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Captulo 3

E TADO y SOCIEDAD: LA CREACINO L NUEVO SISTEMA POLTICO

Uno de los resultados fundamentales de los sucesos
revolucionarios entre1910 Y 1920 fue la creacin de un nuevo sistema
poltico que dejara sumarca inconfundible en el Estado del periodo
subsiguiente. Es cierto quetambin en el Estado posrevolucionario
pueden percibirse claras conti-nuidades con respecto al Estado
prerrevolucionario bajo Porfirio Daz,sobre todo en lo que se
refiere a su estructura autoritaria. Indudablementeno tuvo lugar un
desarrollo hacia una democracia pluralista despus de1t 10, como fue
propagada por los maderistas o declarada realidad pord stucados
representantes del rgimen posrevolucionario. No obstante,no se
puede equiparar en absoluto el Estado mexicano
prerrevolucionario'011 el posrevolucionario. A pesar de todas las
caractersticas comunes deambos sistemas polticos -como la
insignificancia del acto electoral, elpr 'dominio del Poder
Ejecutivo sobre el Congreso y el Poder Judicial,111 pr ponderancia
del gobierno central con respecto a los 'estados, etcte-1'11 -,
s610 el Estado surgido de la revolucin alcanz ese grado
deIJlSlilucionalizacin que fundament en forma decisiva la
extraordinariasubilidad poltica en Mxico durante los siguientes 50
aos. Mientras

qu - -1 Estado de Daz (que ciertamente haba sido la expresin de
una"sltuucin autoritaria") en ltima instancia se haba desintegrado
debido11 su base enteramente personalista, slo la revolucin hizo
posible el paso
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de una "situacin autoritaria" a un "sistema autoritario", segn
subrayaLorenzo Meyer.'

En comparacin con el cerrado sistema porfirista, los cambios
msimportantes iniciados en el contexto de la institucionalizacin
del nuevosistema poltico tendan a arraigar ms el Estado en las
organizaciones demasas (aunque en gran medida dirigidas por el
gobierno), as como a crearuna permeabilidad mucho mayor de la lite
polftica. Los rasgos funda-mentales de este nuevo Estado, sin
embargo, fueron perfi lndose slo muypaulatinamente conforme
adquiri, sobre todo en los aos treinta, elcarcter que lo distingue
hasta la fecha. El inicio de este proceso seresbozado a continuacin
desde la perspectiva del afianzamiento de lanueva lite
revolucionaria sonorense en el poder y de las condicionespolfticas
necesarias para la estabilizacin despus de los trastornos
oca-sionados por 10 aos de guerra civil.

La situacin poltica de Mxico en los aos veinte estuvo
caracterizadapor unn marcada inestabilidad, que se manifest ms
ostensiblemente enIlIs dos rundes rebeliones militares de los aos
1923-1924 y 1929 as'(lIIIO 11 In uerra cristera. Por lo tanto, una
preocupacin fundamental1 111 111' VlI lite revolucionaria fue
lograr una rpida estabilizacinpul 1 en 111 "'UI para consolidar el
propio poder, lo que finalmente se\ \11I 11 111 diunte la
domesticacin poltica del ejrcito, la expansinti 1 ""1101 rI I ohi
rno central sobre los cacicazgos regionales y el apoyo11 111111
VIII I 111 11 n los partidos polticos y las organizaciones de
masas111111111 11 dI 1\1, hn, Antes de exponer ms detenidamente lo
diferentes"1 1 111 ti 1 pro' so, se plantear en breve la cuestin de
si la

1111\ 1 I 1 IIr 111'./\ 'i6n de la nueva lite en efecto tuvo un
papel tanItll 111111 111111111111 1 d nrrollo poltico de los aos
veinte y comienzos de1, \1 11111,11 111111110 no s . ubestima el
peso de otras fuerzas polticas11111 11111111 ""11\

I IIIIIJI 1 111 11 11111111VII lit revolucionaria puede verse
claramente11 1" 1 1 I1 11di 111IIIIII~' n poltica de los aos veinte
que enfoca sus

11\ I It 11111111111 \11 '1'1111111 ,'1)1' 'lucl6n del
"caudilJismo revolucionario"111 I I1I 1 IIIIIIH, 111\1' 1I
historiador sovitico Anatol Shulgovski

1111111111 11 1 yll'. "( 'onrlnuldndc e innovaciones en la vida
poltica11111111 1111 V 1111111 VII r ~iJlI'Il", en Foro
lnternacional, 61, xvi/t.

57. Exponentes del "rgimen sonorense": lvaro Obregn (derecha)y
Plutarco Elas Calles (izquierda).
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con referencia a los trabajos tericos de Antonio Gramsci.'
Resultainteresante a este respecto la cuestin acerca del grado de
autonoma dela nueva lite. En qu medida existi en el Mxico de
entonces una litepoltica ms o menos independiente de las clases
sociales, lo que como essabido representa un rasgo esencial de todo
rgimen bonapartista? Estacuestin debe analizarse, por una parte,
ante el fondo del desarrollo delEstado y la sociedad mexicana antes
de la revolucin y, por otra, sobretodo tambin desde el punto de
vista de las consecuencias especficas dela revolucin.

Una caracterstica general del desarrollo del Estado y de la
sociedaden Latinoamrica durante el siglo XIX puede aplicarse tambin
al Mxicoprerrevolucionario: el hecho de una diferenciacin social
insignificanteen comparacin con Europa Occidental y Estados Unidos.
Esta circuns-tancia fue resultado sobre todo de una
industrializacin iniciada aqu muytarde y en forma dbil y
dependiente, as como del control del capitalextranjero sobre los
sectores clave de la economa.' De esta manera nopudieron surgir
junto al grupo heterogneo de terratenientes otras clasessociales
fuertes, como una burguesa industrial moderna o un proletariado,que
hubieran podido asumir el control poltico del Estado. En este
sentidoel Estado latinoamericano siempre ha gozado de una mayor
indepen-dencia frente a las clases sociales relativamente dbiles,
poco o nadaorganizadas polticamente, de lo que supona el concepto
occidentalmoderno -liberal o marxista- del Estado. Esto no slo
explica laresonancia relativamente alta de conceptos
corporativistas en Latinoam-rica, sino tambin sobre todo la marcada
tendencia, en el siglo xx, a larealizacin de modelos
corporativistas de Estado, como por ejemplo enMxico durante los aos
treinta.'

El bajo grado de organizacin y representacin poltica de las
fuerzassociales, segn se seal arriba, haba sido muy acentuado en el
Mxicoporfirista. Los acontecimientos revolucionarios entre 1910 y
1920 refor-zaron an ms las condiciones para la formacin de una lite
poltica en

2 Anatol Shulgovski, Mxico en la encrucijada de su historia,
edicin original sovitica,Mosc, 1967; traduccin al espaol, Mxico,
1968.

3 Vase en general sobre esta problemtica Alfred Stepan, The
State and Society. Peruin Comparative Perspective, Princeton UP,
1978, pp. 23 Y ss.

4 Una buena visin general sobre el debate ms reciente acerca del
corporativismolatinoamericano se encuentra en Stepan, especialmente
en la parte 1, pp. 3-113.
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gran medida independiente de las clases sociales: los nuevos
dirigentesrevolucionarios. As, segn Shulgovski, en los aos veinte
se haba dadoun requisito esencial para una poltica bonapartista en
el sentido de queexista un equilibrio muy frgil, un "catastrfico
equilibrio", entre lasfuerzas sociales ms importantes, de las
cuales ninguna consigui esta-blecer por s sola una posicin
hegemnica a fines de la guerra civil.' Lavieja clase alta
porfirista ciertamente haba perdido su poder poltico, perohaba
logrado conservar en gran medida su dominio econmico. Elmovimiento
campesino radical de los zapatistas haba sido eliminado porlas
tropas constitucionalistas. El movimiento obrero, adems de su
debi-lidad numrica y su heterogeneidad ideolgica, haba renunciado a
todaindependencia poltica al someterse al aparato estatal. Por
ltimo laburguesa nacional, en la medida en que realmente exista
como clasesocial independiente y claramente diferenciada de la
oligarqua tradicio-nal y el capital extranjero an dominante, tambin
era dbil y careca deorganizacin. En estas circunstancias pudo
establecerse --de maneraclaramente bonapartista- un grupo dirigente
a la cabeza del Estado,"desligado de las clases sociales, si bien
[comprometido] con los interesesburgueses": la nueva lite
revolucionaria. Sus posibilidades de supervi-vencia dependan en
alto grado de su habilidad para mantener precisa-mente este
equilibrio frgil entre las fuerzas sociales opuestas,"

Frente a este desafo a largo plazo para los nuevos dirigentes
delEstado, durante los aos veinte, sin embargo, an ocup en primer
planoel afianzamiento inmediato del poder de aquel ncleo de la lite
revolu-cionaria que se haba formado alrededor de Obregn, caudillo
victoriosode 1920 y cuyo dominio, segn se mostrara en vsperas de
cada sucesinpresidencial, sera cuestionado una y otra vez. Sobre
todo de parte de jefesinsatisfechos del ejrcito, as como de fuertes
caciques regionales, partien los aos veinte una constante amenaza
para el gobierno central contro-lado por los sonorenses. El ejrcito
en especial constitua un foco perma-nente de crisis, ya que en
aquella poca todava estaba lejos de ser unainstitucin homognea,
centralizada y sujeta a un fuerte mando supremo.Ms bien pareca ser
un conglomerado compuesto por un elevado nmero

5 Shulgovski, pp. 37 Yss.(, C]. Manfred Mols, Mexiko im 20.
Jahrhundert, Po/itisches System. Regierungspro-

rl'j\ '11'(/ nullsct, Panitipation, Paderbom, 1981, p. 81.
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de tropas ms O menos independientes al mando de sus respectivos
jefesquienes, egn Portes Gil, las consideraban "como si dijramos,
propiedadparticular de ellos"." De la rivalidad entre los jefes
militares por el podery su evidente predisposicin a la rebelin
resultaron los mayores peligrospara la estabilidad poltica durante
los aos veinte. Este potencial de crisisse vio reforzado an por el
resurgimiento de los poderes locales yregionales, los cacicazgos,
en el curso de las guerras revolucionarias, queslo pudieron ser
controladas con gran dificultad por el gobierno centralo en parte
hasta tuvieron que ser tolerados abiertamente por ste. Elmovimiento
revolucionario haba causado la aparicin de un sinnmerode lderes
grandes y pequeos que bajo las condiciones de poder en losaos
veinte gozaban de una autonoma relativamente grande y que
slopudieron ser sometidos sucesivamente al control central conforme
ibaaumentando el poder del gobierno nacional (algo muy parecido a
lo quesucedi bajo el gobierno de Porfirio Daz).

En vista de la debilidad y la falta de independencia de las
organizacio-nes campesinas y obreras, as como de la impotencia
poltica de la viejaclase alta, las fuertes contiendas polticas de
los aos veinte asumieronprincipalmente la forma de conflictos
dentro de la nueva lite revolucio-naria. Slo el levantamiento
cristero puede ser considerado un autnticomovimiento popular contra
el nuevo rgimen, que durante bastante tiem-po retuvo considerables
recursos militares y econmicos del gobierno,pero no logr amenazar
la existencia del mismo. La rivalidad entrediferentes grupos e
individuos de la nueva lite revolucionaria porel podera nivel
nacional, regional o local fue, pues, la caracterstica
fundamentalde la situacin poltica en los aos veinte. El naciente
sistema polticollevaba claramente el sello de esta constelacin
nacional. A continuacinse analizarn algunos grupos e instituciones
clave del sistema poltico: lalite revolucionaria, el ejrcito (como
el ms importante factor de poderdurante esa dcada) y, por ltimo, la
creacin y el desarrollo de lospartidos polticos.

7 Emilio Portes Gil, Quince aos, p. 254.
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La nueva lite revolucionaria

Los factores sealados en la introduccin del presente captulo
-produc-tos del particular transcurso de la Revolucin Mexicana
entre 1910 Y1920- adjudicaran a la nueva lite revolucionaria un
papel estratgicoen la creacin del sistema poltico y social de Mxico
en la fase tarda dela revolucin. En el contexto de este estudio esa
lite revolucionaria seranalizada con mayor detenimiento bajo dos
aspectos fundamentales. Poruna parte, con respecto a su significado
poltico en el sentido m~s estrecho;por otra, tambin bajo el aspecto
de su activ.i~ad econmlca: o s~a,planteando la cuestin de si surgi
del grupo de dlflgente~ rev~luclOnanosuna nueva clase alta, una
especie de burguesa revoluCiOnana. Antes detratar en este captulo
el papel poltico de la nueva lite, habr quedefinirla .. Quin
perteneca a la nueva lite revolucionaria? Cmo sellevaba a/"cabo el
ascenso al nuevo grupo digirente? Haba rasgossociales, regionales y
culturales comunes que le otorgaban una cierta

homogeneidad? . .El verdadero ncleo dirigente de la nueva lite
estaba constituido entre

1920 y 1935 por los caudillos sonorenses Obregn y Calles y sus
colabo-radores ms cercanos. El ascenso de este nuevo grupo
dirigente en elmovimiento constitucionalista de Sonora fue descrito
arriba con msdetalle. En ese contexto no slo se seal su origen
preponderantementepequeo burgus y el patrn predominante de sus
carrera.s -la actividadmilitar-, sino que tambin se habl del
carcter especial del "modeloinsurreccional sonorense" dentro de la
Revolucin Mexicana, que mar~a-ra de forma duradera la posterior
actitud poltica de los lderes revolucio-

narios sonorenses."Sin embargo, entre 1920 Y 1935 los sonorens~s
nic~~ente ?cuparon

las posiciones ms altas dentro de la nueva hte p~htlca sahd.a de
larevolucin .fuya composicin slo puede ser determmada a partir de
unexamen sistemtico de la nueva capa dirigente. A este respecto hay
quemencionar dos obras dedicadas a su estudio, ambas en el contexto
de unanlisis longitudinal de la lite poltica mexicana desde el
Porfiriato hastael rgimen posrevolucionario de los aos sesenta y
setenta." Mientras que

8 Cf el cap. 3 de la segunda parte, pp. 255 Yss. .' ,9 Pcter H.
Smith, Labvrinths of Power. Poli/ical Recruitment tn
Twell/re/h-Cen/ul) Me-

1
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el trabajo ms antiguo, de Gustavo Abel Hernndez Enrquez,
investigala movilidad poltica en Mxico sobre todo con base en un
estudio de lasposiciones polticas ms importantes y sus ocupantes a
nivel de los estadosy del gobierno central, la obra ms reciente de
Peter Smith, Labyrinths ofPower. Political Recruitment in
Twentieth-Century Mexico, representa unamplio y sistemtico intento
de captar con mtodos cuantitativos la litepoltica mexicana, su
origen y formacin, composicin y transformacin.En ello Smit~
distingue entre una poltica en el sentido ms amplio, queabarca
esencialmente desde el presidente, los integrantes del gobierno
ylos gobernadores de los estados hasta los senadores y los
diputados, y elverdadero grupo poltico de cabeza, que comprende al
presidente losdirigentes del partido, los secretarios de Estado y
los directores de lase~~resas estatales ms importantes. 10 Este
autor slo incluye a losmilitares como parte de la lite poltica en
cuanto que simultneamenteocupaban uno de los cargos mencionados, lo
que ciertamente ocurra confrecuencia en los aos veinte, sobre todo
durante el gobierno de Obregn,pero -segn se demostrar ms adelante-
no refleja adecuadamente laverdadera importancia del sinnmero de
war lords, grandes y pequeosdurante esta dcada."

En su obra, Srnith distingue tres periodos principales: la fase
final del~ era ~orfi~ana, los revolutionary leaders entre 1917 y
1940 -de par-ticular inters en el presente contexto- y la lite
poltica despus de 1946.No sorprende que la lite poltica despus de
1917 o 1920 se reclutara enun alto grado entre los veteranos del
movimiento revolucionario. En losdatos recopilados por Smith no
aparece ningn integrante de este nuevogrupo dirigente que ya
hubiese ocupado un importante cargo poltico antesde 1911.12 El
hecho de que el acceso a la lite poltica "civil" tambin se

xico, Princeton UP, 1979; Gustavo Abel Hernndez Enrquez, La
movilidad poltica enMxico, 1876-1970, Mxico, 1968.

~~Smit~,.pp. 15 y ss., quien discute su concepto de lite, pp. 4
Y ss., as como 317 y ss.La ehte poltica ms estrecha de Smith
corresponde, en Abel Hernndez, ms o menos alJJa~ado "crculo
interior", compuesto por los secretarios y subsecretarios de Estado
delgobierno central.

11 Sn;ith, est del todo conscie~te de ~staproblemtica. No
obstante, al parecer se topcon obstaculos Insuperables en sus
mvesngaciones sobre el ejrcito; cf. p. 322, nota 12. Conrespecto a
los tres periodos examinados por Smith, la insuficiente atencin al
ejrcito esparticularmente relevante para el lapso entre 1917 y
1940.

12 Smith, p. 24 (cuadro l-I).
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llevara a cabo principalmente por medio de una carrera militar
en losejrcitos revolucionarios tampoco es de sorprender, en vista
de la impor-tancia central de estos ltimos como instituciones
portadoras de la revo-lucin. De los 370 miembros de la lite poltica
identificados entre 1917y 1940, 55 haban cumplido funciones
exclusivamente civiles en larevolucin, pero 315 haban hecho una
carrera militar Y

Otro resultado del anlisis sistemtico de Smith confirma las
aprecia-ciones -ms bien impresionistas- hechas hasta la fecha
acerca de lanueva lite revolucionaria, como, por ejemplo, el hecho
de que los nuevosdirigentes provenan casi en su totalidad de la
victoriosa ala constitucio-nalista de la revolucin, en la que
despus de 1920 muy probablementedisminuy en alto grado la
participacin de los carrancistas. Los demsmovimientos
revolucionarios, en cambio, slo estaban escasamente re-presentados
en la nueva lite.

Entre los miembros de la lite cuyas actividades revolucionarias
son ms omenos conocidas, sloun puado -menos dell O por ciento- en
unmomentohaba formado parte de los movimientos de los principales
adversarios deCarranza, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Casi
ninguno haba pertenecido alos seguidores de los hermanos Flores
Magn o Pascual OrozCO.14

Todos estos factores dieron a la nueva lite poltica una
homogeneidadnotable. sta no se limit a caractersticas como la
estructura de edad, esdecir --en marcado contraste con la clase
dirigente porfirista-, el altoporcentaje de hombres menores de 40
aos entre los polticos dirigentesen el periodo de Carranza a
Crdenas, sino que vali sobre todo tambinpara el origen regional de
los nuevos gobernantes. El hecho de que larevolucin haya sido de
cierta manera una conquista de Mxico por elnorte, se reflej en la
~omposicin regional de la lite, sobre todo en elalto porcentaje de
norteos. stos ocuparon entre 1917 y 1940 ms del 44por ciento de los
principales cargos polticos, mientras que la proporcinde la
poblacin del norte era menor al 25 por ciento del total del pas.
Elnoroeste, o sea la regin de origen de Obregn y Calles, estaba
repre-sentado de manera particularmente fuerte. Segn Abel Hernndez,
el

13/dem., p. 23.14/dem., p. 24.
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22.2 por ciento de los integrantes del gobierno federal entre
1920 y 1935eran originarios de Sonora." Estos lderes
revolucionarios del norte -adiferencia de la lite porfirista, de
pronunciado carcter urbano- seh~ban criado principalmente en el
campo, sobre todo en las pequeasciudades rurales. 16Desde luego es
de suma importancia para la anatomade la mera lite su composicin
social. Qu puede decirse en relacincon el origen social y la
carrera profesional prerrevolucionaria de susmiembros?

Segn los resultados del anlisis de Smith, -que en este sentido,
sinembargo, no son demasiado representativos-la mayor parte, es
decir, el68.3 por ciento de los revolutionary leaders entre 1917 y
1940 provenade la clase media; el 14.9 por ciento, de la alta, y el
16.8 por ciento de labaja.'? De esta manera el patrn de
reclutamiento social de la lite polticano parece haber sufrido
cambios trascendentales por la revolucin, si sec?nsidet:a que
tambin durante el Porfiriato ms de la mitad (54.3 porciento) y en
la lite posrevolucionaria ms de dos tercios (70.3 por ciento)de la
capa poltica dirigente provenan del estrato medio." La
revolucinta~poco marca una ruptura en cuanto a la disminucin del
porcentaje demiembros de la lite poltica salido de la clase alta y
el correspondientecrecimiento del porcentaje de los procedentes de
la clase baja desde elP.orfiriato hasta el rgimen posrevolucionario
(1900-1911: 34.3 y 11.4 porCIento; 1917-1940: 14.9 y 16.8 por
ciento; 1946-1971: 5.7 y 24 por cien-to~.19.Ms bien aparece como
una mera fase en un continuo cuyosprincipales factores
determinantes, segn sugiere Smith, se encuentransobre todo en el
desarrollo socioeconmico general del pas." Estacontinuidad es
subrayada tambin en los datos que se presentan por elcomn patrn
observado en las carreras educativas y profesionales de lalite
poltica. De acuerdo con estos datos, en los tres periodos
analizadosla formacin profesional constitua una condicin primordial
para elacceso a la lite poltica, destacndose sobre todo el alto
porcentaje dejuristas. Aqu se manifiesta un marcado contraste con
la versin "oficial"

15Idem., p. 69 (cuadro 3-1), 71; Abel Hernndez La movilidad p
57016Smith, p. 74. ". .1? Idem., p. 77 (cuadro
3-3).18Idem.19/dem.20 /dem., pp. 79 Y 80.
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1:

de la revolucin, que hace resaltar el "origen humilde" de los
"padres ylderes de la Revolucin Mexicana" Y

De esta manera, al igual que en otros campos, tambin en el
recluta-miento de la lite poltica se confirman aquellas
interpretaciones msrecientes de la revolucin que, en contraste con
apreciaciones ms anti-guas al respecto, no subrayan tanto la
ruptura radical con la tradicin, sinolas lneas de continuidad del
Porfi ato hasta el presente. No obstante, esnecesario diferenciar
tambin este cuadro, puesto que el anlisis longitu-dinal de Smith
quiz no revela de manera suficiente los cambios realesocurridos en
la lite poltica de Mxico a causa de la revolucin. Esto noslo se
debe a la exclusin de los aos de la violenta guerra civil,
entre1910 y 1917, y al hecho ya mencionado de que dentro de la lite
en la fasetarda de la revolucin hubiera tan slo pocos
representantes de losmovimientos sociales ms radicales en torno a
Zapata y Villa, sinotambin a la insuficiencia de datos fiables
sobre la situacin socioecon-mica inicial (origen social, situacin
profesional, grado escolar, etctera)del nuevo grupo dirigente entre
1920 y 1940. Pero esto, la constante delos middle-class origins de
la lite poltica, mencionada por Smith, resultaen cierto sentido
problemtica al enfatizar quiz demasiado la continuidadentre el
Porfi ato y la revolucin, si se considera que la categora
"clasemedia" abarca un espectro sumamente amplio de posiciones
socioecon-micas. En todo caso la revolucin impuls a un segmento muy
especficode esta "clase media", a saber: los integrantes de la
clase media baja,insatisfechos econmicamente y frustrados en sus
aspiraciones sociales ypolticas por la situacin porfirista.

Ciertamente Smith tiene razn con su afirmacin de que los
campesinosy los obreros no tuvieron gran peso en la direccin de los
movimientosrevolucionarios dominpntes (y por 10 tanto tampoco en la
lite de la fasepostrera de la revoluci6n). No obstante, parece
problemtica su caracteriza-cin del movimiento revolucionario corno
bourgeois movement, aunqueslo la haya aplicado a los grupos
dirigentes de la revolucin." Sin dudaesta caracterizacin es hasta
cierto grado vlida para los notables maderistas,pero difcilmente
encaja con la nueva lite revolucionaria cada vez ms

21 /dem., pp. 80-87,9.22/dem., p. 79.

L.
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militazada conforme se impona el movimiento constitucionalista
despusde 1913. Esta apreciacin se ve an reforzada si se considera
el gran nmerode jefes militares que no aparecen en la lite poltica
de Smith, pero que almenos hasta fines de los aos veinte ocuparon
una posicin-clave dentro dela estructura de poder en Mxico. Por
esto, en el siguiente apartado se tratarms de cerca el papel del
ejrcito.

El ejrcito

El gran peso que los militares volvieron a tener a partir de
1920 en laestructura del poder poltico en Mxico, despus del
episodio del presi-dente civil Carranza, se manifiesta ya en la
fuerte representacin de altosoficiales dentro de la lite poltica.
En el gobierno de Obregn ms de lamitad de los cargos superiores
estuvo ocupada por militares. Este porcen-taje disminuy un poco
durante los gobiernos de Calles y Portes Gil, perovolvi a
incrementarse en el Maximato." Tambin dentro de la litepoltica ms
amplia, Smith estim la participacin de los militares en un35 por
ciento, una proporcin que no slo supera en mucho la
correspon-diente a la lite posrevolucionaria (12.2 por ciento),
sino tambin clara-mente la de las clases dirigentes porfi stas
(25.1 por ciento)." Sinembargo, estas cifras an no reflejan todo el
peso poltico de los militaresen los aos veinte, puesto que no
incluyen al sinnmero de comandantesactivos del ejrcito que a nivel
regional y local con frecuencia ejercieronel gobierno de Jacto y
que tambin provocaron varias grandes rebelionesmilitares contra el
gobierno.

No obstante, sera equivocado calificar al nuevo rgimen despus
de1920 como "militarista", segn lo hace Edwin Lieuwen, por ejemplo,
enel ttulo de su monografa sobre el ejrcito revolucionario de
Mxico.PTanto el origen popular del ejrcito revolucionario, de cuyos
efectivosconstitucionales naci oficialmente el nuevo Ejrcito
Nacional ello. demayo de 1917, como tambin el hecho de que entre
los generales revolu-

23 Abel Hernndez, pp. 519, 593; Smith, p. 94.24 Smith, p. 88.25
Edwin Lieuwen, Mexican Militarism. The Political Rise and Fall
ofthe Revolutionary

Army, 1910-1940.
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cionarios -self made men en la carrera militar de origen
ci~il!-:-prcticamente no haba ex oficiales de carrera con una clara
concienciade casta, impidieron que surgiera un "militarismo" de
carct~r mo~e.rno.26Por esto, de ninguna manera debe deducirse de la
importancia poltica delos generales revolucionarios un estilo de
gobierno "~ilitari~ta" de ~osdirigentes sonorenses que, como el
militarismo del impeno aleman,penetrara con sus valores militares
el Estado y la sociedad."

Obregn y Calles, y tambin los ~enerales "p~lticos" de s~
est~,l~~fueron "civiles uniformados mucho mas que centunones o
pretonanos .Por lo mismo sus esfuerzos iban dirigidos a reducir los
efectivos delejrcito y del presupuesto militar y a profesionalizar
la carrera, pero sobretodo a domar y someter a la autoridad poltica
al gran nmero de generalesambiciosos. Los sonorenses adjudicaron a
este cometido central para supropio afianzamiento en el poder una
importancia primordial en suestrategia de estabilizacin poltica de
los a~os vei~t~.. , _

.Qu tipo de ejrcito era ese que resultana tan difcil de domar,
segunlo mostraron sobre todo las grandes rebeliones militares de
1923-1924 y1929? Para responder a esta pregunta es necesario, en
primer lugar,recordar algunas caractersticas generales de su
formacin y sobre todoanalizar un poco ms a fondo los factores
determinantes de su comporta-miento durante esa dcada. } .

A pesar de que despus de 1920 tambin algunos veteranos
zapa~ls.t~sfueron incorporados al Ejrcito Nacional, la influencia
de la tradicinmilitar zapatista -es decir, el carcter campesino, el
arraigo local y lastendencias sociales radicales de un ejrcito
guerrillero- sobre el nuevoejrcito federal fue sumamente reducida.
En ~~mbio, habr que. ~er msde cerca influencias determinantes, las
condiciones de formacin y lastendencias del desarrollo ulterior de
los ejrcitos revolucionarios delnorte, de los que surgi
esencialmente el nuevo Ejrcito. Nacional. Escierto que tambin en el
norte el origen popular de las umdades revolu-

26Vanse, en cuanto a la obra de Lieuwen, las notas crticas
de.!orge A~berto ~ozoy~.en Historia mexicana. XVIII. 2. 1968. pp.
305 Yss . as como Lozoya, ~I ejrcito ~exlcano en Centro de Estudios
Internacionales, Lecturas de poltica mexicana. MXICO, 1977.pp.
355-376; aqu: pp. 355 Y356. .

27 Sobre la variante del militarismo alemn, cf. Hans Ulnch
Wehler, Das DeutscheKaiserreich, 1871-1918, Goting, 1973. pp. 158
Yss.

28 Jean Meyer, Historia de la Revolucin Mexicana, ll, p. 76.
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cionarias armadas las distingui de un ejrcito tradicional. Sin
embargo,con ello todava no es posible determinar el carcter del
posterior ejrcitofederal.s? Esto no slo porque el ncleo del ejrcito
revolucionario deSonora, por ejemplo, no surgi de un levantamiento
popular sino que msbien fue reclutado por las autoridades regulares
del estado; tambin en loscasos en que el ejrcito revolucionario se
form espontneamente, comopor ejemplo el ejrcito villista de 1913 o
el gran nmero de unidadeslocales y regionales de rebeldes armados
que posteriormente se integraronen las grandes formaciones del
ejrcito, el origen popular pronto fueperdiendo importancia ante las
tendencias al profesionalismo, que con-virtieron a los ejrcitos
progresivamente en aparatos militares ideolgica-mente
indiferentes.t?

Con el ejemplo del ejrcito villista fue demostrada la marcada
falta deorientacin programtica de muchos soldados que, entre otras
razones,explica el frecuente cambio de unidades enteras de tropas
de una faccinrevolucionaria a otra durante las guerras civiles." La
existencia delsoldado fue transformndose paulatinamente en una
profesin con una"movilidad" profesional especfica, en la que a
menudo el cambio de unbando a otro estuvo ligado a oportunidades de
ascenso. Esto incluso valipara muchos soldados del viejo ejrcito
federal huertista, segn seala elveterano constitucionalista Vicente
Estrada, "porque no saban hacer otracosa que ser soldados". Al
cambiar de bandera, los objetivos ideolgicosno habran tenido
importancia. "Cuando su faccin dejaba de existirbuscaban
inmediatamente otra faccin y eran bien recibidos." Sobre todopara
los oficiales, el cambio de bando a menudo significaba un
ascenso."y qu grado tenas? Yo era capitn. Pues aqu si te vienes
eres mayor."32Un caso -sin duda extremo- de constantes cambios de
bandera fuerelatado el 15 de marzo de 1916 por un funcionario de la
aduana estadu-nidense de El Paso. Segn los papeles que traa
consigo, el coronel Cecilio

29 El "origen revolucionario y popular" del nuevo Ejrcito
Nacional es destacado conahnco por J.A. Lozoya, El ejrcito mexicano
(1911-1965), Mxico, 1970, p. 41. No obstante,se contenta con esta
declaracin lapidaria e incluso estiliza al ejrcito como portador de
un"cambio social violento", pero sin haber analizado crticamente el
contenido de dichocambio.

30 Cf los caps. 3 y 4 de la segunda parte.31 Cf el cap. 3 de la
segunda parte, pp. 268-272.32PHO 4/12, entrevista de febrero/marzo
de 1973 por E. Meyer y A. Bonfil, pp. 15,32.
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Luna cado durante el ataque villista contra la ciudad fronteriza
deColumbus, "haba luchado con o contra Madero, Orozco, Obregn,
Hill,Maytorena y Villa, segn se diera la oportunidad"."

Esta disponibilidad de las tropas revolucionarias fue re~orzada.
~or lasrelaciones altamente personalistas entre los soldados y sus
Jefes militares.Cuando un general cambiaba de lado, "su" gente sola
seguido en formaincondicional, puesto que por regla general tambin
haba sido re~lutadapor l. Este patrn clientelista caracteriz
particularmente los p~mer~sejrcitos de la revolucin, segn lo
describiera el general revolucIOn~noUrquizo con base en el ejemplo
del ejrcito maderista: "Los ~grupa~~en-tos tampoco constituan
unidades con denominaciones de caracter militar,sino que stas eran
conocidas por el nombre del jefe... la fuerza quemandaba el coronel
Sixto Ugualde, vena a ser la 'gente de don Sixto'; yla de Orestes
Pereyra, 'la de don Orestes' ."34 Para el grado militar con elque
un jefe semejante iniciaba su carrera en el ej~rcito ~or lo comn
eradecisivo el nmero de hombres que aportaba. ASI, por ejemplo, en
1914,el "general" Jos Morale Ibarra se adhiri a las tropas de
Diguez; sinembargo, slo le fue conferido el grado de teniente
coronel, ya que elnmero de sus seguidores comprenda menos de cien
hombres.P

Es cierto que con el crecimiento y la. t~a~sformaci~, de l~s
trop~srevolucionarias del norte en verdaderas divisiones, tambin la
jerarquiamilitar fue formalizada, pero las relaciones de lealtad
personal dentro delejrcito siguieron siendo mucho ms fuertes que la
disciplina frente a losmandos supremos, por no hablar del gobierno
del Estado.

A pesar de que, como secretario de Guerra bajo Carra~za,.
Obr~gnpudo integrar en 1916 las grandes unidades de tropas
constltuclOnal!stasen el nuevo Ejrcito Nacional bajo el control
formal de la Secretana deGuerra, no consigui superar las relaciones
personales y locale~ de lealtaddentro del ejrcito, as como tampoco
reducir en medida considerable elcuerpo de oficiales sumamente
inflado." ~ajo el gobie~o de ~arranzalos militares ms bien
disfrutaron de gran hbertad de aCCIOna mvellocal

33 NAW, M 274, r. 51, 812.00/17571. , .34 Francisco L. Urquizo,
Origen del Ejrcito Constitucio~alista, ~~X1CO, 1964, p: 17:35 Cf
Amado Aguirre, Mis memorias, p. 65. El propio Aguirre
habl~,mgresado.al ej:clto

con el grado de mayor porque, segn le explicara el general
Diguez, todos los mgemerosson incorporados con ese grado a nuestras
filas"; Aguirre, p. 45.

36 Lieuwen, pp. 45 Y46.
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y regional. "Las Jefaturas de Operaciones eran verdaderos feudos
en losque los generales disponan a su antojo de vidas y de
haciendas.'?" Alcandidato presidencial Obregn, sin embargo, le
resultara oportuna pre-cisamente esta estructura del ejrcito en su
lucha contra Carranza en 1920,ya que Carranza, como presidente, slo
contaba con un respaldo muy dbilentre los generales, cuya "huelga
general" dentro del marco del movi-miento de Agua Prieta sell su
destino.

Pero tampoco Obregn, como presidente, pudo confiar plenamente en
lalealtad del ejrcito aunque, siendo el general ms eminente de la
revolu-cin, al menos supo establecer mucho mejor que el civil
Carranza ciertocontrol sobre el ejrcito, mediante una combinacin de
importantes conce-siones a los jefes militares y reformas
administrativas bien dosificadas.

Al principio el triunfo del movimiento anticarrancista de Agua
Prietaen mayo de 1920 condujo, sin embargo, a un fuerte incremento
de losefectivos militares y sobre todo del cuerpo de oficiales,
puesto que granparte de las unidades anticarrancistas se adhirieron
al ejrcito de Obregn.Segn Vicente Estrada, veterano y luego
comandante de la guardiapresidencial, "Obregn ... aceptaba a todos
los que vinieran: felixistas,clericales ...; villistas que no se
haban rendido todava; zapatistas, todosentran y entonces ya no saba
quin era revolucionario y quin enemigode la Revolucin.?" Una idea
clara acerca de las modalidades para laintegracin de semejantes
unidades de tropas en el ejrcito encabezadopor Obregn se
proporciona en el relato del general de brigada EpigmenioJimnez,
que el 10 de mayo de 1920 se puso a las rdenes de Obregnjunto con
sus tropas. Enjulio del mismo ao lleg a los siguientes acuerdoscon
la Secretara de Guerra:

Primero: Que se reconoceran al suscrito y a sus fuerzas los
grados que en lafecha ostentaban. Segundo: Que se le daran una
hacienda o un rancho en ellugar que l eligiese as como implementos
de labranza. Tercero: Que se sumi-nistraran al suscrito $ 20 000.00
oro Nacional, y que dichas fuerzas quedaranbajo su mando ...39

37 Portes Gil, Quince aos, p. 253.38 PHO 4/12, p. 32.39 AGN,
O.-C., 1-1, IOI-G-22.
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