero de 1939 h a b í a n surgido 
los pr imeros comi t é s p r o A l m a z á n en diversas partes de l 
p a í s . E l general A l m a z á n a c t u ó con cautela y se t o m ó su 
t i empo antes de decidirse a volver a jugar u n papel que 
n o le era desconocido: el de opositor al gobierno. A l fina
l izar j u n i o , y cuando ya era p r á c t i c a m e n t e seguro que Á v i l a 
Camacho se r ía el candidato of ic ia l , A l m a z á n p i d i ó su r e t i r o 
de l servicio activo y el 25 de j u l i o d io a conocer al p ú b l i c o 
u n manifiesto que marcaba el p r i n c i p i o fo rmal de su cam
p a ñ a y en donde r e s u m i ó su proyecto p o l í t i c o : A l m a z á n jus
t i f icó su candidatura como respuesta al l lamado que l e 
h i c i e ron grupos de obreros y campesinos, por lo que p u d o 
calificarse a sí mismo como d e m ó c r a t a y representante ge
n u i n o de la R e v o l u c i ó n Mexicana y enemigo de la i m p o 
s ic ión que se gestaba. Su programa p r o p o n í a el apoyo y 
e s t í m u l o tanto al e j ido como a la p e q u e ñ a propiedad r u r a l ; 
respecto a los trabajadores urbanos, les ofreció la p r o t e c c i ó n 
de l Estado tanto para l a defensa de sus derechos —incluida 
en ellos la huelga y el repar to de utilidades— como para que 
se l ibe ra ran del yugo de sus l í d e r e s sindicales y lograr así 
u n a a u t o n o m í a real. E n r e l a c i ó n a la mujer , propuso otor
garle plenos derechos p o l í t i c o s , a l e j é r c i t o ofreció moder
n izar lo y a la a d m i n i s t r a c i ó n descentralizarla. E n f i n , en el 
trasfondo del proyecto de A l m a z á n estaba la idea de alentar 
l a c o o p e r a c i ó n en vez de antagonismo entre las clases so
ciales. 5 3 

Inmedia tamente d e s p u é s de hacerse p ú b l i c o este m a n i 
fiesto, s u r g i ó u n c o m i t é que h a b r í a de encargarse de la orga-

5 3 Kxcélsior (29, jul . 1939). 
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n i z a c i ó n del pa r t i do almazanista: el Par t ido Revo luc iona r io 
de U n i f i c a c i ó n Nac iona l ( P R U N ) . E l presidente de este 
organismo fue G i l b e r t o Valenzuela y otros cargos dent ro de l 
mi smo quedaron en manos de R u b é n Salazar M a l l é n , M e l 
chor Ortega, L u i s N . Morones (Part ido L a b o r i s t a ) , P o r f i r i o 
J i m é n e z Calleja (Par t ido Nac iona l Agraris ta) y Juan Lan-
deroche (Par t ido A c c i ó n N a c i o n a l ) . L a c r e a c i ó n de orga
nizaciones almazanistas con base local o func iona l se ace
l e r ó . Los fondos para esta c a m p a ñ a p r o v i n i e r o n en u n 75 % 
de los propios recursos del candidato (3 040 270 pesos, para 
ser exactos) y el resto de contribuciones de sus pa r t ida r ios . 5 4 

U n a vez en c a m p a ñ a , A l m a z á n a t a c ó po r varios frentes. 
Por u n lado t r a t ó de afianzar sus credenciales como revo
l u c i o n a r i o subrayando sus ligas con Zapata, a la vez que 
t o c ó p r á c t i c a m e n t e todos los temas conservadores que des
per taban las s i m p a t í a s de quienes deseaban ver el f i n de las 
reformas cardenistas, en par t i cu la r las de naturaleza agraria. 
L a c o a l i c i ó n presidida por A l m a z á n fue desde su or igen 
h e t e r o g é n e a , y só lo se m a n t u v o u n i d a po r su o p o s i c i ó n a 
C á r d e n a s y a l cardenismo; el enfrentamiento de A l m a z á n 
con Á v i l a Camacho tuvo siempre u n c a r á c t e r re la t ivamente 
secundario. C o m o otros presidentes en el pasado inmedia to , 
C á r d e n a s se c o m p r o m e t i ó publ icamente a mantener la cam
p a ñ a electoral y los comicios dentro de u n ambiente de paz 
y de respeto a los p r inc ip ios d e m o c r á t i c o s . L a verdad es que 
t a l promesa n o se man tuvo . Como en ocasiones anteriores, 
la v iolencia h izo su a p a r i c i ó n . Pese a ello, no hay duda que 
en la mayor parte de los lugares en donde se p r e s e n t ó A l m a 
z á n e n c o n t r ó grupos dispuestos a darle una cá l i da y entu
siasta acogida. 

Las elecciones del 7 de j u l i o de 1940 vo lv i e ron a estar 
marcadas por la v iolencia y la desconfianza de la o p o s i c i ó n . 
Como h a b í a ocu r r ido antes con Vasconcelos, A l m a z á n y sus 
colaboradores m á s cercanos h a b í a n manifestado que, en caso 
de que se les arrebatara el t r i u n f o electoral mediante el 

M E N A B R I T O , 1 9 4 1 , p. 2 2 9 . 
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fraude, s a l d r í a n del pa í s para recuperar por la fuerza l o ga
nado en las urnas. Y desde luego que el fraude se vo lv ió 
a repetir. S e g ú n las cifras oficiales, de los 2 637 582 sufragios 
vál idos , p r á c t i c a m e n t e el 9 4 % correspondieron a Avila Ca¬
macho, con só lo u n modesto 5 % para A l m a z á n y menos 
de l 1 °/o para el general Rafael Sánchez T a p i a , cuya can
dida tura , s e g ú n algunos, só lo tuvo el p r o p ó s i t o de i n t en t a r 
d i v i d i r a la o p o s i c i ó n . 5 5 Desde luego que u n t r i u n f o tan 
ro tundo del candidato of ic ia l no era compatible con la lóg ica 
p o l í t i c a del momento . Los m í t i n e s almazanistas en v í spe ra s 
de las elecciones h a b í a n congregado en u n solo lugar a m u 
chedumbres superiores a los 151 101 votos que se le reco
nocieron a A l m a z á n en todo el pa í s . L a m a g n i t u d del fraude 
no se conoce, pero algunas cifras aisladas dan u n a idea 
aproximada; por ejemplo, de acuerdo con los pr imeros 
c ó m p u t o s oficiales, en el p r i m e r d i s t r i to electoral de D u r a n -
ga, A l m a z á n r e c i b i ó 12 123 votos en tanto que Á v i l a Cama¬
cho apenas 421, s in embargo, cuando se d ie ron a conocer 
las cifras def ini t ivas r e s u l t ó que en todo el estado de D man
go a A l m a z á n s ó l o se le reconocieron 2 004 votos en tan to 
que al candidato o f i c i a l 60 723. 5 0 Sólo la a l q u i m i a electoral 
de l centro p u d o modi f ica r de manera tan d r a m á t i c a los re
sultados finales; sólo la f ide l idad del e jé rc i to y el con t ro l 
presidencial sobre las organizaciones de masas le p e r m i t i e r o n 
a C á r d e n a s sostener estos resultados. 

L a j o rnada electoral de 1940 no c o n t r i b u y ó en nada a 
fortalecer a la d é b i l democracia mexicana. C á r d e n a s , que 
impuso sus reformas muchas veces a contrapelo de la op i 
n i ó n de los propios beneficiarios, al f i n a l c o n s i d e r ó que el 
electorado mexicano en rea l idad aún no estaba m a d u r o para 
saber q u é era l o que más c o n v e n í a a sus intereses y a los 
de l pa í s ; ú n i c a m e n t e a l terando los resultados de la v o t a c i ó n 
se e v i t a r í a entregar el poder al ala m á s reaccionaria de la 
R e v o l u c i ó n . E n cier to sentido tuvo r a z ó n . E l reconocimiento 

5 5 R A M Í R E Z R A N C A Ñ O , 1 9 7 7 , p. 293. 
5 6 A G N , Ramo Gobernación, C a j a 2.311 (6 ) , exp. 2 / 3 1 1 / ( 7 ) / 2 . 
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de l t r i u n f o de A l m a z á n o incluso del hecho de que contaba 
c o n una fuerza electoral sustantiva, h a b r í a echado por t ierra 
l a obra y el e s p í r i t u de su gobierno; con Á v i l a Camacho, se 
c r e y ó entonces, el cardenismo t e n í a la pos ib i l i dad de man
tenerse v ivo y q u i z á , en el fu tu ro , p o d r í a ser la fuerza que 
an imara o t ra vez a la a c c i ó n p o l í t i c a revoluc ionar ia en M é x i 
co. A corto plazo esta perspectiva p a r e c i ó corresponder a la 
r ea l idad , pues el almazanismo se d e s m o r o n ó . Inmedia ta
men te d e s p u é s de las elecciones, A l m a z á n t r azó u n p l a n 
pa ra efectuar una huelga general y acto seguido lanzar al 
"pueb lo organizado" a la toma del poder. Para contar con 
mayor l i be r t ad en la e l a b o r a c i ó n y puesta en p r á c t i c a de 
estos planes, el general de O l i n a l á sa l ió de M é x i c o r u m b o 
a L a H a b a n a y m á s tarde hacia Estados Un idos ; entre 
tan to , d e j ó a l general H é c t o r L ó p e z y a otros correl igionarios 
a l cargo de las operaciones sobre el terreno. C á r d e n a s al 
t an to de las actividades subversivas, las p u d o neutra l izar 
man ten iendo el con t ro l del e j é rc i to . A l f inal izar noviembre 
A l m a z á n hizo saber a sus lugartenientes que era i n ú t i l seguir 
adelante con el in ten to de reclamar el poder, y pese a la 
o p o s i c i ó n de sus seguidores, el d í a 26 de ese mes hizo p ú 
b l i ca su d e c i s i ó n de " renunc ia r" a l cargo de presidente para 
e l cual h a b í a sido electo en j u l i o . L a r a z ó n de esta deter
m i n a c i ó n d i i o fue comprobar que C á r d e n a s v Á v i l a Cama
cho contaban con el apoyo de Estados Unidos lo aue 
h a c í a "insensato" lanzar al pueblo r e b e l i ó n 
antemano se s a b í a pe rd ida . 5 7 A p a r t i r ele ese momento el 
almazanismo d e s a p a r e c i ó coino fuerza p o l í t i c a aunaue no 
s in dejar" u n a estela de ' rencores, recr iminaciones internas 
y espasmos de violencia que cobraron algunas vidas 

E n real idad, el proyecto en aras del cual C á r d e n a s a l t e r ó 
e l resultado de las elecciones de 1940, no fue viable. L a ma
n i o b r a que d i o el poder a Á v i l a Camacho y d e s m a n t e l ó a la 
o p o s i c i ó n s implemente r e t r a s ó lo que C á r d e n a s y los car-
denistas t e m í a n : el asalto y afianzamiento del poder por el 

5 7 M E N A B R I T O , 1 9 4 1 , pp. 1 9 7 - 2 0 2 . 
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a la conservadora del P R M . L a R e v o l u c i ó n Mexicana ya no 
s igu ió adelante. Es verdad que durante el gobierno de Á v i l a 
Camacho e x i s t i ó u n delicado e q u i l i b r i o entre las fuerzas 
cardenistas y sus opositores, e q u i l i b r i o al cual c o n t r i b u y ó la 
idea de la " u n i d a d nac iona l" y la s i t u a c i ó n de emergencia 
provocada por la Segunda Guer ra M u n d i a l , pero la selec
c i ó n de M i g u e l A l e m á n en 1945 como sucesor de Áv i l a 
Camacho, m a r c ó el f i n del cardenismo como una fuerza 
decisiva en la p o l í t i c a mexicana. Bajo la d i r e c c i ó n de M i g u e l 
A l e m á n , el r u m b o del Estado y de la sociedad mexicanas 
se enf i ló po r u n camino decididamente conservador, en 
donde la meta central fue la consecus ión de u n desarrollo 
•capitalista m á s o menos o r todoxo y l igado a Estados Unidos . 
•Lo que p e r d u r ó , en cambio, fue el marco au to r i t a r i o den
t r o del cual se d io el juego p o l í t i c o . 

C O N C L U S I O N E S 

E l m o v i m i e n t o con el que se i n i c i ó l a R e v o l u c i ó n M e x i 
cana en 1910 tuvo como causa fo rma l e inmedia ta la viola
c i ó n s i s t e m á t i c a de las reglas y la sustancia del juego demo
c r á t i c o l i b e r a l consagrado por la C o n s t i t u c i ó n de 1857. Desde 
luego que los eventos posteriores a 1910 most raron que las 
causas ú l t i m a s de ese g ran estal l ido social eran otras y mu
cho m á s profundas. De todas maneras, a todo l o largo del 
proceso revo luc ionar io y hasta su c u l m i n a c i ó n en la é p o c a 
cardenista, n i n g u n o de sus l íde res n e g ó validez al modelo 
de la democracia l i be ra l como l a forma adecuada para dar 
e x p r e s i ó n a los procesos po l í t i co s mexicanos. S in embargo, 
y p a r a d ó j i c a m e n t e , en n i n g ú n momento de la agitada v ida 
p ú b l i c a de este p e r í o d o los ciudadanos mexicanos estuvieron 
en la pos ib i l i dad de ejercer plenamente sus supuestos dere
chos d e m o c r á t i c o s por la v ía electoral. Las razones de esta 
c o n t r a d i c c i ó n fueron varias. E n p r i m e r lugar, la ausencia 
d e una t r a d i c i ó n d e m o c r á t i c a real . Luego, el hecho de que 
l a d i n á m i c a p o l í t i c a que s igu ió al t r i u n f o de los rebeldes 
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sobre el an t iguo r é g i m e n , i n h i b i ó la presencia de fuerzas 
organizadas - p a r t i d o s b i en estructurados y con bases socia
l e s - que ofrecieran una a l ternat iva real frente a los vence
dores. La guerra c i v i l que s igu ió al golpe m i l i t a r de febrero 
de 1913, e c h ó por t ie r ra cualquier semblanza de n o r m a l i d a d 
y m u l t i p a r t i d i s m o y po r tan to a c a b ó con la pos ib i l i dad de 
q u e M é x i c o cont inuara su aprendizaje en el dif íc i l ejercicio 
de la democracia representativa; las elecciones efectuadas 
ba jo H u e r t a no fueron m á s que una farsa, y aquellas cele
bradas por Carranza tras su t r i u n f o m i l i t a r sobre las otras 
facciones que le d isputaban el derecho a presidir sobre 
e l nuevo r é g i m e n , s implemente s i rv ieron para c u m p l i r con el 
r i t u a l de l eg i t imar u n poder ya ganado por otros medios: 
l o mismo se puede decir de los t r iunfos electorales de Obre-
g ó n en 1920 y 1928, así como de los de Calles en 1924 y 
O r t i z R u b i o en 1929. L a e lecc ión de 1929 al igua l que la 
de 1940 -hechas ya con el apoyo de u n gran p a r t i d o o f i c i a l -
mos t ra ron claramente que la naturaleza del P N R p r i m e r o 
y luego del P R M n o era realmente la de un pa r t ido c lás ico , 
pues su ob je t ivo no eran tanto el reaf i rmar p e r i ó d i c a m e n t e 
e l derecho del g rupo revoluc ionar io a gobernar a t r avés 
de la v ic tor ia electoral - e n rea l idad no se le iba a dar a la 
o p o s i c i ó n n i n g u n a pos ib i l i dad de asumir el p o d e r - , sino 
b á s i c a m e n t e d i sc ip l inar a sus miembros para que l a lucha 
in t e rna por el poder no diera al traste con el sistema. Por 
l o tanto, el p e r í o d o preelectoral , m á s que la e lecc ión misma 
fue siempre el m o m e n t o decisivo de la t r a n s m i s i ó n del poder, 
y en este proceso el c iudadano c o m ú n y corriente o el 
m i e m b r o t í p i c o del pa r t i do , t uv i e ron poco que ver. L a vic
t o r i a o derrota de todos aquellos miembros de la c o a l i c i ó n 
revoluc ionar ia que a lguna vez aspiraron a la presidencia de
p e n d i ó de su capacidad para generar y sostener alianzas 
con los dirigentes m á s impor tantes del e j é r c i t o y de las or
ganizaciones de masas. Es verdad que desde u n p r i n c i p i o 
e l Presidente saliente se p e r f i l ó como el elemento decisivo 
en el proceso de se lecc ión , en pa r t i cu la r a l f i n a l del p e r í o d o , 
pero su poder nunca fue tanto que i m p i d i e r a a los con-
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tendientes de su p r o p i o p a r t i d o anunciar sus precandida-
turas y maniobra r abiertamente en busca de posiciones que 
fac i l i t a ran una dec i s ión en su favor. E l "tapadismo" t a l y 
como se p r a c t i c ó d e s p u é s , fue en este p e r í o d o la e x c e p c i ó n 
—Ort iz Rubio— y no la regla. 

Hasta antes de la f o r m a c i ó n del P N R , la mayor par te 
de los part idos nacionales h a b í a n surgido y se h a b í a n des
a r ro l l ado como resultado de la a c c i ó n de algunos de los 
pr incipales l íde res revolucionarios . E n rea l idad casi n i n g u n o 
s u p e r ó esta etapa personalista y cuando la f igura caudillesca 
que los a l e n t ó d e s a p a r e c i ó , o c u r r i ó l o mismo con el par
t i d o ; es po r ello que el m u l t i p a r t i d i s m o de la é p o c a t u v o 
bases t a n endebles y no c u a j ó en agrupamientos que expre
saran i d e o l o g í a s e intereses permanentes en vez de meras 
personalidades y circunstancias coyunturales. Finalmente , n o 
hay duda de que la R e v o l u c i ó n Mexicana fue u n aconteci
m i e n t o de gran fuerza y m a g n i t u d , y que por tanto p r á c t i 
camente o c u p ó todo el espacio p o l í t i c o disponible , dejando 
m u y pocas posibil idades a la o p o s i c i ó n conservadora o radi 
cal . S in embargo, su misma v i t a l i d a d g e n e r ó reacciones i m 
portantes —no siempre contra la R e v o l u c i ó n misma, s ino 
cont ra su liderato— que en ciertos momentos l legaron a 
cuajar en movimientos electorales de o p o s i c i ó n que desper
t a r o n el entusiasmo y m o v i l i z a r o n a sectores m u y ampl ios 
de la p o b l a c i ó n . Fue justamente en esas coyunturas cuando 
las formas autori tar ias de la v ida mexicana, de ra igambre 
a ñ e j a y profunda , se r ea f i rmaron . E n las jornadas electora
les de 1929 y 1940 el gobierno no supo o no pudo responder 
a sus impugnadores dent ro de las reglas del juego l ibe ra l 
d e m o c r á t i c o y en cambio e c h ó m a n o de una mezcla de re
p r e s i ó n y fraude, lo que s e n t ó las bases de la r a q u í t i c a v ida 
electoral que h a b r í a de caracterizar al M é x i c o de la post
r e v o l u c i ó n . 
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