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2 Womack, Zapata, 1969, en el caso de Mo- 
relos; Aguilar, Frontera, 1984, sobre Sonora; 
Katz, Guerra, 1983, ha investigado tanto Coa- 
huila coma Chihuahua. Tambien han aparecido 
estudios interesantes sabre el modelo de revo- 
luci6n que se dio en estados como San Luis Po- 
tosi, Yucatan, Tlaxcala, Veracruz, entre otros; 
veanse por ejemplo los ensayos reunidos en 
Brading, Caudi/los, 1993 yen Martinez, Estadis 
tas, 1988. 

tados del pals, como Sonora, Chihua- 
hua, Coahuila y Morelos," aun no se 
ha profundizado lo suficiente en el 
caso de Michoacin y en su aportaci6n, 
en terminos de practicas politicas, a la 
reconstrucci6n del sistema politico en 
la etapa posrevolucionaria. 

Secuencia, nueva epoca 

1 Por ejemplo Salamini, "Caudillos", 1993, p. 
238, y Falc6n, Reoolucion, 1984, pp. 13-20, 
manejan en sus investigaciones tal hip6tesis. 

R ecientemente, la historiografla 
ha destacado que muchas de 
las practtcas politicas que ca- 

racterizaron a los gobiernos locales 
durante el periodo posrevolucionario, 
fueron asimiladas a nivel nacional en 
la conformaci6n del sistema politico 
me:xicano entre 1920 y 1940.1 Sin em- 
bargo, mientras ya e:xisten referencias 
clasicas sobre la manera en que ocu- 
rri6 la revoluci6n y se reconstruy6 el 
Estado posrevolucionario en varios es- 

Cuando Cardenas gobern6 Michoacan, disefio una estrategia 
que, a la vez que le permiti6 ampliar las bases de su poder 
local extendiendo el reparto agrario, le procuro mostrarse 
-a diferencia de otros gobernadores que se enfrentaron con 

el poder federal cuando este decidi6 frenar la reforma 
agraria- como un gobernador moderado, factor fundamental 

para favorecer su carrera politica durante el maximato. 
Asimismo, parece haber puesto en practica varias de las 

ideas que retomaria durante su periodo presidencial. 

Enrique Guerra Manzo 
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sino que trataban de usar su autoridad por me- 
dia de la burocracia estatal, creando partidos y 
organizaciones de masas controlados por ellos. 
Ejemplos tipicos del primer tipo de caudillo 
seria Saturnino Cedillo en San Luis Potosi, Fal- 
con, Reoolucion, 1984, y del segundo Francisco 
Mugica o Adalberto Tejeda en Michoacan y 
Veracruz, respectivamente. Salaminl, "Caudi- 
llos", 1993, p. 228. Cardenas, sin duda, conocio 
y aprendi6 de las experiencias locales que 
implantaron las caudillos revolucionarios que 
gobernaron a sus respectivos estados antes de 
que el llegara a la gubernatura de Mlchoacan y 
pusiera en practica un programa radical que 
trastocaria las estructuras del antiguo regimen, 
el cual, hasta 1928 habia resistido el vendaval 
revolucionarro. Krauze, Lazaro, 1992; Hamil- 
ton, Mexico, 1983. 

entre otras cosas, por la ampliaci6n del 
reparto agrario -aspecto que el gobier- 
no federal habia decidido frenar- mo- 
dificaciones a la legislaci6n laboral, am- 
pliacion de la cobertura educativa) que 
evitaba a toda costa enfrentamientos 
con el ejecutivo federal y, sobre todo, 
con Plutarco Elias Calles constituido en 
el ''.Jefe Maximo" de la familia revolucio- 
naria, tras el asesinato de Alvaro Obre- 
gon en 1928. La via moderada que 
Cardenas eligi6 obedeci6 en gran medi- 
da, ademas de a su temperamento per- 
sonal, a las lecciones extraidas de la ex- 
periencia del gobiemo de Francisco J. 
Mugica (1920-1922), quien habfa inten- 
tado ejercer el poder en Mlchoacan me- 
diante una via agrarista radical, misma 
que lo llev6 a enfrentamientos tanto 
con diferentes sectores de la entidad, 
como con el gobiemo central, y a su 
caida del poder. De esta forma, si bien 
Cardenas recuperaria parte del progra- 
ma mugiquista, su estrategia seria dife- 
rente: conservar el mando militar, es- 
trechar las relaciones con el gobierno 
federal, subordinar y utilizar al poder 
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3 Wolfy Hansen, "Caudillo", 1966, han su- 
gerido distinguir entre los caudillos tradicio- 
nales del XIX y los modemos, mismos que sur- 
gen con la cevoluci6n de 1910. Mientcas los 
programas de los primeros eran mas provln- 
cianos, se apoyaban baslcamente en los intere- 
ses de una region y conseguian sus objetivos, 
mas cornunmente, poc el dominio politico y 
militar de una region y no mediante un movi- 
miento revolucionarlo, los segundos creian que 
debia usarse la fuerza de las masas para crear 
una sociedad nueva donde el poder del deco, 
las terratenientes y el capital extranjero estu- 
viese mas limitado. Los metodos con que ejer- 
clan su autoridad a nivel regional variaban 
notablemente de las que empleaban las caudi- 
llos tradicionales. No formaban ejercitos de 
campesinos para afirmar su predominio militar, 

Este ensayo toma lo anterior como 
punto de partida para intentar siste- 
matizar algunas notas sobre el caso de 
Michoacan, particularmente, uno de 
SUS momentOS mas importantes: la gu- 
bematura de Lazaro Cardenas (1928- 
1932). Considero que a(m faltan mayo- 
res investigaciones para analizar la ma- 
nera en que Cardenas, en forma pareci- 
da a los caudillos modemos3 que apa- 
recen en la decada de 1920, utiliza el 
aparato estatal para consolidar su po- 
der local y fortalecerse ante el gobter- 
no central, creando una organizaci6n 
de masas, la Confederaci6n Revolucio- 
naria Michoacana del Trabajo (CRMDT), 
misma que emplea tambien como ins- 
trumento para emprender algunas re- 
formas sociales e incrementar la cen- 
tralizaci6n del poder politico en la en- 
tidad. 

El argumento central del presente 
ensayo es que Cardenas, a diferencia 
de los otros gobernadores agraristas 
que aparecieron en aquella decada, go- 
bem6 Michoacan poniendo en practica 
un programa reformista ( caracterizado, 
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4 Es cierto que ya desde 1909, grupos de pe- 
queiios propletarios habfan apoyado a los en- 

En Michoacan, la revoluci6n vino en 
un principio de afuera. Mientras en el 
norte del pais, la lucha contra Victo- 
riano Huerta tomaba vuelo y, en Mo- 
relos, los zapatistas segufan hacienda 
su revolucion, Michoacan pareda un 
territorio casi al margen de la guerra.4 

ANTECEDENTES 

to que es un referente obligado de la 
gesti6n cardenista en la entidad. 

legislativo y judicial locales, asi como a 
los ayuntamientos en la aplicaci6n de 
su programa de gobiemo, y poner en 
pcictica diversas reformas sociales que 
le permitirian ampliar las bases sobre 
las que se apoyarfa el ejecutivo estatal, 

Antes de referirme a la gubernatura 
de Cardenas, expondre, en terminos 
generales, la manera en que la revolu- 
ci6n de 1910 y sus efectos hasta 1920 
afectaron a la sociedad mlchoacana, 
posteriormente, hare referenda breve- 
mente a los gobernadores que prece- 
dier6n a Cardenas en la decada de 1920, 
particularmente, a la experiencia guber- 
namental de Francisco J. Mugica, pues- 
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7 Reyes, "Condtciones", 1989, p. 119. 
8 Knight, "Revolucion", 1986, pp. 16-17. 

clase de autoridades. La poblaci6n 
efectu6 un proceso de contracci6n so- 
bre las areas urbanas y las fincas fue- 
ron abandonadas. Las haciendas deja- 
ron sin laborar la mayor parte de sus 
tierras. No bubo recuperaci6n alguna 
de los fuertes capitales que dichas fin- 
cas representaban ni de los crecientes 
gastos que exigian los cultivos. 7 

En la decada de 1920, se Iniciaria 
un diflcil y cornplejo proceso de rene- 
gociaci6n de las reglas de juego que 
habian predominado durante el por- 
firiato en la sociedad michoacana, mis- 
mas que la revoluci6n casi no habia 
alterado hasta entonces. Llegaron al 
poder tanto gobiemos que intentaron 
hacer los menores cambios posibles a 
las estructuras socioecon6micas del 
antiguo orden (Pascual Ortiz Rubio, 
1917-1920; Sidronio Sanchez Pineda, 
1922-1924; Enrique Ramirez, 1924- 
1928), como otros que intentaron 
transformarlas radicalmente (Francisco 
]. Mugica, 1920-1922; Lazaro Cardenas, 
1928-1932). Dado que Cardenas recu- 
peraria en parte la experiencia de la 
gubernatura de Mugica, vale la pena 
hacer referencia brevemente a ella. 

Francisco]. Mugica asumi6 la guber- 
natura en 1920 para un periodo de 
cuatro afios, en parte gracias al apoyo 
del joven comandante militar del esta- 
do Lazaro Cardenas y a la debilidad que 
todavia manifestaba el gobierno cen- 
tral," pero tras su intento de poner en 
practica una politica populista que bus- 
caba ganarse el apoyo de las masas en 
el estado, s6lo logr6 durar en el cargo 
un afio y medio. Su proyecto guber- 
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viados de Francisco I. Madero -Miguel Alessio 
Robles y Fernando Iglesias Calderon- para 
preparar la campafia presidencial de 1910. Pero 
el lider de este incipiente grupo maderista, el 
medico michoacano Miguel Silva, mantuvo una 
conducta erratlca que le impidi6 consolidar su 
fuerza y fue r:ipidamente disgregado tras el gol- 
pe de Estado huertista. Ochoa, "Revoluci6n", 
1989, pp. 12 y SS. 

5 Ibid., pp. 17-19. 
6 Oiki6n, "Luchas", 1989, p. 31; Romero, Mi 

cboacan, 1971, p. 25. 

Todavia en 1914, la gente hablaba de 
"los fronterizos", como sin6nimo de 
revolucionarios, denotando asi su ori- 
gen extemo, ajeno. Gertrudis Sanchez, 
iniciador de la revoluci6n en Huetamo, 
habia nacido en Saltillo y sus "cara- 
btneros de Coahuila" nunca se advinie- 
ron con los escasos iefes revoluciona- 
rios en Michoacan, como Jose Renteria 
o Cenovio Moreno. Adernas, Huerta se 
deshizo del gobernador maderista y 
reforz6 el control militar en el estado.5 

Sin embargo, hay evidencias de 
que, entre 1915 y 1918, la revoluci6n 
se sinti6 con gran fuerza en Michoacan 
sacudiendo las viejas estructuras por- 
firistas. Las fincas sufrieron robos de 
animates de trabajo, semillas, cose- 
chas, adernas de incendios. El ganado 
fue sacrificado para alimento de los 
soldados, los caballos fueron requisa- 
dos, las semillas sobrantes se enviaron 
al mercado. En 1915, los destructores 
fueron los villistas. De 1916 a 1918, 
Ines Chavez, un temible bandido que 
asol6 al norte y noroeste del estado. 
En 1918, hambrunas y epidemias afec- 
taron a la poblacion e incrementaron 
el numero de defunciones.6 

Desde 1914 hasta 1918, los distritos 
de Apatzingan y Uruapan estuvieron 
fuera del control del estado y de toda 
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10 Guzman y Embriz, "Prolongaci6n", 1989, 
p. 82; Salamini, "Caudillos", 1993, p. 215. 

y trat6 de movilizarlos politicamente 
creando organizaciones que lucharan 
por sus derechos y formando unidades 
armadas de defensa social para pro- 
teger sus intereses.l? 

Antes de asumir la gubematura, Mu- 
gica creia que la soluci6n al problema 
agrario era crear pequefias propieda- 
des particulares, exactamente como lo 
queria Obregon, y no establecer ejidos 
comunales. Su posici6n cambio al asu- 
mir la gubematura y darse cuenta de la 
habilidad de los terratenientes para 
proteger sus intereses, una vez que 

9 Guzman y Embriz, "Prolongacion", 1989, 
pp. 88-89 y 95; Oiki6n, "Luchas", 1989, p. 59. 

namental, ademas de contar con una 
debil base social, choc6 tanto con los 
intereses locales de los terratenientes y 
el clero, como del gobiemo central. 9 

No obstante, durante ese lapso, Mu- 
gica desafl.6 a las autoridades militares 
-Cardenas habfa sido trasladado a otra 
zona militar-, a los terratenientes, al 
clero y hasta al presidente Obregon, en 
su intento por librar al estado de lo que 
el consideraba "las injusticias de la Igle- 
sia y los hacendados". Para enfrentarse 
a este grupo bien unido de fuerzas con- 
servadoras, recurrio a los ·campesinos 
Indigenas y a los trabajadores urbanos, 
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14 Guzman y Embriz, "Prolongaci6n", 1989, 
pp. 88-89 y 95. 

15 Oiki6n, "Luchas", 1989, p. 59. 
16 En esta epoca, el "salvajismo" de las guar- 

dtas blancas -grupos armados de los hacenda- 
dos- en la represion de agraristas se hizo sentir 
con gran fuerza, como en los mejores mornen- 
tos del porfiriato. Vease Guzman y Embriz, 
"Prolongaci6n", 1989, pp. 90-91. 

17 Oiki6n, "Luchas", 1989, pp. 61 y ss: Reyes, 
"Condiciones", 1989, p. 123. 

fensa, social locales y se enviaban tro- 
pas federales a proteger las haciendas. 
La Iglesia se mostr6 tambien decidida 
a atacar la politica radical y anticlerical 
de Mugica. Criticaba al gobierno des- 
de el pulpito y organizaba marchas de 
protesta contra el gobernador. 14 

Los conflictos y la inestabilidad del 
gobierno de Mugica fueron aun mas 
graves cuando este, esgrimiendo la 
soberania del estado, entr6 en contro- 
versia con el proceso de centralizaci6n 
y con el giro de la poHtica que el regi- 
men obregonista trataba de imponer a 
toda la naci6n, buscando la reconcilia- 
ci6n con los grandes propietarios agri- 
colas .15 

A la caida de Mugica, los dos si- 
guientes gobemadores, Sidronio San- 
chez (1922-1924) y Enrique Ramirez 
(1924-1928), se apoyaron en los ha- 
cendados y combatieron al agrarismo 
en el estado. 16 Durante estos afios, el 
manejo de la adrninistracion publica 
se caracteriz6 por una fuerte depen- 
dencia del gobierno central y por una 
gran tibieza para llevar a cabo refor- 
mas sociales, lo- que ligado al estalla- 
miento de la rebeli6n cristera (1927- 
1929) ocasion6 diversos grados de 
convulsion en el rnedio rural. 17 
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11 Moreno, Guaracba, 1980, pp. 59-60; Re- 
yes, "Condiciones", 1989, p. 121; Salamini, 
"Caudillos", 1993, p. 216. 

12 Ibid., p. 219; Guzman y Embriz, "Prolon- 
gacion'', 1989, p. 84. 

13 Salamini, "Caudillos", 1993, pp. 220-221. 

advirti6 la mala situaci6n en que vivian 
los indios tarascos.!' 

Sin embargo, el mugiquismo como 
fuerza politica solo encontro apoyo en 
el altiplano del estado, donde se halla- 
ba concentrada la poblaci6n indigena, 
y no logro penetrar en las regiones 
agricolas mas ricas de la cuenca del rio 
Tepalcatepec ni a la zona de Chapala 
donde los hacendados continuaban 
manteniendo su dominio. La region 
costera del sur estaba a(m demasiado 
remota y poco desarrollada para verse 
afectada por las 6rdenes politicas que 
emanaban de Morelia. 12 

A pesar de la incertidumbre politica 
que Mugica se vio obligado a enfrentar 
desde el prtnciplo de SU gestion, esta 
no lo inhibi6 para organizar una base 
politica popular. Rapidamente cre6 un 
peri6dico, El Hera/do, y un partido 
politico, el Partido Socialista; y alento 
la formaci6n de la Liga de Comunida- 
des y Sindicatos Agraristas del Estado 
de Michoacan (LCSAEM), pero no tuvo 
tiempo suficiente para consolidarlos. 13 

Por su parte, los opositores al pro- 
grama agrario de Mugica no tardaron 

· en coaligarse: fundaron un Sindicato 
, de Agricultores y usaron todos los re- 

cursos a su alcance para presionar al 
presidente y a la Secretaria de Guerra 
para que les dieran proteccion arma- 
da contra los "agraristas radicales". Sus 
peticiones eran invariablemente aten- 
didas: desarmaban a los grupos de de- 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


137 LA GUBERNATURA DE lAzARO CARDENAS EN MICHOACAN 

20 Durante su periodo gubernamental de 
cuatro afios, Cardenas se ausent6 del estado 
casi dos afios: siete meses para luchar contra 
los cristeros; dos para combatir la rebeli6n es- 
cobarista; diez meses se desempefi6 como pre- 
sidente del Partido Nacional Revolucionario 
(PNR), y dos meses mis como secretario de 
Gobernaci6n. En sus ausencias de la gubernatu- 
ra fue sustituido por Gabino Vazquez -secre- 
tario general de gobierno- o por su hcrmano 
Damaso Cardenas, quien fue diputado y luego 
senador en ese periodo, Zepeda, "Pasos", 1986, 
pp. 144-145. Sin embargo, ambos siguicron go- 
bernando, de acuerdo con las directrices mar- 
cadas por Lazaro Cardenas. Al respecto, Mugica 
Martinez, quien fuera uno de los militantes 
magisteriales mis activos de la CRMDT durante la 
gubernatura de Cardenas nos dej6 su testimo- 
nio: "No obstante las separaciones temporales 

LCSAEM, antes de que se cumpliera un 
afto de estar a cargo del poder estatal, 
Cardenas comprendi6 que si queria 
gobernar siguiendo una Iinea reformis- 
ta, era necesario tomar una serie de 
medidas que le permitieran fortalecer 
su poder en la entidad. Por ello, en 
enero de 1929, promovi6 la creacion 
de la Confederacion Revolucionatia 
Michoacana del Trabajo (CRMDT), orga- 
nizaci6n que utilizaria para ampliar las 
bases de apoyo a SU regimen y Como 
uno de los instrumentos para impulsar 
su programa social (reforma agraria, 
educativa y laboral). Igualmente, evito 
hasta donde le fue posible el fortaleci- 
miento de otro jefe militar en su terri- 
torio, asumiendo el mismo el mando 
de las operaciones militares de Michoa- 
can en 1929, cuando se increment6 la 
rebeli6n cristera en la region; y, final- 
mente, no descuido nunca sus buenas 
relaciones con el centro, particularmen- 
te con Plutarco Elias Calles, incluso a 
costa de dejar provisionalmente la gu- 
bernatura. 20 

18 Prueba de que Cardenas intentaba apren- 
der de la experiencia gubernamental mugiquista 
es el hecho de que, si bien lamentaba la "fanati- 
zaci6n" del pueblo, no se obsesionaba tanto 
como Mugica por acabar con ella, y era mas to- 
lerante con los cat6licos. Tambien su vision de 
los problemas sociales llegaria a ser distinta que 
la de Mugica, quien puede ser considerado su 
mentor ideologico. "actua como un reformador 
firme y marcial como lo habia hecho Calles en 
su gubernatura de Sonora; es un convencido de 
los ideales, al igual que Mugica, pero muestra 
mejor habilidad en la organizaci6n y manlpu- 
laci6n de las masas y tiene tarnbien mayor tacto 
politico en sus relaciones con el gobierno fede- 
ral". Krauze, Lazaro, 1992, pp. 38-39. No obs- 
tante, como se vera posteriormente, Cardenas 
nunca dej6 de solicitar de Mugica que le aeon- 
sejara sobre el mejor modo de manejar su go- 
bierno. 

1? Zepeda, "Pases", 1986, p. 234. 

Lazaro Cardenas llego al gobierno del 
estado, el 16 de septiembre de 1928, 
para un periodo de cuatro afios tratan- 
do de aprender de los errores de Mu- 
gica, pero intentando al mismo tiempo 
poner en practica gran parte del pro- 
yecto que aquel dejo inconcluso. 18 

Cardenas habia figurado como candi- 
dato a gobernador de Michoacan, con- 
tra la opinion de Alvaro Obregon que 
lo consideraba "cumplido pero incom- 
petente", no obstante, tuvo el visto 
bueno de Calles, quien lo veia como 
uno de SUS "generales mas fieles".19 

En un contexto marcado por la re- 
beli6n cristera -confltcto que absorbi6 
las energias de su primer afio de go- 
bierno- y por la dispersion de las fuer- 
zas pollticas locales proagraristas, tras 
el proceso de descomposici6n de la 
liga que habfa dirigido Primo Tapia, la 
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22 Zepeda, "Pasos", 1986, pp. 242-243, y Ze- 
peda, "Michoacan", 1989, pp. 141-142; Moreno, 
Guaracba, 1980, pp. 62-63; Maldonado, Agra 
rismo, 1993; Gonzalez, Todo, 1989, p. 215. 

23 Mugica, Confederacion, 1982, p. 128, y 
Zepeda, "Caudrllos", 1988, p. 257, proporcio- 
nan estas cifras. 

das que apuntalaban la reforma agra- 
ria, como la formaci6n de cooperativas 
para los trabajadores agricolas y fores- 
tales, y se construyeron 112 presas y 
135 canales de riego y se ampli6 la red 
de carreteras y Caminos. Este anlmo re- 
constructor provoc6 que, en 1931, ya 
hubiera escasez de ingenieros y topo- 
grafos en Michoacan, Por lo que corres- 
ponde a la esfera laboral, a principios 
de 1929 impulsarfa reformas a la Ley 
del Trabajo, mediante varios decretos, 
buscando una mayor proteccion del 
trabajador y tambien el fortalecimien- 
to de los sindicatos como actores cen- 
trales de la vida laboral. Las reformas 
pretendian, entre otras cosas, incre- 
mentar la participaci6n del obrero en 
las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje y 
brindar de contratos de exclusividad a 
los sindicatos reconocidos Iegitima- 
mente. 22 En la cuesti6n educativa, el 
gobierno de Cardenas extendi6 la co- 
bertura del servicio mediante la cons- 
trucci6n de 1 023 escuelas con capaci- 
dad para atender a 70 000 infantes, 23 y 
estableci6 tambien varias escuelas rec- 
nicas, agricolas e industriales. 

Pero, ic6mo fue posible que Carde- 
nas llevara a cabo las anteriores accio- 
nes que parecian afectar intereses lo- 
cales y foraneos y, particularmente, de 
que forma se las ingeni6 para hacerse 
de una base social en su estado e Im- 
plementar una politica agrarista, justo 
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que el senor general Cardenas tuvo de la prime- 
ra magistratura del estado, originadas por las 
delicadas corntsiones de caracter nacional que 
el gobiemo del centro le confiaba, la adminis- 
traci6n en su ausencia no sufria retrasos ni alre- 
raciones perjudiciales [ ... ]",Mugica; Confedera 
cion, 1982, p. 130. 

21 Cardenas, Apuntes, 1986, t. 1, pp. 182-183; 
tarnbien vease SU informe de gobierno ante la 
XLIV Legislatura local del 16 de septiembre de 
1932, en el cual resume los logros de su gesti6n 
en la entidad. Reproducido en Cardenas, Pa 
labras, 1978, vol. 2, pp. 11-24. 

De esta forma, intentando obrar 
siempre dentro de los marcos Institu- 
cionales que la ley le permitia, Carde- 
nas dot6 en cuatro afios a 181 pobla- 
dos con 141 663 hectareas, distribul- 
das aproximadamente, entre 15 753 
ejidatarios, con lo cual, superaba por 
10 000 hectareas el total repartido en- 
tre 1917 y 1928. Asimismo, promovi6 
una Ley de Tierras Ociosas en 1930 
que dedaraba de utilidad publica a las 
tierras de labor que no fuesen culti- 
vadas por sus duefios ( esta ley permitfa 
al denunciante entrar inmediatamente 
en usufructo de los terrenos por dos o 
tres afios, mediante el pago de una 
porci6n del valor de la cosecha). En 
1931 decret6 la Ley de Expropiaci6n 
por Causa de Utilidad Publica, pero el 
gobiemo federal la revirti6 consideran- 
do que ello otorgaba demasiada auto- 
nomia al gobiemo local. El 19 de junio 
de 1931, Cardenas expidi6 un decreto 
que anulaba contratos celebrados du- 
rante el porfiriato, entre 20 comunida- 
des indigenas de la meseta Tarasca y 
varias empresas extranjeras que explo- 
taban los bosques de esa region, por 
ser desfavorables para las primeras. 21 

Ademas, se instrumentaron otras medi- 
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[Cardenas] Intervenia en todos las am- 
bitos de la administracion publica mez- 
clandose en las atribuciones de las pa- 
deres judicial y legislativa. En su afan 
de escuchar y atender a todo ser hu- 
milde que se acercaba a plantearle sus 
querellas a sus problemas, se enteraba 
de las cuestiones judiciales y ofrecia 

Cardenas no solo se vali6 de la CRMDT 
para la puesta en practica de su pro- 
yecto gubernamental, sino tarnbien de 
la subordinacion del poder judicial y 
el legislativo. Al respecto, Victoriano 
Anguiano, quien vivi6 de cerca el fun- 
cionamiento del gobierno cardenista, 
sefiala lo siguiente: 

Cardenas y el poder judicial en pleno maximato, cuando el ala ve- 
terana de la revoluci6n que concenrra- 
ba el poder politico nacional, articu- 
lada en torno a Calles, habfa dado la 
orden a los estados de poner punto fi- 
nal a las dotaciones ejidales y de brin- 
dar mayor protecci6n a la propiedad 
privada de la tierra? 

Quiza pueda aproximarme a una 
primera respuesta explorando la forma 
en que Lazaro Cardenas ejerci6 el po- 
der, utiliz6 el aparato estatal para orga- 
nizar una base social de apoyo a su 
gobierno, impuso su autoridad a sus 
seguidores, y negoci6 las relaciones 
con el gobierno central. 
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2~ lnforme anual del Supremo Tribunal de 
Justicia al Congreso local, 15 de septiembre 
de 1929, en Archivo Hist6rico del Congreso del 
Estado de Michoacan (en adelante se le citara 
como AHCEM), Morelia, XLII Legislatura, caja 1, 
exp. 9. 

La distancia y los dificiles medios de 
cornuntcacion con los distritos de Apat- 
zingan, Coalcoman, Arteaga y Salazar y 
Huetamo, no permiten que el Tribunal 
pueda ejercer una vigilancia estrecha 

Resulta sintomatico que el propio 
lenguaje del presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia, sea el de argumen- 
tar en Los terminos de "las buenas rela- 
ciones" de dicho 6rgano con el secreta- 
rio general del gobiemo cardenista, y 
no en Los que marcaran las leyes para 
que se le incrernentaran las partidas 
presupuestales al poder judicial. El in- 
forme anterior revela que la dependen- 
cia econ6mica del 6rgano encargado de 
impartir justicia, no solo se daba a nivel 
estatal sino tambien municipal. Sohre 
este punto volveria el presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia en su in- 
forme al Congreso local del siguiente 
afio: 

sueldos de los secretarios de los juzga- 
dos menores sean cubiertos por el fisco 
del estado, y no por los ayuntamientos 
para que, desligados completamente de 
los grupos politicos contendientes, pue- 
dan impartir sin escollos la justicia en 
pequerio que tanto urge a nuestro pue- 
blo[ ... ] 

Por consiguiente, el Supremo Tribu- 
nal sugiere por mi conducto la conve- 
niencia tan pronto como se nivelen los 
presupuestos, de dar una compensa- 
ci6n mejor a los miembros del poder 
judicial [ ... ]. 25 
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24 Anguiano, Lazaro, 1951, pp. 45-46. 

El Tribunal aprovechando las buenas 
relaciones de amistad y companerlsmo 
con el sefior licenciado (Agustin] Le- 
fiero hizo gestiones para que se repara- 
ra el mobiliario del Salon de acuerdos, 
cuyo estado verdaderamenre lamenta- 
ble revelaba la apatia y poca cultura de 
los gobernantes, teniendo hoy el salon 
una presentacion decorosa. 

Aprovechando esas mismas buenas 
relaciones con el senor licenciado Le- 
nero[ ... ] el propio Tribunal gestion6 y 
obtuvo del ejecutivo 'que] ... ] se minis- 
traran mensualmente al Supremo Tri- 
bunal la suma de 500.00 pesos, para re- 
paraciones y mejoras del Palacio de 
Justicia ... 

juzga convenientemente el Supremo 
Tribunal de Justicia insistir en que, los 

Asimismo, en el informe anual -co- 
rrespondiente al periodo de 1928--1929- 
que el presidente del Supremo Tribu- 
nal de justlcia del estado rindio ante el 
Congreso local, se mani.fiestan otros as- 
pectos que evidencian la subordinaci6n 
del poder judicial ante el ejecutivo del 
estado. Por ejemplo, el nombramiento 
como secretario general de gobierno, 
del que fuera presidente del citado tri- 
bunal durante los primeros meses de la 
administracion cardenista, Agustin Le- 
fiero; y la dependencia econ6mica y el 
claro interes del poder judicial en fa. 
vorecer la polftica impulsada por Car- 
denas. Asf, el presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia manifestaba en su 
informe lo siguiente: 

que habria pronto y eficaz remedio a la 
queja que se alzaba y daba o mandaba 
instrucciones a las autoridades judi- 
ciales] ... ] .24 
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nas integradas por elementos milt- 
tantes en su grupo, sin atender a los 
requisitos de aptitud y honorabilidad 
que exige la ley [ ... ] [lo que] da lugar a 
que los jueces menores carezcan de la 
independencia de criterio necesaria 
para juzgar [ ... ] 

[ ... ] viene todavia el otro inconve- 
niente( ... ) en la forma en que se hace 
el pago a los secretarios de los juzga- 
dos municipales[ ... ) el sueldo que se 
les asigna es insuficiente para que pue- 
dan satisfacer SUS mas apremiantes ne- 
cesidades, pues es de un peso diario 
[ ... J se les cubren sus sueldos con toda 
impuntualidad[ ... ) (y en otras ocaslo- 
nes se da) la suspension del pago sin 
ninguna raz6n [ustificada. Unas veces 
es causa de estas anomalias la pobreza 
de los municipios [ ... ] y otras en fin, 

Uno de ellos consiste en la particlpa- 
ci6n de los ayuntamientos en la desig- 
naci6 n de los jueces menores, pues 
siendo estos organismos meramente 
politicos, guiados por un partidarismo 
mal entendido, proponen siempre ter- 

En ese infonne se agregaba que, en 
todos los municipios de la entidad, ha- 
bfa un doble problema para el ejercicio 
de la justicia menor: 

respecto a la administraci6n de justicia 
en los mismos [ ... J ante los incorrve- 
nientes apuntados, no puede hacer 
otra cosa en esos lugares, sino procurar 
seleccionar a sus colaboradores y ate- 
nerse a su buena fe para administrar 
justicia [ ... ] 
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27 Francisco J. Mugica a Lazaro Cardenas, 24 
de abril de 1928, en Archivo del Centro de 
Estudios de la Revoluci6n Mexicana "Lazaro 
Cardenas del Rio" (en adelante ACERMLC), Ji- 
quilpan, fondo Francisco}. Mugica (FJM), anexo 
3.9, doc. 34. 

28 Ernesto Soto Reyes llegaria a ser una de 
las figuras irnportantes durante el gobiemo de 
Lazaro Cardenas y en la epoca en quc este fue 
presidente del pafs: habia nacido en Puruandi- 
ro, estudi6 jurisprudencia en el Colegio de San 
Nicolas, se afili6 al constitucionalismo en 1915, 
participo en la fundaci6n del Sindicato de Es- 
tudiantes Socialistas de la Casa del Obrero Mun- 
dial y del Partido Socialista Michoacano, fue re- 
gidor en 1921 del Ayuntamiento de Zitacuaro y 
presidente municipal de Morella en 1922; se de- 
sempefl.6 como secretario particular de Lazaro 
Cardenas de 1928 a 1930 y como diputado fede- 
ral en 1930-1932, Maldonado,Agrarismo, 1993, 
p. 67. 

En otra misiva del 30 de abril de ese 
afio, Mugica volvia sobre el mismo 
tema, esta vez para hablar sobre un an- 
tiguo mugiquista, Ernesto Soto Reyes:28 

Congreso de la Union se lo dejara usted 
a el, a base de colaboraci6n con usted, 
de triunfo electoral y del bien del dlstri- 
to; esta animadisimo y muy ernpefiado 
en derrotar al actual diputado Aviles 
que se le ha emancipado [ ... ]. 

[Mugica le sugeria] [ ... ]yo se que el 
movimiento que intenta el general 
Bernal dara al traste con un grupo de 
politicastros sin prestigio y casi furies- 
tos del distrito de Zitacuaro y favorece- 
ci grandemente el auge del gru po po- 
pular en aquella region. 

Ayer vino a verme Abraham Mejia 
con intento de sondearme sobre el pro- 
blema electoral de Jiquilpan; saque en 
limpio que el grupo de aqui de Mexico 
detesta cordialmente a Juan Picazo y 
luchan por eliminarlo a toda costa 
[ ... ].27 
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26 Informe anual del Supremo Tribunal de 
Justicia al Congreso local, 15 de septiembre de 
1930, en AHCEM, XLII Legislatura, caja 1, exp. 
16. Para casos espedficos de quejas de algunos 
jueces menores sobre el hostigamiento de que 
eran objeto por parte de los presidentes muni- 
cipales, vease el oficio del Supremo Tribunal 
e Justicia al Congreso local del 11 de rnarzo de 
1930, AHCEM, XLll Legislatura, caja 1, exp. 14. 

Hace como cinco dias me llam6 el ge- 
neral Bernal para declr, entre otras co- 
sas, que le suplicara a usted, a reserva 
de hacerlo el personalmente, que el 
asunto de Zitacuaro relacionado con el 

El 24 de abril de 1928, Francisco Mugi- 
ca -a quien Alvaro Obregon hasta el 
momento de su muerte en 1928 le blo- 
que6 todo acceso a cualquier cargo pu- 
blico- dirigi6, desde la ciudad de Me- 
xico una carta a Lazaro Cardenas para 
felicitarlo por su reciente ascenso a ge- 
neral de division, asl como por su pos- 
tulacion para la gubematura de Michoa- 
can, y aprovecho la ocasi6n para pre- 
guntarle si ya habfa pensado c6mo iban 
a quedar las candidaturas para diputa- 
dos y le sugeria algunos nombres: 

El control def poder legislatiuo 

De este modo, el ejercicio de la justi- 
cia se vela perturbado en sus diferentes 
niveles por otros organos de la admi- 
nistraci6n publlca y, a nivel municipal, 
incluso por la injerencia de autoridades 
informales, como los "caciques de los 
pueblos". 

son las hostilidades de los caciques de 
los pueblos [ ... ] logrando asi, que no 
pocas ocasiones sacrifiquen la justicia 
[ ... ].26 
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30 Hernandez, Confederaci6n, 1982, p. 29. 
31 Anguiano, Lazaro, 1951, pp. 56-57, sefia- 

la, por ejemplo, que los mismos diputados que 
fueron elegidos junta con Cardenas en 1928 
-cuyo periodo era de dos aiios- se ceeligieron 
en 1930. 

32 De acuerdo con la Constituci6n Politica 
de Michoacan de 1918, articulo 98, una vez 
electos los regidores estos elegian a uno de 
ellos coma presidente municipal. 

tulaba a Miguel Guzman y al presiden- 
te municipal Eduardo Chabolla, frus- 
tro las aspiraciones de Ernesto Soto 
Reyes de convertirse en diputado. 

Cabe seiialar que, en 1928, cada 
una de las fuerzas partidistas que ve- 
nian operando en la entidad a fines de 
la decada de 1920, se hicieron repre- 
sentar, al menos con un escafio, en el 
Congreso local. Por ejemplo, obtuvie- 
ron curules la formula Silvestre Gue- 
rrero (propietario), y Jose Rivera (su- 
plente) propuesta por la Union de 
Partidos Socialistas de Michoacan en el 
distrito de Morella, en el de Maravatio, 
Julian Gandara-Daniel Renteria, mill- 
tantes de la Confederaci6n Regional 
Obrera Mexicana (CROM), organizaci6n 
que aglutinaba a la mayorfa de los tra- 
bajadores mineros de la region orien- 
tal de Michoacan; en el de Uruapan, 
Juan Ayala-Ramon Daza, candtdatos de 
la Confederaci6n de Partidos Revolu- 
cionarios de Michoacan liderada por 
Melchor Ortega; en La Piedad, la for- 
mula Miguel Guzman-Eduardo Cha- 
volla.P'' 

No obstante, la relaci6n de Carde- 
nas con el poder legislativo parece ha- 
ber sido de plena subordinaci6n al pri- 
mero. 31 Prueba de ello fue la actitud 
del Congreso, durante las elecciones 
para regidores municipales32 que se ce- 

29 Francisco J. Mugica a Lazaro Cardenas, 30 
de abril de 1928, en ACERMLC, fondo FJM, anexo 
3.9, doc. 35. 

Cardenas no contest6 a Mugica acla- 
randole su propuesta para negociar las 
precandidaturas a diputados locales y 
federates, no obstante, este logr6 ase- 
gurar la mayoria en el Congreso local. 
Pero en las anteriores citas se refleja 
que las diputaciones se negociaban 
con los hombres fuertes de las distin- 
tas regiones del estado, antes de la ce- 
lebracion de las elecciones. Por ejem- 
plo, si bien Juan Picazo lograrfa ser el 
candidato vencedor en su distrito (Los 
Reyes), ta1 y como lo sugeria Mugica, 
en cambio, en el distrito de La Piedad, 
la "maquinaria oficial" del grupo regio- 
nal -a cuya cabeza estaba el general 
Enrique Ramirez, el gobemador al que 
sustituy6 Cardenas en 1928- que pos- 

Soto Reyes se encuentra en La Piedad 
trabajando con toda actividad y con 
muy buena opinion su candidarura para 
el Congreso del estado y, entre otras 
cosas, me dice que su contrincanre, Mi- 
guel Guzman, solo cuenta con las auto- 
ridades, con la maquinaria oficial que 
esta a sus ordenes debido a su venta- 
josa posici6n oficial, ademas de contar 
como suplente al actualmente presiden- 
te municipal, Jose Chabolla l ... ) dice 
que la directiva del partido que sostiene 
la formula Guzman-Chabolla, la integra 
el agente del Ministerio Publico, Jose 
Avila, el administrador de Rentas del lu- 
gar y otras personas de caracter oficial. 
Me ptdio ayuda para que siquiera le qui- 
ten de am: al agente del Ministerio PU- 
blico y al administrador de Rentas, pues 
esta dispuesto a darles la ventaja de que 
el presidente municipal siga en su 
puesto y continue de candidato [ ... J. 29 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


ENRIQUE GUERRA MANZO 

34 Zepeda, "Pasos", 1986, pp. 238-239. 
35 Ademas de la presencia de la CROM, parti- 

cularrnente entre los trabajadores mineros del 
oriente del estado, en 1928 existlan dos fuerzas 
partidistas que operaban coma dos confedera- 
ciones de partidos: la Uni6n de Partidos Socia- 
listas de Michoacan, encabezada por el abogado 
Silvestre Guerrero, que en 1922 se aline6 en el 
bando antiagrarista y que provoc6 la caida de 
Mugica; y la Confederaci6n de Partidos Revolu- 
cionarios de Michoacin cuyo lider era el dipu- 

Finalmente, la mayorfa del Con- 
greso acord6 anular las elecciones; hu- 
bo nueve votos a favor y cuatro en con- 
tra y se dej6 en manos del ejecutivo el 
nombramiento de las nuevas autorl- 
dades municipales de Maravatio. De 
este modo, ya sea a traves del Con- 
greso o, como se vera posteriormente, 
mediante la CRMDT, Cardenas manio- 
braba para derribar autoridades mu- 
nicipales que no le eran favorables. 
Empero, si bien el Congreso estaba 
controlado par la facci6n cardenista, 
era todavfa una arena donde se po- 
dian expresar las diferentes facciones 
partidistas de la entidad. 35 

Gandara: No hay ninguna inrnorali- 
dad. Se les dio el triunfo por haber ga- 
nado de una manera legal, sin tomar en 
cuenta si pertenecian a la CROM o no ( ... ]. 

Picazo: Pido que se nulifiquen las 
elecciones de que se trata, para dejar al 
ejecutivo en libertad de nombrar a los 
que estime convenientes. 

Gandara: No es el ejecutivo el que 
los eligi6, sino el pueblo: ahi esta la do- 
cumentaci6n. 

Picazo: Lo que pasa es que el dipu- 
tado Gandara es burgues, tiene miras 
futuras y sostiene a individuos como 
los expresados; nosotros en cambio 
somos revolucionarios y debemos nuli- 
ficar las elecciones. 34 
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33 Hernandez refiere que, en el caso de Urua- 
pan, el Partido Socialista de Uruapan (adherido 
a la confederaci6n de partidos dirigida por 
Melchor Ortega), reclam6 a traves del diputado 
que representaba a este distrlto, Juan Ayala, que 
se reconociera el triunfo de sus candidatos; pe- 
ro la mayoria del Congreso se opuso argumen- 
tando que "las elecciones .se habian realizado 
bajo la presi6n de las autoridades locales y que, 
en consecuencta, debfan ser anuladas". Hernan- 
dez, Confederacion, 1982, p. 29. 

Picazo: Debemos rechazar el dictamen 
porque da el triunfo a los cromistas que 
fueron a Mexico a vitorear a Luis Mo- 
rones, el hombre mas canalla de cuan- 
tos ha conocido la historia de Mexico 
hasta nuestros dias. Debemos rechazar 
el dictamen porque no es conveniente 
que en un distrito como Maravatio, 
donde hay varias agrupaciones obreras, 
se de el triunfo a individuos inmorales 
( ... ]. 

lebraron en noviembre de 1928, de 
avalar los resultados en aquellos muni- 
cipios en que ganaron los candidatos 
cardenistas y de anular los casos en que 
el resultado les fue desfavorable. Asf, el 
Congreso anul6 las elecciones efectua- 
das en Acuitzio, Puruandiro, San Lucas, 
Tlalpujahua, entre otras. Y en las elec- 
ciones de 1929 volvi6 a suceder lo mis- 
mo con los municipios de Zitacuaro y 
Uruapan.33 

Jorge Zepeda relata una discusi6n 
suscitada en el Congreso, con motivo 
de las elecciones municipales de 1928 
celebradas en Maravatio, entre el dipu- 
tado Julian Gandara, que defendia a los 
candidatos de la CROM y Juan Picazo, 
que abogaba por los cardenistas. Vale la 
pena reproducir el debate para ilustrar 
la forma en que se dirimfan los confllc- 
tos en esa camara: 
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en la Camara local ya no se darian tan- 
to entre el bloque cardenista y el de las 
facciones contrarias, sino en el interior 
del primero. 

El 12 de agosto de 1931, cuando los 
vientos de la sucesi6n en la gubernaru- 
ra empezaban a hacerse sentir en la en- 
tidad, Ernesto Soto Reyes, diputado fe- 
deral y presidente del comite local del 
Partido Nacional Revolucionario (PNR) 
en Mtchoacan, escrtbia a su antiguo 
mentor ideol6gico, Francisco Mugica, 
cornuntcandole la labor que habia 
venido desarrollando en el estado, par- 
ticularmente en la Camara de Dipu- 
tados local y en el ultimo Congreso de 
la CRMDT celebrado recientemente: 

En el Congreso de [los) trabajadores 
se acord6 designar una comisi6n de 
diputados federales que representaran 

tado Melchor Ortega; este era originario de Gua- 
najuato, pero tenia influencia politica en Mi- 
choacan, pues posela propledades en la zona 
cercana a las haciendas de Lombardia y Nueva 
Italia, al sur de Uruapan, el tambien particip6 en 
1922 en el bando opuesto a Mugica. Hernandez, 
Confederaci6n, 1982, pp. 28-29. Posteriormen- 
te, Ortega seria uno de los mas radicales oposi- 
tores al cardenismo. No obstante, hasta el mo- 
menta no se dispone de mayor informaci6n 
sobre la trayectoria de estas dos fuerzas politicas 
anticardenistas. Ademas, estaba el grupo del ex 
gobernador Enrique Ramirez que controlaba el 
distrito electoral de La Piedad. 

Por otra parte, en la renovaci6n del 
Congreso local en las elecciones de 
junio de 1930 -cuando los 19 distritos 
electorales que existian se redujeron a 
once- la facci6n cardenista logr6 una 
abrumadora mayorfa obteniendo nue- 
ve de las once diputaciones. Las luchas 
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37 En plena gira electoral para la gubernatura 
de Michoacan, Cardenas habia comunicado a 
Mugica el 24 de mayo de 1928 que, en su paso 
por la region de Zacapu, "nos impresiona gran- 
demente ver los grupos femeninos organizados 
sindicalmente, y considero que ahi tendremos la 
base de una organizaci6n campesina que for- 
mando un solo frente en el estado, responda 
eficazmente en la lucha social que han venido 
sosteniendo los campesinos de nuestro estado, 
lucha en que han tenido menos beneficios que 
en otros estados debido a malos elernentos po- 
liticos que s6lo se acuerdan de ellos cuando las 
elecciones se aproximan [ ... )", ACERMLC, fondo 
FJM, anexo 3.9, doc. 38. Como se puede obser- 
var en esta cita, Cardenas considera que Mi- 
choacan se hallaba mas atrasado que otros esta- 
dos en cuanto a reformas sociales y organi- 
zaci6n del campesinado, por ello admiraba la 
obra de los gobemadores de Veracruz y Tabas- 
co, Adalberto Tejeda y Tomas Garrido Canabal, 
respectivamente. Asimismo, en su paso por las 

En la extensa cita anterior resaltan 
varias cosas, ademas de las aspiraciones 
de Ernesto Soto Reyes a la gubematura 
del estado. Primero, la constituci6n de 
una abrumadora mayoria cardenista en 
el Congreso local, misma que se identi- 
fica con la CRMDT y que se suma a la 
politica gubemamental para "desfanati- 
zar a los trabajadores", y asimismo el 
peso que tenia Cardenas para limar 
diferencias entre los diputados. Vale la 
pena destacar tambien el cambio de 
tactica de la CRMDT, que violando sus 
estatutos, los cuales, como se mostrara 
posteriormente, prohibfan toda partici- 
paci6n en polftica, decide intervenir 
abiertamente en ella. Finalmente, Soto 
Reyes sefiala la admiraci6n que sentla 
Cardenas por otros gobemadores agra- 
ristas que estaban aplicando politicas 
similares a las de su gobiemo (Tomas 
Garrido Canabal en Tabasco, Adalberto 
Tejeda en Veracruz).37 
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36 Ernesto Soto Reyes a Francisco J. Mugica, 
12 de agosto de 1931, en ACEMLC, fondo FJM, 
vol. 16, doc. 432. 

a los trabajadores de Michoacan ante el 
Congreso de la Union, formando dicho 
grupo los compafieros Manuel Medina 
Chavez, Alfonso Lefiero Ruiz, Enrique 
Morelos N., Donaciano Carreon, Luis 
Morales y yo; para el Congreso local 
fueron designados portavoces de la 
Confederacion en plena asamblea, los 
diputados Damaso Cardenas, Primitivo 
Juarez, Hector Varela, Enrique L6pez, y 
Alberto Bremauntz, no habrendose 
hecho desde luego la designacton de 
otros mas en vista de que los animos 
de la asamblea estaban muy caldeados 
y se tachaba de elementos reacciona- 
rios, o cuando menos que no merecian 
la confianza de los trabajadores, a el 
resto. Como consecuencia de esto, de 
momento se formo un bloque dentro 
de la Camara local por elernentos a los 
cuales no se habia aceptado en las filas 
de la Confederacion, para oponerse a 
la accion del resto: pero mediante algu- 
nas platicas que hemos tenido y arre- 
glos ante el general Cardenas y la pro- 
pia Confederacion, la escision provoca- 
da en la Camara local ha tenido coma 
resultado un triunfo para la Confedera- 
clon en vista de que, en estos momen- 
tos, contamos con la mayorfa de los 
diputados locales por haberse afiliado a 
nuestro grupo los diputados Ernesto 
Ruiz Solis y). Jesus Ordorica; en conse- 
cuencia, tiene ahorita la mayoria [ ... ) 
dentro del Congreso local [ ... ) Estamos 
iniciando tambien una labor desfanati- 
zadora entre los trabajadores [ ... ) El 
mismo senor general Cardenas quedo 
muy satisfecho de los trabajos verifica- 
dos en el Congreso y vio con profunda 
sirnpatia el gesto de los trabajadores al 
recordar con carifio a usted, a Garrido y 
a Tejeda [ ... ).36 
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39 Mugica, Confederaci6n, 1982, pp. 93-94; 
Maldonado, Confederaci6n, 1983, p. 47; Her- 
nandez, Confederacion, 1982, p. 31; Zepeda, 
"Pases", 1986, p. 235. 

40 Mugica, Confederacion, 1982, pp. 93-95. 

La importancia de la CRMDT en la re- 
construccion del poder local en Mi- 
choacan va mas alla del periodo en 
que Lazaro Cardenas fue gobemador, 
puesto que desde su formaci6n, ella se 
convirti6 en uno de los actores politi- 
cos centrales en la entidad; sin embar- 
go, aqui solo me referire a algunos de 
sus aspectos, los que conciernen a los 
anos de 1929-1932. 

Los estudiosos de la Confederaci6n 
Revolucionaria Michoacana del Trabajo 
( CRMDT) coinciden en que la fundacion 
de esta organizaci6n fue una idea de 
Lazaro Cardenas, tras asumir la guber- 
natura de Michoacan en 1928.39 Para 
ta1 efecto, afirma el profesor Jesus Mu- 
gica Martinez'[" -uno de los fundado- 
res de la CRMDT-, Cardenas "propone 
y realiza juntas previas con sus mas 
cercanos colaboradores y amigos de 
comprobada ideologia revoluciona- 
ria", en las que se propuso la form a- 

La Confederacion Reuolucionaria 
Michoacana de/ Trabajo 

Sin embargo, la "unidad" entre los 
diputados federates y locales carde- 
nistas con la CRMDT, solo pudo lograr- 
se por las continuas intervenciones de 
Cardenas, como sucedi6 en el III 
Congreso de aquella orgaruzacion. No 
obstante, ambos grupos participaron 
en la instrumentaci6n de la polf tica 
reformista del gobierno de Cardenas. 

comunidades indigenas de Zacapu, cree ver la 
base sobre la cual edificar una organizaci6n de 
masas. Sobre las gubernaturas de Tejeda =quien 
fuera gobernador de Veracruz en dos ocasiones. 
la primera a principios de la decada de 1920 y la 
segunda entre 1928 y 1932- posteriormente ha- 
re referencia a esta ultima para compararla con 
la de Lazaro Cardenas. Vease Falc6n, Agrarismo, 
1977, y Falc6n, Semilla, 1985; Salamini, Movili 
zacion, 1979; y para la de Garrido Canabal, con- 
sUJ.tese Martinez, Laboratorio, 1979. 

311 Ernesto Soto Reyes a Francisco J. Mugica, 
28 de septiembre de 1931, en ACERMLC, fondo 
FJM, vol. 16, doc. 444. 

[ ... ] ya que contamos con siete diputa- 
dos federales de los nueve que somos: 
siete diputados locales de los nueve 
que son, hermanados con los secreta- 
rios de la Confederaci6n, absolutamen- 
te todos de acuerdo con el Comite de 
Acci6n Politica y con lazos de canrio fra- 
ternal y de confianza de los unos para 
los otros, amen de una disciplina cons- 
ciente principalmente para mi a quien 
designaron jefe de un grupo que for- 
mamos entre todos para velar par los 
intereses sociales de las trabajadores 
[ ... ] y por la persona del senor general 
Cardenas, tornada esta en SUS aspectos 
fisicos, sociales y politicos [ ... ]. 38 

El 28 de septiembre de 1931, Soto 
Reyes comunicaba a Mugica -ademas 
de su decepci6n por no haber recibido 
el visto bueno de Cardenas para suce- 
derlo en la gubematura- que gracias a 
su actividad para promover el cambio 
de tactica de la CRMDT, con su entrada 
en la politica por la constituci6n de un 
Comite de Acci6n Politica conformado 
por diputados locales y federates, la 
gubernatura tenfa ahora "un control 
social y politico firme" y precisaba de la 
fuerza adquirida por la CRMDT: 
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43 Aunque la mayorfa de los interpretes de la 
CRMDT afirman que el magisterio tuvo un papel 
decisivo en la organizaci6n del campesinado, no 
precisan los datos al respecto. Desde mi punto 
de vista, no se puede negar que los maestros 
son cuadros fundamentales para expllcar la 
aparici6n de las organizaciones agrarias en 
Michoacan, pero ello no debe llevar a minimizar 
el impulso organizativo que viene del propio 
campesinado. Para este ultimo aspecto tarnbien 
es dificil precisar datos, pero si se pueden ofre- 
cer fuentes que indican su existencia. Salvador 
Lemus Fernandez -un viejo luchador agrarls- 
ta de Taretan, a quien entreviste en agosto de 
1996- consrdera que en algunos lugares, los 
maestros fueron decisivos para impulsar la causa 
agrarista, pues habia comunidades que se di· 
rigian a la cRMDT para ser auxiliados al respecto, 
pero en otras no se necesit6 de su intervenci6n, 
las comunidades se organizaban por si solas, 
vease Guerra Manzo, "Intermediaries", 1998, 
cap. IV. 

magisterio parecia ser el instrumento 
estrategico con que se podia ampliar y 
fortalecer al sindicalismo agrarista,43 y 
de sus filas saldrian gran parte de los 
miembros que ocuparian el comite 
central de la CRMDT. 

La declaracion de principios de la 
CRMDT giraba sabre cuatro ejes: reso- 
lucion amplia del programa agrario, 
transformaci6n del sistema capitalista, 
mejoramiento del nivel educativo ex- 
tendiendo el nurnero de escuelas en el 
estado, y prohfbicion a sus miembros 
de participar en actividades politicas. 

En el programa agrario se destacaba 
la lucha por la tierra y la obtenci6n de 
armas para que los campesinos defen- 
dieran sus vidas y propiedades. Se su- 
geria el trabajo colectivo, pero se insis- 
tfa en que se debia respetar la decision 
de cada comunidad, asi coma su auto- 
nomia para resolver cuestiones admi- 
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41 Maldonado, Confederaci6n, 1983, p. 47. 
42 A principios de la decada de 1930, Michoa- 

can era un estado fragmentado econ6mica y 
politicamente en diversas regiones, sernivincu- 
ladas a unas cuantas pequefias ciudades. En 
1930 Morelia tenia 40 000 habitantes, la segun- 
da ciudad en importancia era Uruapan con 
17 000, le seguian Zamora y La Piedad con 
13 000 cada una, Zitacuaro y Sahuayo con 9 000, 
respectivamente. Lo mas parecldo a un prole- 
tariado industrial se encontraba en el oriente 
del estado, en las minas de Tlalpujahua, regi6n 
que se hallaba econ6micamente mas vinculada a 
la ciudad de Toluca que a Morelia. La poblaci6n 
total en la entidad era de 1 000 000 de personas 
y, exceptuando a las que vivian en las anteriores 
ciudades, el resto vivia en el campo. Zepeda, 
"Michoacin", 1989, p. 135. 

cton de una organizacmn que uni- 
ficara a todos los trabajadores del esta- 
do, juntas que se llevarian a cabo los 
dfas 5, 6 y 7 de enero de 1929 en Mo- 
relia. De estas reuniones previas nace- 
ria la idea de realizar el congreso fun- 
dacional de la orgarnzaclon, en los 
ultimos tres dias de ese mismo mes, 
en la ciudad de Patzcuaro. 

Los "amigos" que auxiliaron a Car- 
denas en las labores conducentes a la 
formacion de la CRMDT, eran antiguos 
colaboradores del gobiemo de Fran- 
cisco J. Mugica (1920-1922), militantes 
de la Liga de Comunidades y Sindica- 
tos Agraristas del Estado de Michoa- 
can, -liga que, en opinion de algunos 
autores, se constituyo en la columna 
vertebral de la CRMDT-41 y miembros 
del Partido Comunista Mexicano, cuya 
presencia en la CRMDT fue, sin embar- 
go, muy e.ffmera debido a algunas dife- 
rencias que tuvieron con el gobierno 
de Cardenas. 

Empero, dada la escasez de obreros 
en la entidad, el objetivo central era 
organizar a las masas rurales.42 Asf el 
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47 Maldonado, Confederaci6n, 1983, pp. 79- 
80. 

48 Ernesto Soto Reyes escribi6 a Mugica el 
28 de septiernbre de 1931, para comunicarle su 
derrota en la lucha por la candidatura de gober- 
nador de Michoadn y el regaiio que habfa 
recibido por parte de Cardenas, quien tenia 
especial interes en acatar la opini6n de Calles 
de que el candidato del Partido Nacional Re- 
volucionario (PNR) deberia ser Benigno Serrato: 
"El resultado de todo esto -afirmaba Soto Re- 
yes- es que, despues de tener el control politico 
y social en mis manos, en un minuto y no se por 
que dase de intrigas que cerca de mi jefe [Car- 
denas) se me han hecho, salgo de Michoacan 
una vez mas, derrotado] ... ) En una de SUS mas 
duras frases, el senor general Cardenas nos dijo 
a Coria, a Mayes, al secretario general de la Con- 
federaci6n y a mi, que no queria que nosotros 

CRMDT. Por ejemplo, cuando surgian 
diferencias en el interior de los grupos 
que conformaban la organizaci6n, el 
les marcaba el modo de resolver sus 
disputas sefialando a quien se debia 
reconocer en algun cargo y a quien no. 
De esta manera, cuando se originaron 
algunas disputas entre los comites cen- 
trales de la CRMDT y la Federacion Agra- 
ria y Forestal, fundada en enero de 
1930, Cardenas reunio a los dirigentes 
para recordarles el objetivo con que 
habia sido creada la CRMDT y la dlsciplt- 
na y subordinaci6n que esa Federaci6n 
debia al Cornite central de la prime- 
ra.47 Posteriormente, cuando Cardenas 
dej6 la gubematura en 1932, al inten- 
tar la CRMDT imponer su propio can- 
didato -Ernesto Soto Reyes-, Cardenas 
les impuso la candidatura del general 
Benigno Serrato -quien en ese mo- 
mento se desempefiaba como jefe de 
operaciones militares en la entidad y al 
que Calles habia considerado como el 
sustituto ideal de Cardenas en Michoa- 
can, 48 De hecho, en las siguientes su- 

44 En el articulo v del programa agrario, la 
Confederaci6n reconoda que el mejor medio 
para elevar la producci6n agraria era por "me- 
dio del trabajo colectivo y centralizado, pero 
reconoce a la vez el derecho de las comunida- 
des a laborar las tierras en la forma que mejor 
lo estimen. En consecuencia, sostiene los st- 
guientes postulados: a) Autonomia de las co- 
rnunidades para resolver libremente los asuntos 
de administraci6n interior, sin la presi6n de 
influencias extrafias] ... ] b) Terminar con los 
compadrazgos de los malos funcionarios eji- 
dales, a fin de que todos los miembros de las 
comunidades disfruten equitativamente de las 
tierras que a costa de sangre se han obtenido 
para todos[ ... )". Vease Mugica, Confederacion, 
1982, p. 104, cursivas mias. 

45 Los estatutos de la CRMDT, reproducidos 
en Mugica, Confederaci6n, 1982, pp. 101-104, 
estaban comprendidos en cinco capitulos con 
46 articulos, 83 incisos y tres articulos transito- 
rios. Cabe sefialar que los archivos de la CRMDT 
se extraviaron y la obra de Mugica Martinez, la 
cual se basa en sus memorias y algunos docu- 
mentos que el pudo conservar, constituye hasta 
ahora la fuente principal para su estudio. 

46 Maldonado, Confederaci6n, 1983, pp. 50- 
51; Zepeda,"Michoacan",1989, p. 140; Mugi- 
ca, Confederaci6n, 1982, pp. 101-104; Hernan- 
dez, Confederaci6n, 1982, p. 32. 

nistrattvas sin incurrir en "compadraz- 
gos" .44 

En lo que concernfa al programa 
sindical45 se sefialaba, entre otras co- 
sas, obtener jomadas de ocho horas de 
trabajo, salario minimo de un peso con 
50 centavos diarios, asistencia medica y 
medicinas por cuenta de los patrones, 
lucha contra los reajustes y la reduc- 
ci6n de salarios, y el cumplimiento de 
la Ley del Trabajo vigente.46 

Cardenas apoy6 desde su creaci6n 
a la CRMDT mediante diversos medios 
e· influy6 permanentemente sobre ella. 
Son numerosos los ejemplos que se 
pueden citar sobre la forma en que el 
intervino en el funcionamiento de la 
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50 Anguiano afirrna: "La CRMDT, autoritaria y 
sectaria, no admitia individuos que se le opuste- 
ran, menos organizaciones independientes y 
gener6 una lucha que produjo divisiones hasta 
en las mas humildes com uni dad es [ .. .)", Anguia 
no, 1951, pp. 55 y ss. Aunque Anguiano estuvo 
en un primer momenta muy cerca del carde- 
nismo (auxili6, por ejemplo, a Lazaro Cardenas 
en su campafia electoral a la gubernatura), pos- 
terlorrnente se transform6 empero, en un fer- 
viente vasconcelista y partidario del gobernador 
que sucederia a Cardenas, Benigno Serrato 
(1930-1932), de tal suerte que su obra tiene un 
sesgo anticardenista. No obstante, a pesar de la 
dureza de sus juicios sabre la gubernatura de 
Cardenas, particularmente sobre sus rasgos 
autoritarios, sus testimonios se han vista en 
gran pane confirmados par las investigaciones 
de diversos autores, como las de Maldonado, 
Confederacion , 1983, pp. 106-108; Zepeda, 
"Pasos", 1986; y la que yo mismo he llevado a 
cabo, Guerra, "Intermediarios", 1998, veanse 
sabre todo los capitulos IV y v. 

La CRMDT intervenia en la designaci6n 
de presidentes municipales, jueces me- 
nores y de primera instancia, diputados 
locales y federales. Por otra parte, co- 
menzaron los lideres a actuar ante los 
tribunales judiciales y en las esferas 

la CRMDT se expandia, sus miembros 
se vieron beneficiados con numerosos 
puestos de elecci6n popular: presi- 
dencias de los ayuntamientos, jueces 
men ores ( cuyo ambito de acci6n era 
un municipio) y de instancia -aquellos 
que tenian a su cargo un distrito que 
incluia varios municipios-, diputados 
locales y federales. Conforme la CRMDT 
acaparaba una mayor cantidad de espa- 
cios de poder desde el nivel regional 
hasta el aparato estatal, su intransigen- 
cia para compartir el poder con or- 
ganizaciones rivales se Incrementaba.P" 
Anguiano nos dej6 su testimonio al 
respecto: 
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fuerarnos SUS borregos, pero que el tampoco 
desea ser borrego nuestro al aprobar cosas que 
habiamos tratado antes sin consultar y que, 
adernas, el no necesitaba que se formaran gru- 
pos de amigos a su alrededor, supuso que no 
tenfa futurisrnos, aunque mi general Cardenas 
no quiera amigos, yo sf quiero ser su amigo y 
seguire siendolo] ... )", ACERMLC, fondo FJM, vol. 
16,doc.444. 

49 Maldonado, Confederacion, 1983, pp. 
105-106. 

cesiones de gobernador, Cardenas 
nunca dej6 que la CRMDT propusiera 
un candidato, asf se tratara de su pro- 
pio hermano, como sucedto nueva- 
mente en 1936. 

Por consiguiente, no se puede ne- 
gar que Cardenas, como gobemador y 
desde cargos posteriores, influy6 sobre 
la linea politica de la CRMDT en aras de 
fortalecer su propia base social y de 
utilizarla para impulsar reformas en el 
estado, particularmente, la del reparto 
agrario. Se trata, pues, de una rnovi- 
lizacion de la CRMDT desde arriba. 

En efecto, el gobiemo de Cardenas 
apoy6 las acciones de la CRMDT en el 
agro michoacano mediante diversos 
medios: agilizaci6n de la legislaci6n 
agraria, financiamiento a cooperativas 
ejidales y suministro de armas a comu- 
nidades agrarias. Asimismo, subsidi6 a 
la confederaci6n tanto con partidas ex- 
traoficiales -por ejemplo, otorgando 
"trabajos especiales" a los miembros 
del cornite central-, como proveyen- 
dola de bienes inmuebles para el esta- 
blecimiento de sus oficinas.49 

Dado que la lucha por la tierra im- 
plic6 tamhien la disputa del poder po- 
litico regional entre los bandos con- 
tendientes -agraristas y hacendados-, 
a medida que la labor organizativa de 
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52 Meyer, "Etapa", 1977; Hamilton, Mexico, 
1983; Martinez, Bstadistas, 1988. 

En efecto, puede serialarse que tal 
como la poll tica posrevolucionaria a 
nivel nacional no se puede entender 
sin el papel de los diferentes estados y 
los respectivos hombres fuertes que 
surgieron en muchos de ellos, 52 la for- 
ma en que se reconstruyo el poder lo- 
cal en Michoacan no se puede explicar 
adecuadamente sin la presencia politi- 
ca de sus regiones y los grupos hege- 
m6nicos de cada una de ellas. Asi, se 
puede aflrmar tambien que el control 
del Congreso local y de la CRMDT por 
parte de Cardenas, se debe particular- 
mente a sus alianzas y redes con mu- 

51 Anguiano, Lazaro, 1951, p. 56. 

administrativas, y obtenian casi siempre 
resultados favorables. El gobernador 
queria dar fuerza y preponderancia a 
los dirigentes de su organizaci6n. Sabia 
bien que era la manera de que tuvieran 
un control general eficaz en el estado 
[ ... ] Cardenas sustentaba como idea cen- 
tral de SU regimen, transformar la es- 
tructura social y econ6mica de Michoa- 
can y por eso cre6 aquel organismo 
totalitario, dandole poder econ6mico y 
politico [ ... ] En el cam po politico elec- 
toral [ ... ] Los miembros de la Confede- 
raci6n, sus fundadores, dirigentes o per- 
sonas completamente identificadas con 
ella tenian preferencia para los puestos 
de elecci6n popular ( ... ).51 
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ss La CRMDT promovi6 la lucha agraria, en 
un primer momento, en las zonas centro-norte, 
noroeste y pane de las regiones oriente y occi- 
dente. Tras consolidarse en esos lugares, pene- 
traria la pane sureste y suroeste. Quiza, como 
ha sefialado Maldonado, tanto la densidad de la 
poblaci6n como las barreras geogcificas orien- 
taron los ritmos organizativos de la CRMDT, Con 
federacion, 1983, pp. 111-112. 

56 Vease por ejernplo, Guadarrama, Sindica 
tos, 1981, y Cardenas, Reconstruccion, 1992.· 

Por otro lado, la forma en que la 
CRMDT empez6 a aparecer como un 
nuevo recurso para los nucleos agra- 
ristas solicitantes de ejidos, se expres6 
de diversos modos:55 asesoramiento 
para las gestiones de dotaci6n y pre- 
siones ante instancias correspondien- 
tes para la agilizaci6n de tramites; pro- 
puestas ante el gobiemo estatal para la 
creaci6n de cooperativas en algunas 
regiones que, por sus caracterfsticas, 
pareda el metodo mas viable de pro- 
ducci6n; aprobaci6n en el Congreso 
local de leyes que beneficiaran a los 
trabajadores agrfcolas y a los ejidata- 
rios; canalizaci6n de diversas deman- 
das publicas de las regiones que gober- 
naban miembros de la CRMDT ante el 
Congreso local o el gobemador; auxi- 
lio a las comunidades agrarias para 
constituir defensas armadas y solicitud 
de armas al gobierno. 

De este modo, la CRMDT -en un pa- 
pel semejante al que desernpefiara a 
nivel nacional la CROM para Calles en- 
tre 1924 y 1928-, 56 fungi6 a traves de 
sus lideres regionales por un lado, co- 
mo un vehiculo para la centralizaci6n 
del poder en la entidad controlando 
los diferentes 6rganos publicos, par- 
ticularmente, el de las presidencias 
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53 De acuerdo con la Constituci6n Politica 
de Mlchoacan de 1918, articulo 106, los munici- 
pios fuera de la cabecera municipal, se dividlan 
en tenencias y era facultad del presidente mu- 
nicipal nombrar tanto jefes de tenencia como 
encargados del orden en esas areas, lo cual ge- 
neralmente se hacia mediante una terna que los 
diferentes poblados, rancherias y comunidades 
presentaban al presidente municipal. 

54 Vease Guerra, "Intermediarios", 1998, es- 
pecialmente los capitulos IV, v y vu. 

chos de los lideres regionales del esta- 
do, los cuales eran verdaderos inter- 
mediarios entre sus respectivas zonas 
de influencia y el gobemador. La ma- 
yor parte de estos personajes fueron 
los que impulsaron la organizaci6n de 
las masas eri los sindicatos y las federa- 
ciones regionales adheridos a la CRMDT; 
estaban a la cabeza de los partidos 
regionales aftliados al PNR y, a medida 
que fueron incrementando su poder 
durante la decada de 1930, controla- 
ban los diferentes cargos publicos en 
SUS areas de influencia ( encargados del 
orden, jefes de tenencia, 53 presidentes 
municipales, jueces menores y de ins- 
tancia, diputados locales y federales); 
predominaron decisivamente en la ges- 
ti6n, tanto de la reforma agraria como 
en la aplicaci6n de las leyes laborales 
en sus respectivas regiones, asf como 
en la organizaci6n de def ens as civil es 
contra los hacendados. Por ejemplo, 
Juan Gutierrez controlaba la region de 
Zamora; Ernesto Prado, la Canada de 
los Once Pueblos; Damaso Cardenas, la 
cienaga de Chapala; los hermanos Ruiz 
Bejar dominaban gran parte del dlstri- 
to de Uruapan; Feliciano Gonzalez era 
el hombre fuerte de Apatzingan y Ar- 
turo Chavez, de Tacarnbaro, etcetera. 54 
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merced al cual pudieron cumplirse las lcyes 
revolucionarias del estado, particularmente en 
materia agraria, de trabajo, de cultos y de edu- 
caci6n publica y, en general, de toda acci6n 
que pudo envolver interes esencial para el tra- 
bajador( ... )". lnforme de gobierno del 16 de 
septiembre de 1932 en Cardenas, Palabras, 
1978, vol. 2, p. 33. 

Asi, la subordinaci6n del poder ju- 
dicial y del legislativo al ejecutivo esta- 
tal, junto con la utilizacion de la CRMDT 
como punta de lanza para ampliar las 
bases sociales del gobiemo de la enti- 
dad, permitieron a Cardenas llevar a 
cabo una gran centralizaci6n del poder, 
gracias a la cual, a diferencia de Mugica 
y pese a que casi la mitad de los cuatro 
aftos de su gubematura los pas6 fuera 

57 "Es a este organismo la CRMDT -sostenia 
Cardenas-, fuerte por SU mimero, por SU disci- 
plina y representaci6n de clase, al que debi6 en 
buena parte, el gobierno que he terudo el ho- 
nor de llevar, el respaldo que siempre tuvo en- 
tre las mayorias revolucionarias michoacanas, y 

municipales, instancias basicas donde 
se ex:presaban tradicionalmente las fac- 
ciones en pugna en las diversas regio- 
nes del estado. Por otro lado, se con- 
virti6 en un instrumento de poder en 
manos del gobernador, pues por ella 
reforzaba la aplicaci6n de su programa 
de gobiemo. El propio Lazaro Carde- 
nas no dejaria de reconocer explicita- 
mente la importancia que la CRMDT 
habia tenido en la entidad durante su 
gubematura. 57 
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59 "Todavia existen en tramitaci6n -afirmaba 
Cardenas el 16 de septiembre de 1932-, en la 
propia Local Agraria 152 expedientes de dota- 
ci6n, par lo que desde luego se infiere que la 
prirnera fase del programa agrario deja muchas 
necesidades que llenar en Michoacan [ ... ) ". Car- 
denas, Palabras, 1978, vol. 2, p. 25. 

60 Cardenas reconoda en su informe de go- 
bierno del 16 de septiembre de 1930 que las 
principales problemas para una mayor amplia- 
ci6n de la reforma agraria era la falta de perso- 
nal tecnico en la Comisi6n Agraria Local: "Para 
rernediar este mal existe el prop6sita de aumen- 
tarlo en un ciento por ciento para el mes de no- 
viembre pr6ximo( ... ) el gobierno del estado esta 
gestionando con la federaci6n, se comisione a 
esta entidad el personal tecnico suficiente para 
violentar las dotaciones, facilidad esta que obtu- 
vie ro n ya los estados de Morelos, San Luis 
Potosi y el Distrito Federal( ... ]", Cardenas, Pala 
bras, 1978, vol. 2, p. 20. Aqui se puede apreciar 
la manera en que Cardenas confiaba en sus bue- 
nas relaciones con el gobierno central para con- 
tinuar con la ampliaci6n del reparto agrario. 
Justo en el afio en que el gobiemo central habia 
ordenado frenar la reforma agraria, 

61 Mientras durante la gubernatura de Carde- 
nas se repartieron 141 663 hectareas a 15 753 
ejidatarios, entre 1928 y 1932 el gobierno de Te- 
jeda entreg6 334 000 hectareas a 45 989 bene- 
ficiarios. Salamini, Movilizacion, 1979, p. 129; 
Falc6n, "Surgimiento", 1987, p. 346; Cardenas, 
Palabras, 1978, vol. 2, p. 25. 

Cardenas reconoceria al final de su 
gesti6n que todavia faltaba mucho por 
hacer en lo que el y Mugica llamaban la 
cuesti6n agraria, 59 no obstante que se 
habia superado, como ya se ha mencio- 
nado anteriormente, la obra de todos 
los gobernadores que se habfan suce- 
dido en la entidad entre 1917y 1928.60 

Sin embargo, las cifras del reparto 
agrario alcanzadas por el gobiemo de 
Cardenas eran menores a las logradas 
entre 1928 y 1932 por el de Adalberto 
Tejeda en Veracruz.61 Ello fue asi de- 
bido no solo a la falta de personal tee- 

154 

58 El profesor Mugica Martinez, Confedera 
cion, 1982, p. 128, ha resumido del siguiente 
modo la obra de Cardenas en este ultimo ru- 
bro: "Sin que constituyera factor de privaci6n el 
taquitico presupuesto de la administraci6n del 
gobernador[ ... ] se realizaron, entre otras cosas, 
obras materiales como campos de aterriZaje en 
las poblaciones de Zitacuaro, Maravatio. Tacam- 
baro, Patzcuaro, Jiquilpan, Uruapan, Apatzingan, 
Coalcornan, Arteaga, Huetarno, Ario de Rosales, 
Paracuaro, Morelia y Melchor Ocampo en la 
desembocadura del rio Balsas. Apertura de la 
brecha en varios tramos de la carretera nacional 
Mexico-Morella. Planeaci6n de la via Morella- 
Temazcal-Huetamo, concurrente con la de Me- 
xico-Morelia, y de los caminos Quiroga-Tzint- 
zuntzan-Patzcuaro-Santa Clara-Ario-La Huacana, 
y el de Uruapan por el plan de la tierra caliente 
hasta Coalcoman, Como complemento de este 
sistema de carreteras, el gobierno del general 
Cardenas solicit6 y obtuvo del gobierno federal 
que se proyectara el camino del ferrocarril de 
Uruapan hacia la cuenca del Balsas[ ... [". Po- 
siblemente la buena relaci6n de Cardenas con el 
gobierno central y con el "jefe maximo", le per- 
mitieron canalizar mayores Condos del gobierno 
federal para emprender estas obras en la enti- 
dad, vease, por ejemplo, Carta de Francisco J. 
Mugica a Lazaro Cardenas del 4 de diciembre de 
1929, ACERMLC, fondo FJM, vol. 9, doc. 213. 
Cardenas podia asi manifestar al final de su 
mandato al Congreso local, "casi todos los mu- 
nicipios del estado se hallan unidos por brechas 
construidas con el esfuerzo de sus habitantes y 
de las autoridades civiles y militares y pueden 
ser transitadas en la temporada de secas", Car- 
denas, Palabras, 1978, vol. 2, p. 36. 

de Michoacan, podria cumplir con la 
mayor parte de su programa guberna-. 
mental, especialmente en lo que ha- 
bian sido sus objetivos prioritarios: la 
reforma agraria y la educativa, y la am- 
phaeton de la infraestructura necesaria 
para lograr una mayor integraci6n y el 
desarrollo econ6mico de las regiones 
de la entidad, especialmente, promo- 
viendo la ampliaci6n de la red de ca- 
rreteras y caminos.58 
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65 Calles, refrendando su apoyo al proyecto 
de educaci6n socialista prornovido por el ala 
agrarista de la revolucion a fines del maximato, 
habia dicho el 20 de julio de 1934 en Guadala- 
jara: "La revoluci6n no ha terminado. Los eter- 
nos enemigos la acechan y tratan de hacer nu- 
gatorios sus triunfos. Es necesario que entremos 
al nuevo periodo de la revoluci6n que yo lla- 
maria periodo psicol6gico. Debemos entrar y 
apoderarnos de la conciencia de la nifiez, de la 
conciencta de la juventud, porque son y deben 
pertenecer a la revoluci6n. Es absolutamente 
necesario sacar al enemigo de esa trinchera 
donde esta la clerecia, donde estan los conser- 
vadores, me refiero a la educaci6n, me rcfiero a 
la escuela] ... ]", cltado en Torres, Educacion, 
1997, p. 126. 

66 Cacdenas,Palabras, 1978, vol. 2, p. 31. 
67 Romero, Cuatro, 1932, pp. 38-39. 

mismo, lanz6 una verdadera cruzada 
anticlerical, tal y como Calles la habia 
proclamado en su famoso "grito de 
Guadalajara", 65 buscando arrebatar la 
conciencia de los michoacanos de las 
"garras de la Iglesia" y tratando de 
modelar a un ciudadano mas sobrio, 
amante del deporte e industrioso. 

En efecto, Cardenas, adernas de Ii- 
mitar el numero de sacerdotes a tres 
por cada distrito, de los once en que 
estaba dividido electoralmente el esta- 
do, 66 puso en practica una poHtica que 
reanim6 a la escuela rural michoacana. 
El gobierno cardenista dedic6 el 40% 
del presupuesto estatal al rubro edu- 
cativo y logr6, con ayuda de la SEP, casi 
duplicar el numero de escuelas que 
existfan en la entidad al inicio de su 
periodo. A pesar del "escaso espfritu 
societario de los vecirios", afirmaba 
Romero Flores, quien fuera el director 
de Educaci6n Publica en la entidad 
durante el periodo, 67 se estimul6 la 
creaci6n de sociedades de padres de 
familia para que cada escuela rural tu- 

62 Cardenas, Palabras, 1978, vol. 2, p. 20. 
63 Zepeda, "Caudillos", 1988, pp. 256-257. 
64 Ibid., p. 257; Mugica, Confederacion ; 

1982, p. 128. 

nico en la Comisi6n Agraria Local -co- 
mo argumentaba Cardenas en sus in- 
formes al Congreso local-, sino tam- 
bien a la oposici6n de gran parte de 
los hacendados, sobre todo de sus sec- 
tores mas liberates, que seguian sien- 
do protegidos por las instituciones 
federates; de ahi, por ejemplo, la peti- 
ci6n de Lazaro Cardenas a los terrate- 
nientes, en su informe de gobierno 
del 16 de septiernbre de 1930, de que 
deberfan admitir la inevitabilidad del 
ejido, para no obstruir el reparto agra- 
rio mediante sus frecuentes ampa- 
ros. 62 Con ellos, las haciendas mas mo- 
demas de la entidad, como las de Bue- 
navista, Guaracha, Lombardia y Nueva 
Italia, entre otras, habfan evitado ser 
afectadas. 63 Cardenas se culdarfa de 
no violentar marcos institucionales 
que lo llevaran a enfrentamientos con 
el gobiemo central. De ahi que cuan- 
do este derog6 en 1932 la iniciativa 
agraria mas importante de SU gobier- 
no, la Ley de Expropiaci6n por causa 
de utilidad publlca, que permitia afec- 
tar tierras e implementos a los propie- 
tarios privados, incluso sin su consen- 
timiento, Cardenas acatara la decision. 

En materia educativa, sus logros 
mas significativos no solo fueron de 
naturaleza cuantitativa, sino tarnbien 
cualitativa. Mientras que en agosto de 
1928 habia 782 escuelas en la entldad, 
entre septiembre de ese afio y 1932 se 
construyeron 1 023 que lograron aten- 
der a 70 000 nifios, ademas de diversas 
escuelas tecnicas e industriales.64 Asi- 
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71 Salarnini ha seiialado que el segundo go- 
bierno de Tejeda -1928-1932- era ya lo sufl- 
cientemente fuene a mediados de 1930 como 
para ser la principal fuerza polftica en la entidad: 
"Los tejedistas, en la mayoria de los casos agra- 
ristas, ernpezaron a dorninar el cornite ejecutlvo 
estatal del PNR, formado por tees personas [ ... ) 
Los agraristas no s6lo obtuvieron el control de 
la Legislatura y la rnaquinaria estatal del PNR, 
sino que con la ayuda de Tejeda tuvieron la 
fuerza suficiente para rnodificar la composici6n 
del poder judicial [ ... ] Ademas de apoyar a can- 
didatos agraristas, Tejeda hizo todos los esfuer- 
zos posibles por elirninar a las autoridades mu- 
nicipales que se oponlan a sus prograrnas de re- 
forrna agraria ( ... ] ". Salamini, Mouiliaacion, 
1979, p. 99. 

72 Falc6n, "Surgimiento", 1987. 

En un excelente ensayo, Falcon, 72 -ade- 
mis de destruir las tesis populistas de 
Arnaldo Cordova, particularrnente, la 
de que las masas agraristas pusieron en 
jaque la hegemonfa de los sonorenses- 
ha comparado el gobiemo agrarista de 
Adalberto Tejeda en Veracruz (1928~ 

Relaciones con el centro 

Peco la peculiaridad de la gubernatu- 
ra de Cardenas no debe evaluarse sola- 
mente como la construcci6n de una 
organizaci6n de masas hecha desde el 
aparato estatal, y su utilizaci6n, junto 
con la subordinacion del poder judicial 
y el legislativo, para la aplicaci6n de su 
programa de gobierno -medios a los 
que tambien parece haber acudido el 
gobiemo de Adalberto Tejeda en Ve- 
racruz enrre 1928 y 1932-,71 sino vien- 
do el modo en que los utiliz6 evitando 
que esa movilizaci6n de masas llevara a 
una confrontaci6n con las instituciones 
federates. 
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68 Romero Flores nos dej6 su testimonio al 
respecto: "Los deportes se estimularon grande- 
mente. Se exigi6 que cada escuela tuviera su 
campo deportivo y sus balones para la practica. 
Se realizaron encuentros interescolares y se 
cre6 la afici6n, aun entre los nifios de los mas 
apartados centros indigenas, en los que parecla 
que, por una vida de oprobio a que los blancos 
los ban tenido condenados, era un delito el 
juego, la recreaci6n, el deporte. El niiio Indio y 
el nifio campesino deben jugar, deben refr, 
deben gozar, como sus hermanos de la ciudad". 
Romero, Historia, 1948, p. 68. 

69 Los "clubes para el combate al alcoholis- 
mo" -formados sobre todo por mujeres y ni- 
nos- obtenlan "de los ayuntarnientos el que se 
restrinja la venta de bebidas embriagantes los 
sabados por la tarde y los domingos durante 
todo el dia; que se reduzca el numero de canti- 
nas en cada localidad; que se circunscriban a 
determinada zona, alejandolas completamente 
de las escuelas y que el gobierno aumente las 
contribuciones a fabricantes y expendedores de 
alcohol"; y por lo que respecta a la parte moral, 
las campaiias tenlan por objeto "infundir en el 
niiio una aversi6n constante al vicio de la em- 
briaguez, consnruyendose en sus mas entusias- 
tas persecutores, Los maestros han organizado 
conferencias, exhibiciones y han repartido pro- 
paganda antialcoh61ica en folletos, carteles, asi- 
mismo han verificado manifestaciones publicas 
[ ... )".Romero, Cuatro, 1932, pp. 43-44. 

70 Ibid., pp. 42-47, y Romero, Historia, 1948, 
pp. 68-70; Bautista, Bducacion, 1991, pp. 15- 
16. 

viese un mayor apoyo por parte de la 
comunidad; los maestros no encontra- 
ron mayores problemas en la promo- 
ci6n del deporte, hubo "un auge espon- 
taneo" en la formaci6n de clubes de- 
portivos ;68 desde noviembre de 1929 
se impulsaron campafias antialcoholi- 
cas;69 se instaur6 la "hora social serna- 
naria" con la concurrencia de padres 
de familia, maestros y alumnos, con el 
objeto de despertar "el amor por la 
escuela" y "por la patna". 70 
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relaciones de Tejeda con Calles. Su apoyo in- 
condicional al presidente empez6 a disiparse 
con la desaparici6n de Obreg6n del escenario 
politico y con el comienzo de una nueva lucha 
por la selecci6n del candidato presidencial [ ... ) 
Tejeda se sum6 publicarnente al creciente nu- 
mero de criticos del regimen que inclufa a los 
obregonistas Diaz Soto y Gama y Manrique, asi 
como Bartolome Garcia Correa, Saturnino Ce- 
dillo y Agustin Arroyo Ch., al persuadir a Calles 
de que nombrara al obregonista Portes Gil co- 
mo presidente provisional. Sus relaciones con 

Desde mi punto de vista, la via mo- 
derada del gobierno cardenista se de- 
bi6, en gran medida, no solo al respeto 
y admiracion que Cardenas sentia por 
Calles, sino tambien a la fallida experien- 
cia del gobierno mugiquista a princi- 
pios de la decada de 1920, que fracas6 

73 En cambio, Tejeda parecia empenarse en 
mantener una actitud similar a la que Mugica 
habfa tenido ante el gobiemo central y que lo 
llev6 a su caida. Salamini ha resumido del st- 
guiente modo el cammo "radical" que sigui6 
Adalbeno Tejeda entre 1928 y 1932: "Una vez 
asegurada la elecci6n [de Tejeda a la guberna- 
tura en 1928) hubo un viraje decisive en las 

1932) con el de Cardenas en Michoa- 
can, y ha mostrado que, mientras el 
primero sigui6 una via radical que lo 
llev6 al enfrentamiento con el gobter- 
no central y el "Jefe Maximo", el de 
Cardenas se desarroll6 por una via mo- 
derada, siempre buscando el acomodo 
institucional mas que la ruptura, y evi- 
tando a toda costa que sus buenas rela- 
ciones con Calles se erosionaran. 73 
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74 Por ejemplo, El 27 de abril de 1932 Mugi- 
ca le manifestaba a Cardenas que "el mando es 
una necesidad ingente en nuestro medlo poll- 
tico y social, sin esta condicion nadie vale nada 
en Mexico ( ... ] sin el mando todo valimiento 
vale pelos, y perdone la frase tan vulgar en esta 
carta tan seria] ... )", ACERMLC, fondo FJM, anexo 
3, doc. 87. Y sobre la idea de que era preferible 
sacrificar la dernocracia, con tal de lograr la efi- 
cacia politica y la conservacion del poder, 
Mugica le escribia a Cardenas el 31 de enero de 
1931: "estoy seguro que su rectilinea idea de la 
democracia pesa tanto en usted como peso en 
mi, en momentos historicos para nuestra patria 
chica, y es necesario asentar que mis escrupulos 
le causaron a Michoacan siete aiios de saqueo, 
de atraso y de mediocridad y esto es mas grave 
que Los dafios politicos democrancos que usted 
le ocasionaria a la teorfa del gobiemo que tene- 
mos, si llegara a perder el control en el gobier- 
no del estado", Citado en Nava, "Relaciones", 
1984, p. 298. 

75 Nava, "Relaciones", 1984, p. 300. 

[ ... }Las carreteras que se estan trabajan- 
do y que van a conectar entre si a mas 
del 60% de los pueblos del estado, 
secin la obra material mas trascendente 
que realice usted en el orden econ6mi- 
co [ ... ) No se imagina el entusiasmo que 
me causa ver andando todos nuestros 
sueflos de la Huasteca relacionados con 
nuestra Patria chica ( ... ) La designaci6n 
presidencial favorable a nuestra entidad 
puede ayudar muchisimo a sus planes 

ficar la dernocracia para poder preser- 
var las reformas sociales. 74 

Cardenas habfa pedido a Mugica que 
le aconsejara pennanentemente sobre 
la mejor forma de gobemar.75 De esta 
manera, durante los afios de 1928 y 
1932 mantuvieron una corresponden- 
cia regular. El 4 de diciembre de 1929 
Mugica respondfa una carta a Cardenas, 
en donde este le informaba de las refor- 
mas llevadas a cabo: 
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Calles se hicieron mas tensas despues de SU ne- 
gativa a cooperar, o incluso a Ingresar, al recien 
formado partido oficial ( ... ) Despues del acuer- 
do de Portes Gil con la Iglesia, en junio de 1929, 
que dio fin a Jos tres afios de rebeli6n cristera 
( ... ) Tejeda repudio publicamente el cornpro- 
miso, basandose en que representaba una inver- 
sion radical de las medidas anticlericales que el 
habia adoptado siendo ministro de Goberna- 
cron. Su creciente insatisfacci6n con el manejo 
callista de los asuntos politicos, lleg6 a su apo- 
geo cuando se nego a aceptar ningUn cargo en 
el gabinete de los presidentes Pascual Ortiz Ru- 
bio (1930-1932) y Abelardo Rodriguez (1932- 
1934), a quienes consideraba meros titeres( ... ]", 
Salamini, Movilizaci6n, 1979, pp. 95-96. Esta 
autora, pp. 13-14, y otros como Zepeda, "Caudi- 
llos", 1988, p. 244, a diferencia de Falcon, "Sur- 
gimiento", 1987, pp. 346-347, califican al go- 
bierno tejedista y al cardenista como "radicales'' 
por el hecho de haber movilizado aJ campesina- 
do en la prornocion de reformas agrarias. El pre- 
sente ensayo comparte la opinion de Falcon, 
"Surgjrniento", 1987, de reservar tal terrmno 
para el gobierno tejedista y utilizar el de "mo- 
derado" para el cardenista. Pues si bien ambos 
gobiernos se valieron del aparato estatal para 
impulsar una movilizaci6n de rnasas, los ca- 
minos que siguen son dlferentes: el de Tejeda 
es mas rupturista y lo lleva a enfrentarnientos 
con el gobiemo central, mientras el cardenista 
es mas respetuoso de las instituciones y de man- 
tener buenas relaciones con el gobierno central. 
No obstante, Falcon no repara en la importancia 
de la experiencia mugiquista para el camino 
moderado de la gubematura de Cardenas. 

por seguir una via radical que irnplica- 
ba el enfrentamiento con el gobierno 
central. Tanto Cardenas como Mugica, 
en su encuentro en 1925 en Tuxpan, 
Veracruz, habian tenido tiempo para 
reflexionar al respecto y su posterior 
correspondencia asi lo manifiesta. Ile- 
garon a la conclusion de que sin la con- 
servaci6n del poder no se pueden ha- 
cer avanzar las ideas, y que era pre- 
ferible soportar el autoritarismo y sacrl- 
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78 Garrido, Partido, 1982, p. 95, sefiala que 
la derrota del escobarismo permiti6 "definir 
rapidamente que el grupo callista continuaria 
controlando el aparato estatal" y que "la casi 
totalidad del personal politico del pals" no re- 
conoceria "mas jefe que al ex-presidente sono- 
rense", 

79 Meyer, "Etapa", 1977; Dulles, Ayer, 1989; 
Garrido, Partido, 1982. 

empezo a llamar la "familia revolucio- 
naria", como para lograr una salida po- 
Iitica a la crisis mediante la fundacion 
del Partido N acional Revolucionario 
(PNR), el 4 de marzo de 1929, en la ciu- 
dad de Queretaro. El mismo dia en que 
se anunci6 la creaci6n del PNR esta- 
Ilaria, sin embargo, la "rebelion esco- 
barista", apoyada por una tercera parte 
del ejercito, misma que se oponia al 
proyecto callista cristalizado en la ciu- 
dad de Queretaro. La rebelion no lo- 
gr6 atraer el apoyo de las masas rurales 
y urbanas, y rapidamenre fue derrota- 
da. Teas el sofocamiento del escobaris- 
mo y la fundaci6n del PNR, Calles emer- 
geria como la figura politica principal 
de la "familia revolucionaria", como el 
':Jefe M<iximo"78 con una autoridad in- 
formal que estaria por encima de los 
presidentes que se sucedieron en el 
maximato: Emilio Portes Gil, 1928- 
1929, Pascual Ortiz Rubio, 1930-1932 y 
Abelardo Rodriguez, 1932-1934.79 

Sin embargo, el precio pagado por 
la forma en que se super6 el vado de 
poder dejado por el asesinato de Obre- 
gon, fue el de una serie de continuas 
disputas -manifestadas abiertamente 
en tres espacios: el PNR, el gabinete pre- 
sidencial y el Congreso- entre las dife- 
rentes camarillas politicas (ortizrubis- 
tas, portesgilistas, callistas), de las que 

76 Francisco ]. Mugica a Lazaro Cardenas, 4 
de diciernbre de 1929, en ACERMLC, fondo FJM, 
vol. 9, doc. 213. 

77 En enero de 1927, Obreg6n logr6 que el 
articulo 83 de la Constituci6n fuera reformado 
para autorizar "una sola reelecci6n presidencial 
para un periodo no irunediato" y, en enero de 
1928, medrante una nueva reforma constitucio- 
nal, se aument6 a seis anos el periodo presiden- 
cial; vease Garrido, Partido, 1982, pp. 56-58, y 
Dulles, Ayer, 1989, pp. 303-306. 

Cardenas y Mugica sabian que st 
querian sacar adelante sus "suenos de 
la Huasteca", era necesario tomar algu- 
nas precauciones para poder evitar la 
perdida del poder, lo cual implicaba, 
sobre todo, conservar buenas relacio- 
nes con el gobierno central, y particu- 
larmente con Calles, quien se habia 
convertido en el "Jefe Maximo", 

En efecto, teas el asesinato de Alvaro 
Obregon (17 de julio de 1928), se sus- 
cito una crisis politica que puso en pe- 
ligro la estabilidad del estado posre- 
volucionario. Empero, el bloque de las 
fuerzas que se habian mantenido uni- 
das en tomo a la reeleccion presiden- 
cial de Obregon para el sexenio 1928- 
1934,77 empezo a descomponerse en 
diferentes grupos que permitieron a 
Calles rnaniobrar, tanto para evitar un 
enfrentamiento abierto que pusiera en 
peligro la unidad de lo que el mismo 

si, como creo, obra sinceramente el in- 
geruero Ortiz Rubio [ ... ]. 

[ ... ] En la cuesti6n agrarta de que 
estamos enamorados ambos, nada ten- 
go que decide, sino que es altamente 
patriotico y beneftco resolverla en el 
menor tiempo posible, pues sera otro 
factor de transformaci6n social solo 
comparable al de la educaci6n y al de 
comunicaciones [ ... ). 76 
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82 Falc6n, "Surgirniento", 1987, pp. 360-366. 

Expuse al general Calles debia presen- 
tarse pleno apoyo al presidente Ortiz 

que Ortiz Rubio, pese a su debilidad 
politica =tenia ocho anos radicando en 
el extranjero como embajador (1921- 
1928) y lleg6 a la presidencia, sobre 
todo, por el favor de Calles- intent6 
hacerse de una base de poder propia, 
lo que suscit6 algunos conflictos con 
Calles. Aunque estas pugnas se daban, 
principalmente, dentro de la facci6n 
veterana, fueron involucrando a la fac- 
ci6n agrarista. As], estallarian tambien 
diferencias entre agraristas modera- 
dos, articulados en torno a Cardenas, 
Portes Gil y Cedillo, y radicales, enca- 
bezados por Adalberto Tejeda. En este 
escenario, Cardenas se mostr6 bas- 
tante cauteloso: por un lado, a pesar 
de que Ortiz Rubio era abiertamente 
antiagrarista, intent6 defenderlo de 
sus opositores argumentando la leal- 
tad y el respeto a las instituciones: al 
mismo tiempo, se esforz6 por mediar 
entre las partes en conflicto cuando 
ocup6 la presidencia del PNR, en no- 
viembre de 1930 ( donde permaneci6 
diez meses), y tarnbien en octubre de 
1931, cuando se hizo cargo de la Se- 
cretaria de Gobemaci6n ( donde s6lo 
dur6 dos meses); pero por otro lado, 
evitaria cualquier malentendido con la 
maxima autoridad informal, Calles, 82 

buscando su consejo y dandole a cono- 
cer sus opiniones sobre los problemas 
que enfrentaba. Sohre ello, el 10 de oc- 
tubre de 1931, registra en sus Memo 
rias una entrevista con el "J efe Ma- 
ximo" a raiz de una de las crisis minis- 
teriales que enfrentaba Ortiz Rubio: 
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80 Dulles, Ayer, 1989; Fak6n, Reuolucion, 
1984; Meyer, Cristiada, 1991; Cardenas, Re 
construccion, 1992. Por ejemplo, la rebeli6n es- 
cobartsta es el momento que aprovecha Tejeda 
para armar a los agraristas veracruzanos y am- 
pliar su poder en la entidad, vease, por ejemplo, 
Salamini, Movilizadon, 1979, pp. 93-94. 

81 Falc6n, "Surgimiento", 1987, p. 351. 

Calles podla aparecer como el arbitro 
principal. 

Tai inestabilidad politica, junto con 
el levantamiento escobarista y la rebe- 
li6n cristera (1927-1929) que enfrenta- 
ba el estado, asf como la crisis eco- 
n6mica de 1929, ofreci6 a diferentes 
gobemadores la oportunidad de man- 
tener cierto margen de maniobra para 
impulsar, tanto el reparto agrario como 
otras reformas sociales que Les facilita- 
ron la ampliaci6n de sus bases sociales 
y el incremento de su poder local. 80 

No obstante, en lo concerniente al 
reparto agrario, la familia revolucio- 
naria se dividi'.a en dos grandes blo- 
ques: la facci6n veterana de la revolu- 
ci6n y la facci6n agrarista. Mientras la 
primera tenfa como cabeza principal a 
Calles y abogaba por poner fin a tal 
reparto, la segunda no tenia una figura 
en torno a quien articularse y mas bien 
inclufa a un conjunto de gobernadores 
y lideres regionales que coincidian en 
sus deseos de que la refonna agraria 
nose viera detenida.81 

Por otra parte, durante la presiden- 
eta de Ortiz Rubio (1930-1932), se pro- 
ducirian varias crisis ministeriales de- 
bido a enfrentamientos entre sus par- 
tidarios y sus opositores, encabezados 
estos particularmente por Manuel Pe- 
rez Trevino, quien contaba con la apro- 
baci6n de Calles en su afan de impo- 
ner su autoridad al presidente. Ocurri6 
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bezada por Calles, habia ordenado de- 
tener y suspender las dotaciones eji- 
dales en los estados? 

Posiblemente, ello se debi6 a la con- 
junci6n de las siguientes clrcunstan- 
cias. Primero, Cardenas a diferencia de 
Tejeda, no era visto por el gobierno 
central como un agrarista radical. Se- 
gundo, el nunca se opuso abiertamen- 
te a los dictados del gobiemo federal 
(por ejernplo, cuando se orden6 en ju- 
lio de 1931, el desarme de las defensas 
civiles michoacanas). Tercero, siernpre 
se las ingeni6, como ya se ha dicho, 
para conservar excelentes relaciones 
tanto con el presidente Ortiz Rubio, 
como con el que le sucedi6, Abelardo 
Rodriguez (1932-1934), y con el "Jefe 
Maximo", de tal modo que, aunque su 
politica agraria avanzara con lentitud 
en algunos momentos, nunca fue fre- 
nada totalmente. Cuarto, el gobierno 
central toleraba las reformas impulsa- 
das por Cardenas porque consideraba 
que Michoacan habfa sido uno de los 
estados donde pareda que la revolu- 
ci6n no habfa provocado grandes cam- 
bros. Calles y el presidente Abelardo 
Rodriguez vefan, como prueba de ello, 
la gran fuerza que la rebeli6n cristera 
habia cobrado en el estado. 

Asl, cuando la carrera por la suce- 
sion presidencial de 1934 ya se habia 
iniciado, y los nombres de Manuel Pe- 
rez Trevino y Lazaro Cardenas pare- 
dan ser los que aglutinaban a las prin- 
cipales facciones polittcas, Abelardo 
Rodriguez visito Michoacan tanto para 
limar asperezas entre el nuevo gober- 
nador de este estado, Benigno Serrato 
y Cardenas, como para evaluar lo que 
habfa hecho este ultimo durante SU 
gesti6n gubernamental. El 31 de mayo 

83 Cardenas, Apuntes, 1986, vol. 1, p. 185. 
84 Ibid., pp. 200-201. 
ss Dulles, Ayer, 1989, Garrido, Partido, 

1982; Basurto, Cardenas, 1983; Falcon, "Sur- 
glmlento", 1987. 

Asimismo, Cardenas aprovechaba 
cualquier oportunidad para estar cerca 
de Calles. Por ejemplo, ante un largo 
viaje que este iba a realizar a Estados 
Unidos para atender una enfermedad 
de su esposa, escribe el 14 de [unio de 
1932 en su diario:84 "A las 11 horas es- 
tuve en Santa Barbara con el general 
Calles, platicando con el. Me avisar:i Si 
sale hoy o mariana para Estados Unidos 
a fin de acompafiarlo hasta Laredo." 

Sin embargo, dado que los aspectos 
de las relaciones entre Calles y Carde- 
nas son bastante conocidos, no me ex- 
tendere al respecto, 85 solo cabe sefia- 
lar que el buen estado de las mismas 
le permitlo gobernar en Michoacan, a 
diferencia de Mugica, quien no tuvo 
exito en este aspecto. No obstante, 
ic6mo explicar que, en pleno maxima- 
to, Cardenas haya puesto en practica 
una politica agrarista, justo cuando el 
ala veterana de la revolucion enca- 

Rubio. Que si se obstaculizaba al presi- 
dente, la responsabilidad recaeria sa- 
bre el propio general Calles [ ... ] me ma- 
nifesto que, en varias ocasiones, les ha- 
bia Hamada la atencion al grupo enca- 
bezado par Manuel Perez Trevino y 
que si seguian oponiendose "era cuen- 
to de ellos, que no hacian caso a sus 
recomendaciones [ ... ] ". 

Lo que ocurria en realidad era que 
el proplo general Calles no logro discl- 
plinar las ambiciones del grupo que se 
consideraba presidenciable y hacia po- 
litica debilitando el gobierno del presi- 
dente [ ... ]. 83 
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La gubematura de Cardenas ocurre en 
una coyuntura en que la autoridad del 
gobiemo central sobre los estados de 
la republtca se debilita: el asesinato de 
Alvaro Obregon y la inestabilidad poll- 
tica que este hecho propici6, aunado a 
la crisis econ6mica de 1929 y a la lucha 
por sofocar el conflicto cristero y la 
rebeli6n escobarista, permiti6 en dife- 
rentes estados la irrupci6n de gobema- 
dores que intentaron ampliar las bases 
de su poder local, al mismo tiempo 
que disminuir su dependencia del go- 
biemo federal. Ademas, el dualismo de 
poder entre el ''}efe Maximo" y el presi- 
dente de la republica que se suscit6 
durante el maximato, pareda ser un 
factor que reforzaba el activismo politi- 
co de varios de los gobemadores que 
gradualmente se identificaron como 
agraristas, dado que empezaron a coin- 
cidir en su oposici6n a las intenciones 
del gobiemo federal respecto a dete- 
ner el reparto agrario. 

No obstante, Cardenas, asimilando 
la experiencia mugiquista, a diferencia 
de otros gobemadores que se inclina- 
ron por una postura radical de en.fren- 
tamiento con el gobiemo central ~o- 
mo fue el caso de Adalberto Tejeda en 
Veracruz en 1928-1932- eligi6 una via 
de acomodo institucional y de nego- 
ciaci6n con el centro, especialmente 
con el 'Jefe Maximo". De ese modo, el 
impuls6 la formaci6n de una organi- 
zaci6n de masas, la CRMDT, con la que 

CONCLUSIONES 

cargo de la Secretaria de Guerra y Ma- 
rina, y de ahi dar el salto a la presiden- 
cia de la republica. 
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86 Citado en Krauze, Lazaro, 1992, p. 84. 
87 La respuesta de Calles es reproducida 

tambien en ibid., 1992, pp. 84-85. 

De esta manera, la forma en que ha- 
bia gobernado Cardenas a Michoacan 
pareda recibir la aprobaci6n del gobler- 
no central y del "Jefe Maximo", pues 
este le responderfa a Abelardo Rodri- 
guez que estaba de acuerdo con lo ex- 
presado en SU memorandum. 87 Ello le 
permiti6 en gran medida a Cardenas 
que su carrera politica siguiera adelan- 
te. Tras su gubernatura ocuparia bre- 
vemente la jefatura de operaciones mi- 
litares de Puebla, para despues hacerse 

[ ... ] Quise aprovechar los dias que es- 
tuve junto con el general Cardenas para 
observarlo intimamente y conocer su 
manera de pensar, y he llegado al con- 
vencimiento de que no tiene un tern- 
peramento radical y que su actuaci6n 
en el gobierno de Michoacan fue pre- 
cisa y necesaria, tomando en cuenta 
que a ese estado no habia llegado pro- 
piamente la revoluci6n en uno de sus 
aspectos principales y que era necesa- 
rio, por todos conceptos, implantar ahi 
la reforma agraria. 

Las condiciones especiales en que se 
desarrollo la actuaci6n del general Car- 
denas en Michoacan, principalmente 
por la causa apuntada, hicieron que to- 
Ierara ciertas actividades, pero estoy se- 
guro de que es un hombre respetuoso 
de la ley, animado de buena fe y de- 
seoso de realizar una obra nacionalista 
constructiva [ ... ].86 

de 1933, Abelardo Rodriguez enviarfa 
un memorandum al ''}efe Maximo", el 
cual quiza resurnia la forma en que 
habia observado el desarrollo de la 
gubematura cardenista: 
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bian sufrido con la revoluci6n; tal vez 
la fuerza que en esa entidad tuvo la 
cristiada les hada pensar de esa mane- 
ra y, por tanto, tolerar algunos "exce- 
sos" agraristas. El supo sacar partido 
de esta actitud del gobierno central, al 
que siernpre procur6 mostrar lealtad 
y dlsciplina, de ahl que en distintos 
momentos, se le llamara a ocupar car- 
gos ministeriales. 

Asimismo, Cardenas y Mugica (tras 
su efimera gubernatura en 1920-1922) 
parecian haber comprendido que, si 
querfan sacar adelante sus "suefios de 
la Huasteca", era imprescindible con- 
servar el poder aun al precio de sacrt- 
ficar la democracia, pues sin el poder, 
deda Mugica a Cardenas, "nadie vale 

ampliaria las bases de su gobierno, ins- 
trumentaria diversas refonnas sociales 
(reparto agrario, Iegtslacton laboral, 
impulso a la educaci6n) y conseguiria 
una mayor centralizaci6n del poder 
local. Adernas, Cardenas pudo as'i: su- 
bordinar y utilizar al poder judicial, al 
legislativo y a los Ayuntamientos, en la 
instrumentaci6n de su programa de 
gobiemo. Y aunque su politica agraria 
avanzara en ocasiones con lentitud, no 
se verfa frenada, y sus bases sociales, si 
bien serian desannadas por el gobier- 
no central, no se las destrulrian. Cler- 
to que tambien ayud6 a su gobierno 
que Abelardo Rodriguez y Calles con- 
sideraran que Michoacan era uno de 
los estados que menos cambios ha- 
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