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El tema  de esta investigación se denomina "Los miembros del gabinete 

presidencial de Plutarco Elías Calles. Período  de  1924 a 1928'. Dicha 

investigación consiste en estudiar las relaciones  del  presidente con sus 

funcionarios y lo que  se consiguió en lo político, económico y social  con dichas 

relaciones. 

Después del movimiento revolucionario armado, se consolidó la época 

llamada del "caudillismo", comenzando con el presidente  interino  Adolfo de la 

Huerta, siguiendo con Alvaro Obregón de 1920 a 1924 y por último Plutarco Elías 

Calles de 1924 a 1928. 

Creo que los periodos de Adolfo de  la  Huerta y Alvaro  Obregón  fueron 

períodos en donde se consiguió la paz, mientras que el  de  Plutarco  Elias Calles fue 

de "reconstrucción" para la política, economía, sociedad y cultura  de México. Por 

lo cual considero que es importante estudiar el período  de "reconstrucción", no sólo 

a través de la obra general de Plutarco Elías Calles, sino a través  de los hombres 

que estuvieron en su gabinete, para saber por qué se optó  por esos miembros, 

saber si era  la  similitud de ideas, o porque eran personas que obedecían las 

órdenes sin  cuestionar. Es importante saber  cómo fue su relación y cómo 

influyeron en el "nuevo progreso" de México, como puede ser la creación del 
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Banco  de  México,  creación de escuelas, etc., así  como  qué  relaciones  de los 

miembros  del  gabinete  se  deterioraron, si es  que  se  deterioraron. 

Considero  que  es  importante  conocer los rasgos  de  las  relaciones  para 

conocer  qué  tipo  de política imperaba  en  México  en  esos  años para comprender 

las  bases  del  México  institucionalizado. 

Los objetivos  planteados  son,  saber  cómo  se  encontraba  políticamente 

México en los años anteriores  a 1924, para  poder  comprender en que  condiciones 

llegó  a la presidencia el general  Calles;  saber por qué eran  designados los 

miembros  del  gabinete  presidencial;  observar los intereses políticos, sociales y 

económicos  que  tenían  dichos  miembros;  analizar el  perfil  personal  de algunos  de 

los colaboradores más importantes  del  período  presidencial para así  poder 

entender  por  qué  se le llamó  a  este  período el  de la "reconstrucción". Es importante 

conocer en qué  tipo de situación política se  conocieron los miembros  del  gabinete, 

observando  si  desde  siempre  tuvieron los mismos  ideales y conocer  cuál  fue el 

motivo de  la ruptura  de  alguno  de  sus  miembros, para así poder  distinguir los 

movimientos  que  hubo en el gabinete y comprender  si  dichos  cambios  se  debían  a 

roces  con  otro  funcionario, con  el mismo  presidente o simplemente  porque  eran 

incapaces  de  estar en ese  puesto,  ya  sea  por  ineptos o por no convenirle  al 

presidente  Calles o algún  otro  miembro  de la política que  tuviera más poder o 



simpatia. Por úttimo  es conveniente estudiar cual fue  la  obra  del  General Calles y 

de los miembros del gabinete. 

La  hipótesis general del trabajo es que cuando Plutarco  Elías  Calles integró 

su gabinete presidencial, conocía bien a sus colaboradores, porque  habían sido 

hombres  que al igual que éI estuvieron  en  la  lucha  armada, además de  que 

consideró que eran  políticos importantes para  la "Reconstrucción" del  pais o para 

concretizar las ideas que  se habían estado formulando en  el país desde hacia 

tiempo y que con Calles en  el poder se lograron  concretizar,  aunque no fue  fácil, ya 

que el país se había enfrentado a movimientos armados y a una lenta  pacificación 

que se dio en las presidencias de Adolfo de  la  Huerta y Alvaro Obregón. Calles 

tenía un  gran entusiasmo por  iniciar  la llamada reconstrucción, por lo que se rodeó 

de hombres que estarían a su servicio y con ideas semejantes a las  de él. Todo 

parecía darse bien entre sus colaboradores, pero de cierto modo los ideales entre 

algunos de  ellos no eran compatibles, por lo cual se dieron pequeAas rupturas  de 

las cuales se puede observar que el hombre fuerte  del  gabinete  era  Luis Napoleón 

Morones, el  cual al final también tuvo que salir. 

Como hipótesis complementarias puedo decir que el secretario de Hacienda 

y Crédito Público Alberto J.  Pani, fue muy importante para el periodo de Calles, 

gracias a éI se consiguió abrir el Banco de México y el Banco de  Crédito Agrícola, 

también  supo ajustar el gasto público y redujo el gasto del ejército. Luis L. León, el 



secretario  de  Agricultura y Fomento,  creó la Comisión  Nacional  de Irrigación, para 

que el Estado  se  encargara  del  riego.  Con lo que  respecta al campo  se  lograron 

reformas  agrarias en las  cuales el Estado  se  debía  encargar  de  las  zonas  ejidales 

Calles  pretendió  dar  mayor  educación en  las zonas  marginales  del  país,  como 

podrían  ser  las  zonas  rurales, el proyecto  educacional  era  amplio,  porque  Calles 

pretendía  que  todos  tuvieran  acceso  a  la  educación,  por lo cual  mandó  que  se 

construyeran  escuelas,  creó la educación  secundaria y se  transmitieron  programas 

educativos  por la  radio. Otro  aspecto  que  Calles  consideró  importante  fueron  las 

comunicaciones,  por lo cual  se  esforzó en la construcción de carreteras, 

ampliación  de los ferrocarriles y el mejoramiento en las  vías  de  comunicación. El 

gobierno callista también  pretendía  tener el control  sobre los campesinos  y 

obreros,  a  estos  últimos los tenían  controlados en  la CROM, con ayuda  de 

Morones  que  se  encontraba en  la Secretaria de Industria,  Comercio y Trabajo. 

La reconstrucción  que  se  da en México es lograda en gran  parte  por los 

miembros  del  gabinete  que  consiguieron  realizar los  ideales del  presidente.  Los 

colaboradores  de  Calles  que  iniciaron con éI no fueron los mismos  que  terminaron 

el cuatrienio  presidencial,  ya  que  algunos  tuvieron  pequeñas  diferencias  de  opinión 

o ideología  con el presidente  de la República o con  su  "consentido  Morones", o 

simplemente  tuvieron  otras  actividades  que  consideraron  más  importantes,  pero  a 

pesar de sus  salidas  se  puede  encontrar  en la política una  continuidad  de  ideas, 

más  que  rupturas. 
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Para la realización  de  esta  investigación  hubo  ciertas  fuentes  importantes  de 

las  que  hablaré  brevemente.  Me  encontré con  un poco  de  problemas al buscar 

información en  las fuentes  documentales;  se remó en  primera  instancia  en el 

Archivo  Plutarco  Elías  Calles,  encontrando  poca  información  sobre los miembros 

del  gabinete  de  Calles  en el período  de  estudio, lo obtenido  ahí fue documentación 

oficial sobre los nombramientos y renuncias de los funcionarios políticos; 

posteriormente  se  buscó  en el Archivo  General  de la Nación en el fondo  "Obregón- 

Calles"  obteniendo  mayor éxito, porque  se  encontró  información  sobre  las 

renuncias  de  algunos  de los colaboradores  de  Calles,  esta  documentación  era  más 

específica en  el sentido  de  que  se  podía  por lo menos  tener una  idea del  por  qué 

ciertos  miembros  del  gabinete  renunciaron,  aunque  dicha  información no era  de 

todos los personajes de estudio; en este  mismo  fondo  se  encontraron  fuentes  en 

las  que  se  podía  ver  cómo  eran las relaciones  tanto  políticas  como  personales,  de 

los miembros  del  gabinete,  sin  embargo  esta  información  aún no  era suficiente,  por 

lo que  se  revisaron  ciertos  periódicos  para  saber  qué  se  escribía  de  ellos y para 

conocer  más  sobre la situación social, política, educativa y económica  del  país. 

Otra  de  las  fuentes  importantes  para  complementar el trabajo  fue el microfilm  de 

Records  of  the  department  of  state  relatinq to internal affairs 1910-1929  del 

National  Archives  Washington  que  se  encuentra  en la Biblioteca  del  Colegio  de 

México,  de  aquí  se  obtuvo el punto  de  vista exterior, con lo que  respecta al país; 

otro  de los puntos  de  vista  del  extranjero  se  pudo  encontrar en British documents 

on  foreinn affairs, estos  dos  documentos  son  sumamente  interesantes  porque 

describen a los miembros  del  gabinete  de  una  manera  en la cual  no se podía 
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encontrar  descripción  alguna en la época,  aunque  todos  sabían  cual  era  la 

personalidad  de  cada  uno  de ellos, pero  nadie la escribió  como lo hicieron los 

británicos, ni los norteamericanos.  Dentro  de la bibliografía  hubo  algunos libros 

que  fueron  base  del  trabajo,  por  su  extensión  y  contenido,  como  son los de  Enrique 

Krauze  y  Jean  Meyer,  Historia  de la Revolución  Mexicana,  tomos 1 O y 11, así  como 

Ayer  en  México  de  Dulles,  John W.F. Para el tema  específico  se  consultaron  varios 

libros, dentro  de los cuales los más  importantes  fueron  las  Declaraciones y 

discursos  políticos  de  Plutarco  Elías  Calles; los Apuntes  autobioqráficos  y m 
contribución al nuevo  réaimen  de  Alberto J. Pani, en los cuales  describe  su  vida  y 

los problemas  que  tuvo  que  enfrentar en  la política, tomando  mayor  atención en  el 

periodo de  estudio;  otra de las obras  importantes  es la de Eloy  Pedroza,  La  obra 

del Sr. Gral.  Calles y sus  colaboradores,  esta  obra  se  editó en 1927, por lo cual  es 

importante  conocer  cómo  uno  de los que  estaban  dentro de la política veía lo que 

estaba  sucediendo  dentro  de  las  secretarías  gubernamentales; la obra  de  Luis L. 

León  Crónica  del  poder,  es  interesante  porque en ella León no sólo describe  su 

relación con Calles,  sino  que  también  narra  los  sucesos politicos  de  la época  y 

como  es  obvio  están  vistos  desde su perspectiva;  por  último  esta la obra  de 

Francis  McCuliagh, Red Mexico,  de la cual  se  desprende  cierta  información 

importante de cómo un extranjero  concebía lo que  estaba  sucediendo en el país. 

X 
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1.  ANTECEDENTES 

Se acercaban las elecciones, para  Presidente de la República Mexicana, por lo 

cual  el 1, de  junio  de 1919 el  general  Alvaro Obregón lanzó su candidatura 

independiente  para  la Presidencia de  la República' . Mientras que existía un  grupo 

identificado con las  ideas  revolucionarias,  pero  no  estaban  unidos  a los generales 

Obregón y González, éstos estaban  decididos  a  postular a un ciudadano "civil", 

que  no  tuviera  compromisos  con  determinado grupo. por lo cual formaron  un  nuevo 

partido,  el  Partido Nacional Democrático,  perteneciente  al  grupo de Carranza. "Los 

fundadores  del  partido  no  son  partidarios del señor general Obregón, ni del señor 

general González, pero tampoco declaran  que son adversarios suyos (...) desean 

formular  un  programa  de acuerdo  a  las necesidades públicas y someterlo  a 

consideración  de  la persona que  también  libremente  indique el pueblo"2. Lo que se 

pretendía era postular  a  un  candidato  que representara  al  elemento  "civilista". Este 

tercer candidato  "civilista" se rumoraba sería el ingeniero Ignacio Bonillas, que era 

originario  de Sonora y embajador  de México en Washington. La candidatura  del 

ingeniero  Bonillas  fue lanzada por  el  Partido Liberal Yucateco el 24 de  octubre  de 

1919. 

Lo referente a la candidatura se puede  consultar en el 
libro Ocho mil kilómetros  de  campaña de  Alvaro  Obregón., PP. 
513-564. 

Excélsior, 2 de octubre de 1919. 



El diputado Manuel Chávez M. dijo en su  momento  que la "candidatura del 

ingeniero Bonjllas para la Presidencia de la República sólo es un ardid del  actual 

Presidente para provocar el descontento  de "pablistas y "obregonistas" que  tan 

encarnizadamente han comenzado  su  campaña. Y es natural que el seAor 

Carranza, con su política de  viejo  experimentador ponga ante los generales 

Obregón y González (...) un candidato que al parecer (o sin parecer) tenga el 

apoyo  de las esferas oficiales (...), el ingeniero Bonillas sólo quisiera ser el 

"tratd'union", el mediador entre Obregón y González para evitar los peligros de 

nuevos levantamientos que ensangrentarían a la 

El 30 de octubre en Querétaro el Partido Nacional Democrático lanzó su 

candidatura a la Presidencia de la República, al  igual que un  Manifiesto, del cual 

los principales puntos eran: 

Los generales González y Obregón son relativamente jóvenes y 
bien  pueden aspirar a la Presidencia en  periodos  posteriores  con 
mayores posibilidades de éxito I : .  ./ Se refiere que el Partido que 
postula al ingeniero Bonillas no  es anti-militarista, ya que todo 
mexicano debe sentirse orgulloso de haber tenido hombres que 
defendieran con armas los atentados de  que fueron victimas los 
señores Madero y Pino Suárez4 

' Excélsior, 3 0  de o c t u b r e  de 1919. 
~ _ _ _ _  

' Excélsior, 1 0  de  noviembre  de 1919. 



El partido dice no ser anti-militarista,  pero sí proclama la  candidatura  civilista 

de Bonillas, porque cree que sólo así habrá una  transmisión  pacífica del poder y 

que  se juzga mal al pueblo mexicano, porque se piensa que sólo se le debe 

atemorizar por  un  partido  político violento e imponer a su candidato  por la buena o 

por la mala. El general Cándido Aguilar declaró para  el  Excélsior el 21 de enero de 

1920, que éI apoyará a un candidato realmente civil,  "porque los espíritus están 

educados para respetar la ley y hacerse respetar. Amenazas así sólo muestran el 

apasionamiento de  un grupo y sus visibles temores de no ganar". Los partidarios 

del ingeniero  Bonillas  quieren gobernantes civiles y no un gobierno  militar o 

políticos militares. 

Por otra  parte,  el general Pablo González protestó como candidato a la 

presidencia  de  la República el 13 de enero de 1920, "por la Liga Democrática". 

González declaró que la candidatura de Bonillas  era  una  candidatura "tan 

intempestivamente lanzada y tan esencial y torpemente sostenida'" 

A partir de 1920 comenzaron las  hostilidades entre el gobierno  federal y el 

gobierno de Sonora, ya que  este último apoyaba al General Obregón, por lo que 

Carranza declaró que el río Sonora era propiedad de la  Nación, mientras que el 

gobierno de Sonora replicaba que era del Estado. El 4 de marzo de 1920, Carranza 

designó a Manuel Diéguez como  Jefe  de Operaciones Militares  en Sonora, por lo 

MATUTE, A., 1980, PP. 7 8 - 8 0 .  
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cual el gobernador  del  estado,  Adolfo  de la Huerta  protestó  nuevamente  y  nombró 

al general  Plutarco  Elías  Calles  como  Jefe  de  Operaciones  Militares en  el estado el 

7 de abril  de 1920, ya  que  éste  había  renunciado  a la Secretaría  de  Industria y 

Comercio el 3 de  febrero  de!  mismo  año. 

Alvaro  Obregón  se  encontraba en su  campaña  presidencial,  cuando  fue 

llamado el 5 de abril por el subsecretario  de  Guerra, el general  Francisco L. 

Urquizo, para declarar en  el proceso  que el gobierno de Carranza  seguía  a 

Roberto F. Cejudo,  por  traición al gobierno.  Carranza  quería  demostrar  que  había 

un acuerdo entre Cejudo y Obregón. 

Cuando  Obregón  llegó  a la Ciudad de México,  se  alojó con su  secretario 

particular, Fernando  Torreblanca, en  la casa del licenciado  Miguel  Alessio  Robles. 

El 11 de abril Obregón  se  presentó al juicio, el cual se suspendió  y  se le ordenó  a 

Obregón  que  se  presentara en el tribunal al día  siguiente,  pero  Obregón  huyó  con 

ayuda  del  ferrocarrilero  Margarito  Ramírez,  porque  sabía  que lo aprehenderían  en 

el  juicio si regresaba.  Carranza  ordenó  que  fuera  buscado  y  arrestado. 

El 11 de abril De la Huerta  y  Calles  anunciaron  "formalmente  que ya no 

reconocían  más la autoridad  de  Carranza. El día 15 hicieron  idéntica  declaraclón 

el gobernador de Zacatecas  general  Enrique  Estrada  y el gobernador  de 

Michoacán,  general  Pascua1  Ortiz  Rubio.  Casi al mismo  tiempo  Obregón y su 



amigo Morones se trasladaban a Chilpancingo -Guerrero- y desde ahí difundían 

una proclama, en  la que  se  afirmaba  que la conducta de Carranza  había hecho 

imposible la prosecución de la campaña electoral y que por  lo tanto para 

restablecer la democracia y la  libertad, sólo quedaban las armas.*I6 El 16 de abril 

se levantó en armas el general Carlos Greene gobernador de Tabasco. 

El 23 de  abril  de 1920, se publicó  en Agua Prieta, el Plan  del mismo nombre. 

La Proclamación del Plan de  Agua Prieta se debió a De la Huerta y Plutarco  Elías 

Calles, la redacción  fue del abogado y orador Gilbert0  Valenzuela y Luis L. León. 

El Plan consta de  diecisiete artículos y cuatro puntos. Proclama que la soberanía 

reside en el pueblo y que Carranza había  violado la soberanía  de los estados 

varias veces, por lo cual Carranza estaba traicionando los ideales de la  revolución 

"constitucionalista". El  Plan sostenía que Carranza no debía  seguir siendo 

considerado Presidente de México y se reconoció a Adolfo  de la Huerta como Jefe 

Supremo del Ejército Liberal Constitucionalista. Algunos de los firmantes del Plan 

de  Agua Prieta fueron: el ingeniero Luis L. L e h ,  los  generales Angel Flores, 

Francisco R. Manzo, Francisco R. Serrano, Roberto Cruz, Alejandro  Mange, Lázaro 

Cárdenas, Antonio I. Villarreal, Ignacio Enríquez,  Francisco  Urbalejo, Eugenio 

Martinez, J. Gonzalo Escobar, Joaquín Amaro, Abundio Gómez, Alfredo Rueda 

Quijano, José Amarillas, Fortunato Maycotte, Francisco  Figueroa,  Carlos Vidal, 

Alberto Pineda, Carlos Greene,  Benjamín  G. Hill,  Jacinto B. Treviño, Francisco J.  

' RICCIU, F., 1972, p.144; DULLES, J.W. .F., 1977, PP. 
33-37. 
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Múgica, los coroneles  Abelardo L. Rodriguez, J.M. Aguirre,  Fausto  Topete, el 

general  Plutarco  Elías  Calles y por supuesto  Adolfo de la H ~ e r t a . ~  

Venustiano  Carranza  junto  con los poderes  de la  unión dejaron el Distrito 

Federal el 7 de mayo  de  1920 en ocho  trenes, en su camino  se  encontraron  con 

varios  ataques  que-  lograron  superar.  AI  llegar al río Necaxa, en  el estado  de 

Puebla,  Rodolfo  Herrero los llevó a  Tlaxcalantongo,  donde  Carranza  fue  asesinado 

el  20  de mayo  del  mismo  año  y el 24 de mayo  fue  enterrado, al mismo  tiempo  que 

el Congreso de  la  Unión designó  como  Presidente  interino  a  Adolfo de  la Huerta, 

para  el período del lo .  de junio al 30 de noviembre. 

A mediados de mayo el general  Pablo  González retiró de modo definitivo su 

candidatura a la presidencia de  la República, por lo cual  recibió  "entusiastas 

felicitaciones  por su patriótico  gesto (...) para no provocar  estorbos  a la unificación 

revolucionaria y de manera  preferente  entre los elementos del Ejército, en donde 

los dos  candidatos,  Obregón y González  tienen  muchos  simpatizadores y 

partidarios."' 

' El texto del  Plan  de Agua  Prieta y sus firmantes se 
pueden  consultar en: TARACENA,  Alfonso,  La verdadera 
revclución  mexicana, 1918-1921. Porrúa, México, 1992, PP. 202- 
2 0 5 .  

El Universal, 17 de  mayo  de 192C. 



El  24  de  mayo  el  general  Calles  pidió  garantías  para el ingeniero  Bonillas, 

por lo cual  envió  un  telegrama  desde  Zacatecas al general  Obregón que  se 

encontraba  en  México,  D. F . ,  diciéndole: 

Tengo  noticias  que el ingeniero  Bonillas  ha  sido  hecho  prisionero. 
Juzgo  conveniente  que  se  den ijrdenes terminantes para que  se 
respete su vida principalmente por la calidad  de  extranjero  que 
tiene.' 

En el telegrama  se  puede  observar el tono  irónico y de burla  con el cual  se 

trataba al Ing.  Bonillas. 

El 10  de  junio  de  1920,  Adolfo  de la Huerta  recibió la banda  presidencial, su 

gabinete lo formó  con  varios  generales  que  habían  ayudado  a  derrocar al gobierno 

de  Venustiano  Carranza. El gabinete  presidencial  fue el siguiente: 

CUADRO 1 

SECRETARIA  DE  GOBERNACldN 
Lic.  Gilbert0  Valenzuela 
Lic. José Inocente  Lug0 

SECRETARIA  DE  RELACIONES  EXTERIORES 
Sr. Miguel  Covarrubias 

SECRETARIA  DE  HACIENDA Y CRÉDITO  PUBLICO 
Gral.  Salvador  Alvarado 

SECRETARIA  DE  GUERRA Y MARINA 
Gral.  Plutarco  Elías  Calles 

SECRETARIA  DE  AGRICULTURA Y FOMENTO 
Gral.  Antonio I. Villarreal 

SECRETARIA  DE  COMUNICACIONES Y OBRAS  PUB. 

' El Universal, 17 de mayo de 1920. 

l/jun/l920 - 4/agoll920 
4lagoll920 - 30/nov/l920 

I S/junll920 - 1 lagolf 920 

3ljunll920 - 30/novll920 

1 ljunll920 - 30/nov/l920 

1 ljunll920 - 30lnovll920 



I[ Gral.  Pascua1  Ortiz  Rubio I 1 ljunll920 - 301nov11920 II w SECRETARIA  D  INDUSTRIA,COMERCIO Y TRABAJO 
Gral.  Jacinto B. Treviño  1 ljunll920 - 30/novll920 a 

DEPTO.  UNIVERSITARIO  DE  BELLAS  ARTES 
Lic.  José  Vasconcelos 1 ljunll920 - 30/novll920 

SECRETARIO  PARTICULAR  DEL  PRESIDENTE 
Lic.  Miguel  Alessio  Robles 

GOBERNADOR  DEL  DISTRITO  FEDERAL 
Gral.  Celestino  Gasca 

FUENTE: RUlZ  Massieu,  Armando y Efraín  Flores  Maldonado,  Gabinetes  presidenciales, 
Costa-Amic,  México,  1988,  PP.  174-1 75. 

De la Huerta  envió  a  Fulgencio  Martinez  para  negociar  con  Villa la paz y que 

éste  depusiera  las  armas. El 28  de  julio  en  Sabinas  Coahuila,  Villa y Martinez 

firmaron un acuerdo  en el cual  Villa  dejaba  las  armas y residiría en la  "Hacienda 

Canutillo". 

Adolfo  de  la  Huerta  también  logró  exiliar  a  Félix  Díaz,  sobrino  de  Porfirio 

Díaz y destacado  líder  contrarrevolucionario.  De  la  Huerta  envió  a  Guadalupe 

Sánchez  para  que  le  mostrara  a  Félix Diaz las  propuestas  del  gobierno,  éstas 

consistían  "en  pagarle un millón  doscientos  mil  dólares  por  concepto  de  las  tierras 

que  le  pertenecían y que  repartió  Carranza.  a  cambio  de  deponer  su  actitud 

rebelde y marcharse  al  extranjero"."  Félix  Diaz  se  nego y Guadalupe  Sánchez lo 

detuvo y lo condujo  hasta  Veracruz,  donde  zarpó a la  Habana el 12 de  octubre, 

para  de  ahí  dirigirse  a  Nueva  Orleans. 

I MATUTE, A., 1980, p. 149. 



Mientras  tanto se reinició  el  proceso  electoral,  teniendo  como  candidato  a 

Obregón  por  un  lado  y  a  Alfredo  Robles  Domínguez,  por el Partido  Nacional 

Republicano. El 5 de  septiembre  de  1920  se  llevaron  a  cabo  las  elecciones  para 

presidente  de  la  República  y  el  26  de  octubre  "la  Cámara  de  Diputados  declaró  que 

Obregón  era  el  victorioso  con  1  131  751  votos  contra 47 441  a  favor  de  Robles 

Domínguez.  Diversos  candidatos  incluyendo  al  licenciado  Nicolás  Zúñiga  y 

Miranda,  recibieron  2 356 votos"."  A los pocos  días  Obregón  se  presentó  en  la 

Cámara  de  Diputados y  declaró:  "No  voy  a  gobernar  en  beneficio  de un partido, 

sino  en  beneficio  de  toda la Nación". 

1 .I El cardcter caudillista. 

El  gabinete  con el que  inició el presidente  Alvaro  Obregón  incluía  a  varios 

miembros que  colaboraron  con  Adolfo  de la Huerta, como el doctor  Cutberto 

Hidalgo, el general Pascua1 Ortiz  Rubio,  el  general  Antonio 1. Villarreal, el general 

Celestino  Gasca  y el licenciado José Vasconcelos.  El  gabinete  presidencial  tuvo 

varios  cambios  como  se  puede  ver a continuación: 

CUADRO 2 

SECRETARIA  DE  GOBERNACI6N 
Gral.  Plutarco  Elías  Calles 

2Isepll923 - 5/oct/l923 Gilbert0  Valenzuela 
1 /did1920 - 1 /sep/l923 

S/oct/l923 - 30/nov/l924 Enrique  Colunga 

SECRETARIA DE RELACIONES  EXTERIORES 
Dr.  Cutberto  Hidalgo l/dicl1920 - 14/enell921 

DULLES, J.W. F . ,  1977, p.84. 
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I 27lenell921 -271sepll923 Alberto J.  Pan¡ 
Aarón  Sáenz 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO 
Sr.  Adolfo  de la Huerta 
Alberto  J.  Pan¡ 

SECRETARIA  DE  GUERRA Y MARINA 
Gral.  Benjamín  G. Hill 
Enrique  Estrada  Reynoso 
Francisco  R.  Serrano 
Francisco R. Manzo 
Agustin  Maciel  Gutiérrez 

SECRETARIA  DE  AGRICULTURA Y FOMENTO 
Gral.  Antonio 1. Villarreal 
Ramón P. de  Negri 

SECRETARIA  DE  COMUNICACIONES Y OBRAS  PUB. 
Gral.  Pascua1 Ortiz Rubio 
Faustino  Roe1 
Amado  Aguirre 

SECRETARIA  D  INDUSTRIA,COMERCIO Y TRABAJO 
Lic.  Rafael  Zubaran  Carnpany 
Miguel  Alessio  Robles 
Manuel  Pérez  Trevitio 

DEPTO.  UNIVERSITARIO  DE  BELLAS  ARTES 
Lic.  José  Vasconcelos 

SECRETARIA DE EDUCACI~N PUBLICA 
José Vasconcelos 
Bernardo  J.  Gastélum 

DEPARTAMENTO  DE  ESTABLECIMIENTOS 
FABRILES Y APROVISIONAMIENTOS  MILITARES 

Luis  N.  Morones 
Celestino  Gasca 

SECRETARIO  PARTICULAR  DEL  PRESIDENTE 
Fernando  Torreblanca 

GOBERNADOR  DEL  DISTRITO  FEDERAL 
Gral. Celestino  Gasca 

27lsepll923 -3Olnovll924 

1  ldicf 1 920 - 25lsepll923 
271sepll923 -30lnovll924 

1 Idid1920 - 14ldidl920 
15ldidl920 - l/didl921 
2ldi~l l921 - 301didl923 
3l/dic!l923 -3Olsepll924 
l10~ff 1924 - 301nOVl1924 

1 ldicl1920 - 24labrll922 
241abrll922-  301novll924 

1 Idicll920- 16/febll921 
171feb11921-  14lju111921 
15ljulll921- 301nov11924 

lldicll920- 26lfebll922 
27lfeb11922- 22loctll923 
3010ctll923-  3Olnovll924 

1 Idid1920 - 2/0~ff1921 

3loctll921 - 2ljulll924 
2lju111924 - 30lnovll924 

1 ldicll920 -1 Ol0~t/l923 
1  1 lsepll924 -3O/oct/l924 

Gabinetes  presidenciales, 



El primer cambio  que  se  dio en  el  gabinete  fue el  del  general Benjamín G. 

Hill, este  se debió  a que Hill  falleció  el 14 de diciembre  de 1920, a los 44 años  de 

edad y a tan sólo catorce días de  su  nombramiento y fue  sustituido  por  Enrique 

Estrada Reynoso.  La muerte  de Hill se dio por  enfermedad, fue  atendido desde 

muchos días antes por un  grupo de doctores los cuales  eran  Gabriel Malda, 

Cutberto Hidalgo, Jose Siurob, Tomás Perrín, Ricardo  Manuel,  Enrique  Osornio y 

León  Martinez. Ellos realizaron  un estudio minucioso  del  estado  de  salud de Hill y 

"quedaron  de acuerdo todos ellos que éste era sumamente grave y que  la muerte 

era  ya inevitable"'2 

El siguiente cambio  fue el del general e  ingeniero Pascua1 Ortiz Rubio, el 

cual tuvo problemas con el secretario de Hacienda,  Adolfo de la Huerta. Los dos 

funcionarios del gabinete tuvieron un problema  que  comenzó  por los Ferrocarriles 

Nacionales de Mexico, ya que por decreto  de Venustiano  Carranza en 1914, éstos 

pertenecían a  la Secretaría de  Comunicaciones y Obras  Públicas,  por lo cual Ortiz 

Rubio  no  estaba de  acuerdo del manejo que se estaba  dando  en los Ferrocarriles 

Nacionales  de Mexico, por lo que decidió sustituir al director de  ferrocarriles, 

Francisco Pérez,  que era  amigo  de  De la Huerta. 

Ortiz Rubio pidió a l  señor Fausfino Roel, subsecretario de 
Comunicaciones,  que hiciera los arreglos para  instalar al  nuevo 
director de los Ferrocarriles, el ingeniero Camilo Pan;. Cuando Roel y 
.?  

Excéisior, 14 de  diciembre de 1920. 
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Camilo Pani fueron a las oficinas de los Ferrocarriles, Francisco 
Pérez había salido. Roel comunicó el cambio a los empleados, 
observando cierto desagrado por parte del oficial mayor, y envió 
numerosos telegramas y documentos comunicando lo que había 
ocurrido en la gerencia de los Ferrocarriles. Poco después se  fue a 
comer dejando a Camilo Pani cargo de la situación. A l  regresar del 
almuerzo, Roel encontró el edificio de  las oficinas de los Ferrocarriles 
rodeado por  la policia, y como no  pudo entrar, telefoneó al Jefe de  la 
policia, quien le comunicó  que  estaba siguiendo órdenes 
presidenciales. De la Huerta, al enterarse del cambio que el 
secretario de Comunicaciones iba a hacer, había convencido a 
Obregón de transferir los Ferrocarriles a la Secretaria de Hacienda” 

Esto se  supo en una conversación que  John W. F. Dulles tuvo con Faustino 

Roe1 en agosto de 1956, la cual es descrita en su libro Ayer en México. 

Ortiz Rubio al saber la decisión de Alvaro Obregón, presentó su renuncia, la 

cual fue aceptada y de inmediato salió para Europa. “En España, el ex-secretario 

de Comunicaciones recibió un  cordial saludo  de  Obregón, en el que le aseguraba 

que la administración quería que siguiera colaborando con  ella y lo comisionaba 

para realizar  un estudio técnico en Egipto”.14 La Secretaría de  Comunicaciones y 

Obras Públicas quedó en manos  de Faustino Roel, mientras que el general Amado 

Aguirre dejó las oficinas de la Caja  de  Préstamos para Obras  de Irrigación y 

Fomento  de la Agricultura, S.A., para tomar posesión como nuevo secretario de 

Comunicaciones. 

DULLES, J.W.F., 1977, p . 1 0 0  

’ *  DULLES J . W . F . ,  1977, p.100. 



El 3 de  octubre  de  1921  el Presidente  Alvaro  Obregón crea la Secretaria de 

Educación Pública, nombrando  como  secretario a José Vasconcelos, el  cual  estaba 

encargado  del  Departamento  Universitario y de Bellas Artes. 

Tomando  en  cuenta  las  primeras designaciones para el  gabinete 

presidencial, se puede decir  que  Alvaro Obregón al  igual que antes  Adolfo  de  la 

Huerta,  pusieron a sus amigos o a los que  colaboraron en el Plan de Agua Prieta 

en  puestos  importantes. Esto era  obvio y resultó  aún más lógico hacer unos 

cambios cuando se necesitaron, como en el caso de Pascua1  Ortiz Rubio, ya que 

Adolfo de la  Huerta era un  hombre  popular y pertenecía al  grupo sonorense. 

AI iniciar su mandato presidencial, Obregón prestó gran importancia al 

problema  agrario. El 28 de  diciembre de 1920, promulgó la Ley de los Ejidos, la 

cual no  fue  muy aceptada y se le tuvieron  que realizar  algunas correcciones, por 

ejemplo,  "mientras Carranza había impuesto a los concesionarios la  promesa 

escrita  de los pagos de los ejidos y de  las  otras  tierras recibidas por  el Estado, 

Obregón había optado  por  la dispensa de aquella ~bligación".'~ El 22  de 

noviembre de 1921  abrogó  la Ley de los Ejidos, porque declaró a unos pocos 

periodistas  que éI defendía  la ley  de los ejidos,  pero condenaba a los funcionarios 

que  estaban  encargados  de  interpretar  la ley. "Poco después de publicada esta 

declaración, Villarreal  presentó  su  renuncia  como  secretario  de  Agricultura. - 

sucediéndole  Ramón P. de  Negri-. La ley  de  ejidos  fue  sustituida  por  la Ley de 

I -  F I C C I U ,  F., 1972, p.156 
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Regularización  Agraria  de  1922,  que  resultó  ser  más  satisfactoria al delinear los 

procedimientos  legales para restitución de tierras  a los pueblos y explicar  qué 

derechos  tenían  estas  poblaciones.16 La dotación de tierras se  daba  dependiendo 

del  número  de  individuos  de  cada familia. "Un total de  192 400 hectáreas  fue 

entregada  a los pueblos  entre 1920 y  1922"",  siendo  entregadas  durante la 

administración de Obregón un total de 1 200 O00 hectáreas  entre  140 O00 

habitantes, por lo que  se puede  ver en los dos  últimos  años de gobierno  se 

entregaron  más de un millón  de  hectáreas,  cantidad  sumamente  exagerada. 

Otro cambio en  el gabinete  presidencial  se dio  el  27  de  enero  de 1921, el 

doctor  Cutberto  Hidalgo  aceptó la candidatura para gobernar su estado natal, por 

lo cual  Obregón  aprovechó para aceptarle su renuncia,  porque no lo consideraba 

apio  para  la Secretería de Relaciones  Exteriores, y designó a Alberto J. Pani,  como 

el nuevo  secretario, con  el pretexto  de  que  sería  provisional,  hasta  que  pudiera 

nombrarlo  embajador en Washington. AI nombrar  a  Pan¡ en esta  secretaría lo que 

Obregón  deseaba  era el reconocimiento  de  su  gobierno  por los Estados  Unidos, 

para  que le pudieran  financiar  a  México, ya que la situación  económica  era  muy 

mala  y  sabía  que Pati era el hombre  perfecto,  porque  era  "inteligente" y tenía 

facilidad  de palabra. 

DULLES J .W.F. ,  1977, p.96 
. -  
I TOBLER, E.W., 1994, p.Có5. 



En mayo de 1922 Adolfo de la Huerta realizó un viaje a Nueva York, para 

continuar las negociaciones con Thomas W. Lamont, banquero estadounidense 

que presidía  el Comité Internacional de Banqueros en México. El 16  de  junio De la 

Huerta firmó  el Convenio De la  Huerta- Lamont. "Por este  convenio el gobierno 

mexicano reconoció deber más  de mil  millones  de  pesos  (quinientos  millones  de 

dólares), por bonos y pagarés emitidos principalmente  antes  de la Revolución 

Mexicana, incluyendo más  de quinientos  millones  de  pesos  por  deudas de los 

ferrocarriles. México también reconoció intereses atrasados  de 400 millones de 

pesos y se obligó a pagarlos  en un período  de  cuarenta  años  principiando  en 

1928".'8 De la Huerta telegrafió el texto del  convenio a Obregón, el cual dudó que 

se pudiera  cumplir. Alberto J. Pan¡ le mostró a Obregón los errores "financieros" 

que cometió Adolfo de la Huerta. Ante tales  criticas  Calles  respaldó a De  la Huerta 

y Pan¡ admitió que dicho convenio ayudaría a México a mejorar sus relaciones  con 

Estados Unidos. El Congreso aprobó el convenio el 29 de  septiembre  de  1922. 

Tendientes a la reanudación de las  relaciones  diplomáticas  con los Estados 

Unidos,  las  pláticas se iniciaron en el número 85 de la  Avenida  Bucareli  en  la 

ciudad de México el 14 de  mayo  de 1923, los delegados  de ambos países eran 

Charles Beecher Warren y John Barton Payne de los Estados Unidos y el 

licenciado Fernando González Roa y el señor Ramón Ross por  México. Estas 

conversaciones se dieron a conocer como la  "Conferencia de Bucareli", la cual 

l 6  DULLES, J . W . F . ,  1977, p .  141. 



terminó el 15 de agosto  de 1923. Durante  las  conferencias  de  Bucareli  hubo un 

incidente  entre Ross y Warren,  por lo que  tuvo  que  intervenir  Adolfo  de la Huerta, 

para que no se  suspendieran las pláticas.  Por la conferencia de Bucareli  "México 

había  obtenido el suspirado  reconocimiento y Estados  Unidos  había  visto 

confirmada la  no retroactividad  del  artículo 27. El acuerdo  se  tradujo  además en la 

estipulación  de dos tratados  para la creación de organismos  adecuados  para 

juzgar 10s litigios f inancier~s~~" 

El 1 o de septiembre de 1923 el ingeniero  Luis L. León entregó  a  Obregón la 

renuncia del  general Plutarco  Elías  Calles,  que  fue  redactada el  12 de agosto del 

mismo  año. El motivo por  el cual  se  aplazó la entrega de  la misma, es porque 

Calles no quería  dejar la Secretaría de Gobernación,  hasta que  la situación  de 

México con respecto  a los Estados  Unidos  mejorara,  debido  a las conferencias  de 

Bucareli. Los motivos de su  renuncia  se  deben  a  que  su  nombre  sonaba  mucho 

como  candidato para las  próximas  elecciones,  por lo cual  renunciaba,  para  evitar 

"torcidas  interpretaciones". El licenciado  Emilio  Portes Gil renunció  a la presidencia 

del  Partido  Cooperatista  Nacional,  porque  dice: 

. . . nadie de esos miembros  desconoce mi tendencia  futurista en favor 
de  la  candidafura  del  ciudadano  general  Plutarco Elias Calles, que 
indiscutiblemente  representa  los  anhelos  del  proletariado  mexicano. 
Ahora  bien  como  dentro  de  la  agrupación  de  que  he  sido  presidente 
y miembro se ha  venido  desarrollando  por  algunos,  una  labor de 
intriga,  encaminada  a  desprestigiar  a ese hombre  de  la  revolución, 
labor  que  ha  llegado  a  algunos  casos  hasta  la  calumnia  e  injuria  más 

" RICCIU, F., 1972, p. 168. 
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reprobable y no  comulgando  con  esas  ideas y queriendo  dejar  en 
absoluta libertad  a  los  miembros  del  Partido Cooperatista Nacional, 
que  obren  en la forma  que mejor  crean conveniente, desde este 
momento  presento mi formal e irrevocable renuncia del  puesto  de 
Presidente del Partido y miembro del mismo . . . 20 

El 5 de septiembre el general Calles aceptó su candidatura  para  la 

Presidencia de la  República y formuló  su programa, el cual establece que  su 

política será igual a la del gobierno actual. Esto  generó  que  en la  "sección editorial" 

de El Universal del 7 de  septiembre,  se criticara  el  programa  del candidato, porque 

dicen que  Plutarco Elías Calles se compromete ante  el  pueblo a seguir en pie, 

tanto en sus aciertos como en sus errores los "principios y prácticas  de  la 

administración de Obregón". Con esto se puede  observar la  continuidad  que  en 

teoría se pensaba seguir entre Obregón y Calles. 

El 7 de septiembre  el general Ángel  Flores  aceptó  su  candidatura  para  la 

Presidencia de la República, la cual fue apoyada  por el Sindicato Nacional de 

Agricultores, la Liga Política Nacional, el Partido Nacional  Republicano,  la  Unión 

Nacional de la Revolución, el Partido Nacional Progresista y el Obrero 

Evolucionista2'. Mientras que en  el  Bloque Cooperativista se manifestaban dos 

fuertes tendencias: una callista y otra delahuertista, por lo cual  el 15 de  septiembre 

los callistas tomaron  la decisión de desligarse de los cooperatistas. 

'' El  Universal, 4 de septiembre  de 1923. 
Ver JOSÉ Valenzuela, E. G., 1982, PP. 76-79. 
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De la Huerta no estuvo  de  acuerdo con las  actas de las  Conferencias  de 

Bucareli, por lo cual habló  de renunciar  a la Secretaría  de  Hacienda,  "por  último  las 

controvertidas  elecciones  para la gobernatura  del  Estado de San  Luis  Potosí, en 

las  que el secretario  general  del  Partido  Nacional  Cooperatista,  Jorge  Prieto 

Laurens,  reclamaba la victoria -por lo que  se  formó  una  fuerte  hostilidad  contra el 

gobierno-  puesto  que  Obregón  había  permitido  anular las elecciones"22  por lo que 

De  la Huerta  finalmente  presentó su renuncia el 24 de septiembre de 1923 y fue 

aceptada al otro día,  quedando en  su  lugar,  el "preferido" de Obregón  (como lo 

llama Dulles),  el ingeniero  Alberto J. Pani. 

Después de la renuncia  de  Adolfo de  la Huerta, el Partido  Cooperatista le 

ofreció la candidatura para la Presidencia de la República  y la aceptó en octubre. 

Los del  Partido Cooperatista se interesaron en De  la Huerta, porque ante la 

Cámara  de  Diputados  estaban  perdiendo  afiliados  y  pretendían  recuperarlos  por 

medio de este,  ya  que, tal como  se ha explicado  estaba  separado de Obregón, 

además de  que Obregón  apoyaba  a  Calles para  la presidencia y esto  no  les 

convenía  a los cooperatistas,  porque con Calles en la presidencia, ellos quedarían 

fuera  y sin poder  controlar la Comisión  Permanente  por las notorias  preferencias 

de  éste hacia los laboristas. 

'" TOBLER, H.W., 1994, p. 428. 
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Zubarán  Campany  apoyó  a  Adolfo  de la Huerta, ya que éI había  renunciado 

al gabinete  presidencial  de  Obregón el 26 de febrero de 1922  quedando en su 

lugar  Miguel  Alessio  Robles, el cual  renunció el  22 de  octubre  de  1923  para  unirse 

y  apoyar  a  De la Huerta el cual el 23  de octubre  aceptó la candidatura  que le 

ofreció el Partido  Cooperatista 

El 16  de noviembre de 1923  se  acusó  a  Adolfo  de la Huerta de malversación 

de  fondos,  por lo que  tuvo  que huir a  Veracruz  y  desde  ahí  proclamó el 7 de 

diciembre el  Plan  de Veracruz o como  también  es  conocido la "Declaración 

Revolucionaria de  don Adolfo  de la Huerta" 

Algunos  puntos  importantes de éste  Manifiesto  son: 

l .  Respeto  absoluto  de  la  vida,  la  libertad y propiedades  de  todos  los 
habitantes,incluidos  los  extranjeros. 

2. Reglamentación  inmediata  del  artículo 123 de  la  Constitución  para 
fijar con  equidad  las  prerrogativas  de  los  trabajadores y los 
deberes de los  patronos. 

3. Solución  del  problema  nacional  más  agudo,  el  de  la  tierra a  través 
de  la creación de la  pequeña  propiedad  agraria  "según  el  espiritu 
del  articulo 27 constitucional",  fraccionamiento  de  los  latifundios, 
asignaciones  de  ejido,  pago  de las indemnizaciones.. . 

4 .  Observación  del  sufragio  efectivo  para  garantizar  la  soberania 
popular. 

5. Abolición  de  la  pena  de  muerte,  excepto  para  los  traidores  a  la 
patria  en caso de  guerra. 

6. Extensión  del  sufragio a  las mujeres,  sólo  en  las  elecciones 
municipales. 

7. Potenciación  de  la  instrucción y de  la educación  cívica. 

.. 
RICCIU, F., 1972, PP. 171-172; DULLES, 1 9 7 7 ,  PP. 211:- 
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El movimiento  delahuertista  se fue expandiendo por  toda  la  República y el 

13 de diciembre  de 1923 se  lanzó el  Plan  de Oaxaca,  cuyos principales puntos 

fueron: 

1. Se  desconoce al general  Alvaro  Obregbn en su carácter  de 
Presidente de la  República. 
11. Se  desconoce  a los actuales  senadores  y diputados al Congreso 
de la  Unibn,  como  miembros del Poder  Legislativo. 
111. Se  desconoce  a  los  actuales  magistrados de la  Suprema Corte de 
Justicia de la  Nación  como  miembros del Poder  Judicial. 
/V. Para los fines de ejecucibn  material de  este Plan se  reconoce a 
los ciudadanos  generales de división  Guadalupe  Sdnchez, Enrique 
Estrada  y  Fortunato  Maycotte,  respectivamente,  como jefes militares 
de las regiones de oriente  y  sureste; del  occidente y noreste; y del 
sur  y centro  del país. 
V.AI  ocuparse  la  ciudad de M6xico y logrado que sea el 
derrocamiento del actual  gobierno, los  tres  generales de división 
mencionados  designarán  por  mayoría absoluta de votos  un 
presidente  provisional de la República  quien  convocard directamente 
a  elecciones de poderes  federales  que se  efectuarán a más tardar a 
los  tres meses de hecha  la  designación del presidente pro~isional.~‘ 

El Plan  de Oaxaca es muy similar  al “Plan de  Agua Prieta”,  ya que también 

desconoció al Presidente de  la República;  algunos de los firmantes de éste Plan 

fueron: Garcia  Vigil, Guadalupe  Sánchez, Enrique Estrada y Fortunato May~otte.*~ 

Los últimos  tres  firmantes no reconocían la  autoridad  de  Adolfo de  la Huerta, lo 

cual habla  de que  quizás,  más  que  de una, se trata  de  varias  rebeliones. El 

movimiento  se inició en Veracruz;  Villanueva Garza tomó Jalapa  y  Salvador  Vega 

-‘ LEóN, L .   L . ,  1987 ,  p. 163;  DULLES, J. W.F. 1 9 7 7 ,  PP. 
2 0 3 - 2 0 4  y RICCIU, F., 1 9 7 2 ,  p. 173. 

-’ RICCIU, F., 1 9 7 2 ,  p. 173. 

29 



tomó Papantla, en total se apresaron 400 personas y De la  Huerta  insistió en 

liberarlos, por lo cual comenzaron las  fricciones  entre los rebeldes,  por lo cual 

Enrique Estrada se proclamó jefe de la  rebelión en Jalisco,  Zacatecas, Colima, 

Nayarit, Michoacán  y Guanajuato. 

Obregón  decidió que éI mismo dirigiría  las  operaciones en contra de 

Estrada. El gobernador de Puebla Froylán C. Manjarrez  era  intimo amigo de  De la 

Huerta, por lo cual  el estado de Puebla desconocía al gobierno de Obregón  y se 

unía  a los rebeldes. El gobierno rebelde  no  tenía  suficiente dinero, como lo tenía el 

gobierno de Obregón, pero más decisivo aún, fue  el  apoyo del gobierno de los 

Estados Unidos. 

El 28 de enero de 1924 cerca de  la  estación  ferroviaria la Esperanza, entre 

Puebla y Veracruz hubo un encuentro armado, saliendo  victorioso  el ejército 

obregonista comandado por el general  Eugenio  Martinez. "Para las fuerzas 

delahuertistas fue un desastre. Murieron  cuatrocientos hombres y cayeron 

prisioneros  mil trescientos de ellos"26  El 13 de  febrero  hubo  otra  batalla, esta  vez 

fue en Palo  Verde,  entre los estados de Jalisco, Michoacán  y Guanajuato, donde 

nuevamente ganaron los obregonistas, por lo que para  matzo los delahuertistas 

estaban dispersos, algunos generales lograron escapar a  Estados  Unidos, entre 

ellos  De  la Huerta. "En total unas siete mil  personas  cayeron víctimas de la 

rebelión  delahuertista. Del lado de los sublevados murieron más de  dos docenas 

'' RICCIU, F. , 1972, p. 174. 
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de generales, en su mayoria por las balas de los pelotones de f~silamiento."'~ 

Entre los generales fusilados estaban Manuel M. Diéguez, Garcia  Vigil, Fortunato 

Maycotte, Salvador Alvarado,  Ché  Gómez, Benito Torruco, Carlos Greene, 

Alejandro Greene entre otros.  De esta manera  terminó la rebelión delahuertista. 

En marzo de 1924 Calles reanuda su campaña presidencial, en su gira es 

acompañado por "Carlos Riva Palacio, Luis L. León, J. M. Puig Casauranc, Luis N. 

Morones, Ezequiel Padilla, Romeo Ortega y Rafael Martinez de Escobar.28 Puig 

fue el director de la campaña Pro-Calles. 

El otro candidato a la presidencia era el general sinaloense Angel Flores. 

Las elecciones se llevaron a cabo en  julio de 1924 y el 27 de septiembre la Cámara 

de Diputados declaró al general Plutarco Elías Calles como el próximo Presidente 

Constitucional, porque obtuvo 1 340 634 votos contra 252 599 de Angel Flores. De 

esta manera Calles tomó posesión como presidente de la República. 

2 7  TOBLER, H.W., 1994, p. 433. 

DULLES, J. W. F., 1977, p. 241. 
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2. LA PRESIDENCIA DE CALLES 

Desde  que  Plutarco  Elías  Calles  lanzó  su  candidatura  a la presidencia  de la 

República,  se  supo  que éI sería el continuador de la "Reconstrucción"  que  Alvaro 

Obregón  había  iniciado  durante  su  período  presidencial, sólo que  Calles sí logró 

materializar  muchas de esas  ideas  que  habían  estado en  el  aire, por lo cual  al 

período  presidencial  de  Calles  se le conoce  como el de  "Reconstrucción". 

2.1 Ascenso al poder. 

En marzo de 1924 Plutarco  Elías  Calles  reanudó  su  campaña  presidencial, al igual 

que el General  Angel  Flores.  Como  es  lógico  ambos  deseaban  obtener el mayor 

número  de  votos  posibles,  por lo que  sus  campañas  eran  intensas,  por  ejemplo 

Angel  Flores  "atacó la maquinaria política de  Obregón  y  Calles,  utilizando  en  gran 

parte el problema de  la Reforma  Agraria.  Afirmaba  que: la distribución  de tierras ha 

sido  uno  de los más  grandes  desastres  de la actual  administración  mexicana, 

puesto  que no se ha llevado al cabo  como  se  planeó.  Simplemente  sucedió  que el 

rico se ha empobrecido  y el pobre  no  se halla mejor  que  antes."29  Mientras  tanto 

Calles  atacaba la campaña política de Flores  diciendo  que éste era un 

"conservador y reaccionario". 

' GOODSPEED, S.S., 1955, E. 76. 



Como  parte  de su campaña  presidencial  Plutarco Elías  Calles, dirigió un 

mensaje  por  radio a todo  el país, en  el que dice: 

_ _ _  Creo  que un  programa  de  acción  social,  de  justicia  y  ordenación 
m&  humana de  derechos  y  de  deberes  traerá en nuestro país una 
mayor  consolidación  de  todos  los  intereses  legitimos,  porque 
detendrá  la  ola  de  protestas  que se traducen  frecuentemente  en 
movimientos  convulsivos en los  pueblos en formación,  y  porque,  ya 
dentro  de  un  ambiente  de  concordia,  resultado del  contento de todos, 
podrá  desarrollarse  ampliamente la riqueza  pública ... librando  a 
millones de mexicanos de  la condición  actual de parias,  por  una  obra 
de  educación,  de  estimulo  moral  y  económico  y de justa  protección 
por  medio de leyes  avanzadas. Creo firmemente,  que  la  Constitución 
de 1917 responde, en sus artículos  fundamentales, a las necesidades 
públicas,y que su aplicación  honrada  sin  emplearla como arma  de 
destrucción,  sino  como  medio  de  mejoramiento  colectivo,  puede 
ayudar  de  modo  poderoso  a  resolver  nuestros  hondos  problemas 
sociales. El problema  agrario  entendido y resuelto como lo concibo 
yo, como un  problema  integral y  constructivo  que  comprende  la 
dotación  de  tierras,  la  creación  y  fomento de  la pequeña  propiedad,  el 
aprovisionamiento  de  aguas,  y  la  fundación del cr4dito  agricola  que 
permita  el  fomento  de  la  agricultura  verdaderamente  nacional,  lejos 
de  ser  un  programa  suicida, es obra  eminentemente  constructora de 
bienestar  y  de  riqueza;  y  por  lo  que  toca  a las ventajas de naturaleza 
social  que  persiguen las masas de obreros, S610 reaccionarios 
empedernidos y cegados por  el  odio  de faccidn,  pueden  resistirse  a 
que se implanten  en  México  métodos y  sistemas de trabajo  de 
protección  legal  que  han  traído  en  los  pueblos m& avanzados la 
prosperidad y fortaleza  de  todas las  industrias. Un robusto 
nacionalismo,  por  encima  de  todo,  y  un  firme  y  enérgico  propósito  de 
hacer  patria,  estimulando  todo  lo  que  signifique  alientos  generosos  y 
tendencias  honradas  de  reconstrucción,  serdn mis actos  como 

- gobernante si  el pueblo  de  la  República me concede su confianza...30 

:, E l  Demjcrata, 12 de abril de 1924; LEóN, L. L., 1987, 
PP. 185-157. 



En el mensaje  de  Calles  se  pueden  observar  claramente  sus  ideas y lo que 

pensaba  realizar  durante  su  gobierno. Pocos días  después  Calles  esbozó  su 

programa de gobierno, si es  que  lograra  ganar  las  elecciones. El programa lo 

conformaban  ocho puntos 

l. Estimular  y  allegar  por  todos  los  medios  la  organización  del 
pueblo  mexicano,  para  que sus luchas no  tengan sólo punfos  de 
vista  políticos,  sino  propósitos  definidos  de  mejoramiento social. 

2. Cumplir y  hacer  cumplir  estrictamente  el  artículo 27 de  la 
Constitución  y  procurar  la  resolución  del  problema  agrario, 
entendiéndolo  como  un  problema  integral  en  el  que  la  parcela  es 
sólo  uno  de  los  factores  indispensables  para  el éxxito; organizando 
los sistemas  necesarios de crédito  agrícola,  de  dotación  de  aguas 
y  de  organización  cooperativa  de  los  campesinos. 

3. Procurar  la  inmediata  y  justa  reglamentación  del  articulo 123, para 
conseguir  que los trabajadores  tengan  toda  la  protección  legal  de 
que  gozan  en  los  países  industriales  más  avanzados,  para  que 
representen  en  la  vida  social y política  del  pais  el  papel que 
merecen  como  parte  integrante y  principalisima  de  la  producción  y 
de la riqueza. 

4. Continuar  el  programa  cultural y  educativo  de  las  masas  y 
preferentemente  de  los  indios,  de  modo  de  hacer  de  todos  los 
mexicanos  unidades  útiles a sí mismas,  a sus familias y a  la patria 
llevando  a sus espíritus  la  exacta  comprensión  de sus deberes. 

5. Procurar  el  desarrollo  gremial  de  las  clases  medias  y  submedias, 
acercándolas al  proletariado con  el que deben  compartir sus 
aspiraciones  y sus luchas. 

6. Lograr  por  un  amplio y bien  meditado  sistema  de  comunicaciones, 
el mejor  conocimiento  de  todas las  regiones  del país, y el 
intercambio  comercial  de sus productos,  como  base  moral y 
material  para el  desarrollo  del  espíritu  nacionalista. 

7. Establecer un  gobierno  netamente  nacional,  con  exclusión  de 
camarillas  y  sin  espíritu  sectario,  guiAndose  en  todos los casos por 
las  ideas  y  sentimientos  del país, representado  por las 
necesidades  de  las  grandes  mayorías, y no  por los intereses  de 
los partidos  políticos. 

8. Realzar el  acercamiento  de  México  con  todos los países del 
mundo,  con  base  en  el mutuo respeto, la equidad y justicia, sin 



aceptar que los  pueblos fuertes impongan su voluntad  a los 
débiles en asuntos  de  politica ir~terna.~' 

En el programa de gobierno son claras las funciones que desea realizar, 

como lo son el mejoramiento social; el problema agrario, que era uno de los 

principales problemas a los que se enfrentaría; la  protección  legal de los 

trabajadores, con lo cual obtendria  el apoyo  que su gobierno  necesitaría; la 

educación también fue  prioridad  en su agenda de trabajo; como lo fue el 

mejoramiento de las  vias de comunicación y el nacionalismo, por lo cual deseaba 

tener buenas relaciones con todos los países, pero  sin que éstos intervinieran en la 

política  nacional. 

Las elecciones se realizaron el 6 de julio de 1924, ese mismo día callistas y 

floristas se atribuían  el  triunfo. Los floristas se quejaron de  haber  sido víctimas  de 

numerosos atropellos, los cuales no  fueron especificados. Para el 11 de  julio ya  se 

tenían los votos obtenidos en  la  capital, "Plutarco Elías  Calles  obtuvo 41,455 votos 

y Angel Flores 8,540 votos"32 Calles no esperó la decisión  oficial,  por lo que en 

agosto salió  de viaje a Europa y Estados Unidos, lo acompañaron José Manuel 

Puig Casauranc, Arturo M. Elías y Gilbert0 Valenzuela. Puig Casauranc fue el 

encargado de preparar diplomática y políticamente la visita de Calles  en 

3 1  El Demócrata, 2 de  mayo  de 1924. 

3 2  Excélsior, 11 de  julio  de 1924. 

3 3  Sobre  este  viaje  puede  verse el artículo  de JOSÉ 
Valenzuela., "El viaje  de  Plutarco  Elías  Calles como 
presidente  electo por  Europa y Estados  Unidos"  en  Revista 
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Antes de salir de viaje, Calles declaró que "el  período  de  las  revueltas ya - 

habían- pasado  en México y sus habitantes se hallan ahora en vísperas de una era 

de prosperidad  y f e l i ~ i d a d " ~ ~ .  El 27 de septiembre la Cámara de  Diputados declaró 

que Calles seria el próximo presidente  constitucional  por haber obtenido 1 340 634 

votos contra 252 599 votos para Angel Flores.35 

A las primeras horas  del 1 de diciembre de 1924, en  el Estadio Nacional, "50 

mil personas"36 tributaron una estruendosa ovación  al  presidente  electo y vieron 

como éste  protestaba como presidente de la  República Mexicana. 

2.2 Consolidaci6n. 

Una vez la  presidencia Calles, estableció los objetivos de  su  gobierno: 

Mexicana  de  Sociología,  julio-sep.  3/1995,  Pp.191-210;  DULLES, 
J. W .  F., 1977, p. 241. 

3 4  MACIAS, C. ,  1994, p.  342. 

'' Para  más  datos  sobre la personalidad y la  campaña  del 
general  Flores  consultar, JOSk Valenzuela,  "Angel  Flores: 
Candidato  de la reacción?"  en  Estadistas,  caciques y 
caudillos, UNAM, 1988. 

Cifra  tomada  del  Excélsior, 1 de  diciembre  de  1924, 
pero DULLES estima 30 mil  personas,  mientras  que  el  embajador 
norteamericano  en  México  estima  40  mil  personas. Lo importante 
es que nunca  se  había  reunido  en  México  tanta  gente  para  una 
ceremonia  de  este tipo. 
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- Es necesario  abordar el problema  de  la  tierra  de  un  modo  completo 
e  integral. 
- Liberación  y  educación  de las masas  obreras,  campesinas  e 
indígenas. 
- Extensión de la  escuela  rural,  hasta  donde  lo  permitan  los  recursos 
de  México. 
- Cuestión de la  migración. 
- Establecimiento  del Banco C j n i c ~ ~ ~  

En estos  puntos  se  reafirma el Programa de Gobierno  que  había  esbozado 

en su campaña  presidencial y se  puede  observar  que  las  principales 

preocupaciones de Calles  eran la cuestión  agraria y la educación.  Para  poder 

enfocarse y dar su apoyo  a  estas  cuestiones, lo primero  que  tuvo  que  hacer  fue la 

"reconstrucción  económica",  por lo cual  ajustó el gasto  público  reduciendo las 

consignaciones para  las fuerzas  armadas 

a)  La  cuesti6n econ6mica. 

AI primer  mes en la presidencia,  Calles le plantea a Obregón  por  medio  de  una 

carta, cómo  encuentra el gobierno. 

Días después  de  recibido  el  gobierno,  vine al pleno  convencimiento 
de  que  casi  todos  los  problemas  interiores y exteriores  habían  sido 
ya  resueltos  por tu  administración,  toda  vez  que  podía  darse  por 
terminada  la  pacificación de/  país, (...) Esto me  trajo  al 
convencimiento  de  que el Único  problema  serio  que  teníamos  era  el 
económico, es decir,  nivelar  nuestros  presupuestos,  de  manera  que 
con nuestros  propios  recursos  pudiéramos  satisfacer  todos  los 
gastos  públicos,  cubrir  nuestros  compromisos  interiores y 
prepararnos,  para  en  caso  necesario,  afrontar  nuestros  compromisos 

' El Universal, 1 de diciembre de i924. 



exteriores  me  resolví a afrontar  este  problema,  sin  vacilación  de 
ningún  género;  y  de  acuerdo  con  los  senores  ministros,  el  decreto 
que  la  prensa  publicó y que  tú  ya verias,  esta  institución  queda 
organizada  para  constituirse  en  el  Banco  Único (...) con  los fondos 
destinados  a  la  reanudación  de  la  deuda (...) si  durante el  año  ningún 
incidente  turba  la  tranquilidad  del pais, el Banco Único  será 
establecido  por  el  mismo  gobierno.38 

Uno de los objetivos  de Calles era la  creación  del Banco Único, por lo cual 

Pani tuvo  algunas conversaciones con el  Comité  Internacional de Banqueros. La 

creación  del Banco Único  era necesaria para  que México obtuviera su autonomía, 

se pretendía  controlar  el  capital  disponible,  ya  que la "banca mexicana", estaba 

dominada por  instituciones privadas, de  las cuales la mayoría eran de extranjeros. 

El gobierno deseaba tener  el  control del  capital nacional, porque de esta manera 

se fortalecería el Estado, lo cual es indispensable para la "Reconstrucción" 

A  finales  de 1924 Alberto J. Pani, secretario de Hacienda organizó una 

comisión presidida por éI, para elaborar leyes, estatutos y escrituras para el Banco 

Único de Emisión. Esta comisión  la  integraron  Manuel Gómez Morín, Fernando de 

la  Fuente  y Elías S.A. de Lima.39 El Comité  Internacional de Banqueros objetó 

fuertemente  por la  creación del Banco Único de Emisión, consideraban que se 

hacía a expensas de los pagos de  la  deuda  externa,  pero Calles lo Único  que 

deseaba era obtener  su  autonomía  "económica"  y Obregón podía ver  como  uno  de 

sus sueños lo realizaba Calles, por eso le escribió  diciéndole: 

38 APEC, "Obregón, Alvaro", gav.48, exp.5. 

39 Ver KRAUZE, E. y J. MEYER, 1984, PP.  35-38: KRAUZE, 
E., 1992, PP. 49-53. 
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Aunque  lo  esperaba,  me  sorprende,  sin  embargo,  lo  próximo  que 
está  el día en  que  la  nación  y  el  mundo  entero  serán  sorprendidos 
con  la  apertura  del  Banco  Único  de  Emisión  y  más  aún  con  el  monto 
de su capital,  paso  éste  el  más  sólido  que  se  habrá  dado  desde  que 
la  Revolución  se  inició  para  fortalecer  la  autonomía  nacional,  que 
nunca  podría  disfrutar  nuestro  país  si  no  se  consolida su autonomía 
económica,  ya  que  los  hombres  y  los  pueblos  no  pueden  llamarse 
independiente,  mientras  no  estén  capacitados  para  bastarse 
económicamente. Yo te  felicito  por  este  triunfo,  que  tendrá  mayor 
elocuencia  y  más  trascendencia  que  muchas  de las promesas 
hechas  por  los  hombres  de  la 

En  la creación del Banco, el gobierno contribuyó con "51 millones de 

 peso^"^' , de esta manera obtenía el 51% de las acciones del banco y el 49% 

restante se ofreció al público. Las reservas fueron por 57 millones de pesos y para 

1927 el banco contaba con "62 198 614 pesos. Las funciones esenciales -del 

Banco  de México- son:  emitir billetes, regular la circulación monetaria de la 

República, los cambios  sobre el exterior y la tasa de interés; redescontar los 

documentos  de carácter genuinamente mercantil, efectuar las operaciones 

bancarias que requieran el Tesoro Federal y subsidiariamente las que competen a 

los Bancos  de Depósito y Descuento."" La inauguración del Banco de México  fue 

el 31 de agosto de 1925 en su domicilio provisional del Banco de Londres y 

México, y el 12 de octubre de  1927 se trasladó al edificio actual. Por fin después 

4'J APEC,  "Obregón,  Alvaro", gav.48, exp. 5.  

4 1  ZEBADUA,  E.,  1994, p. 278. DULLES menciona la 
cantidad  de 55 734 500, p. 257. 

PEDROZA, A. E., 1927, p. 88; K W U Z E ,  E. y J. MEYER, 
1984, p. 39. 



de  ocho años de pensar en la  creación del Banco Único de Emisión43, se había 

logrado su creación. Pan¡ fue un hombre importante en este logro, porque  reunió a 

los hombres que se necesitaban y pudieron superar los obstáculos,  aunque con la 

creación del Banco de México no concluyó la  reconstrucción, como lo mencioné 

anteriormente, este  era  el paso para el  inicio  del mismo proceso. "En 1925 se 

emitieron tres millones doscientos mil pesos, al año siguiente se redujeron a dos 

millones seiscientos mil y en 1927 sólo -se emitieron-  un  millón  ochocientos 

billetes. 

Con el Banco de México, el gobierno  no obtuvo su independencia 

económica, porque unos días después de la  apertura  del  banco la Secretaría de 

Hacienda buscó a los banqueros para intentar  restablecer los contactos  de  crédito 

público. 

El 2 de  abril de 1925 se expidió la Ley de Impuesto  sobre  la  Renta,  la cual 

permitió que se diversificaran  las fuentes de ingreso  nacional, también se 

cancelaron algunos subsidios que iban  dirigidos a asociaciones  de  beneficencia. 

El presidente Calles junto con  Pani,  dictó  el 30 de  julio  de  1927, unas 

medidas respecto al presupuesto que  se daría a las  Secretarías  de  gobierno. 

, .  
' '  Ai r e spec to  se puede consultar KRAUZE, E., y J. MEYER, 

1984, PP. 35-37. 
. .  
' 3  FLORES c . ,  R., 1988, p. 1 9 1 .  
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"Dispuso  que  se  expidieran  disposiciones  legales  y  reglamentarias  a  las 

que  se debia sujetar la formulación  de los presupuestos  parciales de las  diversas 

dependencias de gobierno,  suprimió  las  partidas  globales  para  que  se  conocleran 

los fines  específicos  a los que  se  destinaban los recursos del gobierno  y  ordenó 

una  serie de acciones  adjcionales  conducentes a la mayor  fiscalización  y  control 

de  los gastos  del presup~esto."~~ Todo  esto lo hizo  para  tener un control  de los 

gastos  del  gobierno,  ya  que el país  se  encontraba en una  grave crisis financiera. 

b) Los problemas agrícolas. 

Otro  de los puntos  importantes  para  Calles, fue  el sector  agrícola,  por  eso eligió 

como  ministro de  la Secretaría de Agricultura  y  Fomento  a  Luis L. León,  porque 

este  conocía  muy bien los problemas  agrícolas  y le sería de gran utilidad. AI 

hacerse  cargo  de la Secretaría  de  Agricultura,  Luis L.  León manifestó  que  se 

esforzaría para que se cumpliera el programa  agrarista  de la Revolución  que  había 

sostenido  Alvaro  Obregón y que la política a seguir  sería la  dirigida por  Calles. 

La  situación  agrícola  era  preocupante,  porque  en 1925 en  México sólo se 

cultivan "7 millones,  aproximadamente,  de un total de 200 millones  de  Ha  de 

extensión ter r i t~r ia l " .~~ por lo cual  Calles  y  Luis L. León  se  dedicaron al estudio y 

ZEBAfiUA, E., :994, p. 2E5, .  

_ I  GOCDSPEED,  S.S., 1955, F. 78. 



resolución  de los problemas  ejidales  y  las  tierras  comunales  León  señalaba  que 

de  acuerdo con  el Artículo 27 de la Constitución,  las  tierras  ejidales debian ser 

poseidas en común y en ese  momento los ejidos  estaban  fraccionados  por 

propietarios  individuales.  Por lo cual  Calles  publicó el 19 de  diciembre  de 1925 la 

"ley  del  patrimonio  del ejido", la cual  "revisaba la organización de  las autoridades 

que  debían vigilar y cuidar  las  poblaciones  ejidales y establecía  que en ciertas 

zonas  que  debían  ser  usadas  comunalmente,  las  tierras  del  ejido  debían  ser 

divididas en parcelas  que  serían  distribuidas  a  ejidatarios  individuales".  De  esta 

manera  estaban  negando los principios de  la Revolución,  pero León y Calles  se 

defendían  diciendo  que  era la "única  manera  de  estimular la iniciativa y el interés 

de los indios y pequeños  agricultores en  el desarrollo Lo que  Calles 

pretendía con esto  era  favorecer la pequeña  "propiedad  agrícola  convirtiendo  a  los 

campesinos en propietarios  de las tierras  que  pudiesen  trabajar.  Calles  creía  que 

gracias  a  esta política se  evitarían  revoluciones y al mismo  tiempo  se  ofrecería un 

espacio al capital, para la creación de bancos  agrícolas y asociaciones  protectoras 

del  capital y el trabajo."48  Pero  fueron más los sueños  de  Calles que  la realidad, ya 

que  se  creó el Banco  Agrícola,  pero no tuvo  tanto  éxito  como éI lo esperaba. 

e -  GOODSPEED,S.S., 1955, p. 19. 

46 RIVERA C., J., 1987, Fp. 35-36. 



El 9 de enero de 1926 se creó la "Ley de I r r i ga~ ión"~~  y se instituyó la 

Comisión Nacional de Irrigación dependiente de  la  Secretaria  de Agricultura y 

Fomento, esta comisión era responsable de realizar  instalaciones  de  riego, por lo 

cual en 1927 se gastó 15 millones de pesos en  la  construcción  de  las presas en 

Aguascalientes, Coahuila y Nuevo León. Para ese mismo ario la Comisión tenía un 

presupuesto de 18 millones. Desde su establecimiento  a  julio  del mismo año, ha 

invertido  en números redondos, $1 1,500,000, distribuidos como sigue: 

Construcción de obras de riego, maquinaria y  equipo $ 7,730,000 
Adquisición de obras y derechos sobre tierras 2,500,000 
Estudios de proyectos de obras 1,050,000 
Construcciones diversas 100,000 
Existencia en el almacén de instrumentos, equipo  y  útiles 
diversos 120,000 
T O T A L  $1 1,500,000 
FUENTE:  PEDROZA A, ,  E., 1927, p.52. 

Para 1928 las obras de riego se hicieron  en Aguascalientes, Nuevo León, 

Hidalgo, Tamaulipas, Baja California, Guanajuato, Chihuahua y Michoacán. Se 

logró la irrigación de un cuarto de millón de hectáreas. 

Otro proyecto muy mencionado en el  gobierno de Calles  fue  el incorporado 

en la Ley del 10 de febrero de 1926, donde se establecía al creación del Banco 

Nacional de Crédito Agrícola, su función es la  de  tener  "un  control sobre los 

4 9  Para  mayor  información  sobre el sistema  de  riego 
durante el período  consultar, ABOITES Aguilar,  Luis, La 
irrigación  revolucionaria.  Historia  del  sistema  nacional  de 
riego  del Río Conchos,  Chihuahua. 1927-1938, SEP-CIESAS, 1988, 
350 PP. 



creditos que se otorgan y que deben registrarse  en  los  libros  respectivos. Estos 

libros son:  de Constituciones, Estatutos y Emisiones; de Actos y Contratos que 

afecten a la  propiedad o a la posesión, como compraventa, posesiones, 

colonizaciones, fraccionamientos, etc.; de  Actos o Contratos que afecten  el uso o el 

goce  de bienes, como el arrendamiento, aparcería, etc.; de  Concesiones de  aguas 

y obras hidráulicas; de Hipotecas y Compromisos y de esto con el  fin 

de evitar las “complicadas” diligencias  notariales  en  operaciones  de préstamo. El 

Banco Nacional de Crédito Agrícola inició  con un capital  de 50 millones. Hasta el 

30 de agosto de 1927 el banco había prestado sólo 1 376 261  pesos a 369 

sociedades ejidales. Este banco no tuvo tanto éxito como se esperaba, porque, los 

ejidatarios no se sentían seguros, por miedo a perderlo  todo, a pesar  de que se 

realizó una  gran propaganda editando folletos  con la información  correspondiente. 

Lo que sí fue un éxito, o por lo menos en números, fue  la  distribución de 

tierra, ya que se entregaron entre 1924 y 1925 de 2, 600, O00 a 3 millones de 

hectáreas de tierra. 

Para alentar al agricultor como al ganadero, se realizaban exposiciones 

periodicamente en donde podían exhibir sus productos o ganado  en donde los 

mejores ejemplares eran premiados. 

PEDRCZP,, A. E . ,  1927, p. 6 0 .  



c) La  reconstrucción  educativa 

Por  todos es sabido  que  Calles  fue  profesor  de  escuela rural, por lo cual 

sabía  que  debía  promover la educación y la creación  de  escuelas,  ya  que le habían 

interesado los problemas  relativos  a la educación,  principalmente en las  zonas 

rurales. 

El encargado  de la Secretaría de Educación  Pública fue José Manuel  Puig 

Casauranc el cual declaró  que  "no  tiene  prejuicios  sobre  determinados  programas 

en vigor y estima  que  todos los esfuerzos  últimos en  pro  de  la instrucción  han  sido 

nobles y  gallardo^",^' por lo cual  se  propone  continuar  esas  obras con el fin de 

obtener  buenos  resultados. "El programa  educativo  que trae el Sr. Presidente 

Calles  -dice Puig- es  vasto  e  interesante: el satisfacerá  seguramente  las 

necesidades  del  pueblo.  Me  toca  a mí desarr~l lar lo,"~~ Calles  tenía un proyecto 

muy  ambicioso,  pretendía  ampliar el Departamento  de  Cultura  Indígena,  para  que 

la educación  llegara  a los lugares más recónditos  del  país. Le interesaba 

especialmente la educación  de  las  zonas  rurales,  porque  decía  que con educación 

los campesinos  podrían  mejorar  su  condición social, ya  que  no sólo es  "combatir  el 

analfabetismo,  sino  conseguir un desarrollo  armónico  del  espíritu  de  nuestra 

población  campesina  e  Indígena para que (...) pueda  esta  porción tan grande  de 

~~~ 

ZxcClsior, 2 de dlciembre de 1924. 

Ver el E x c ~ l s i o r o -  El demócrata, 3 de diciemkTE ~e 
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nuestro pueblo incorporarse plenamente a la c i~ i l izac ión,"~~ de  este modo Calles 

pensaba hacer de los "indios hombres verdaderos", concepto  del  cual  difiero y que 

con el tiempo Calles se dio cuenta que siempre fueron hombres verdaderos. 

Se realizó  una labor paralela  con la Secretaría de Agricultura, 

estableciéndose cuatro escuelas agricolas  federales.  También se creó  la  Dirección 

de Educación  Federal,  la cual instruía a los maestros rurales. 

El secretario Puig y el subsecretario Moisés Sáenz, trataron  de  continuar  el 

trabajo de Vasconcelos, o sea, establecer mil  escuelas  federales  rurales  por  aiío. 

Para 1928 funcionaban 3 300 de estas escuelas, pero  no  todas se construyeron  en 

el período de gobierno de Calles. 

El  29  de agosto de 1925 se creó la  escuela secundaria, ciclo  previo  a  la 

preparatoria y universidad. Se formaron bibliotecas  en zonas rurales, "se 

incrementaron los desayunos escolares y la  atención  médica  gratuita"54 

También por órdenes de Calles y Puig, el subsecretario  Moisés Sáenz se 

encargó de la  realización de escuelas internados, de la  educación  indígena y se 

realizaron transmisiones radiofónicas educativas.  La SEP publicó  en  1926  un libro 

" CALLES, P. E., 1979, p. 93. 

51 FLORES C . ,  R. 1988, p. 195. 
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donde  se  encuentra la historia  sintetizada  de la educación en México  titulado 

educación  públlca en México  a  través  de los mensaies  presidenciales  desde la 

consumación  de la independencia  hasta  nuestros  días.  De  esta  manera  hubo  otras 

publicaciones  que  mostraban los problemas  que  se  vivían en  el  periodo, como  se 

puede  observar en el estudio  que  Manuel  Gamio  realizó  sobre los "inmigrantes 

mexicanos en Estados  Unidos,  de 1926 a 1929". 

Durante  este  período  se  consiguieron  muchos  de los objetivos  que  Calles 

había  planteado  desde el inicio de  su  gobierno,  pero bien es  cierto  que no se 

alcanzaron  todas  las  metas  y  esto  puede  deberse  a  que el presupuesto  se  redujo 

en los últimos años del  régimen, ya que  se  destinaron  seis  millones  de  dólares 

para la edificación de escuelas  rurales,  mientras  que  para  irrigación  se  destinaron 

nueve. 

d) Las comunicaciones y carreteras. 

En  la Secretaría  de  Comunicaciones y Obras  Públicas,  se  designó  como 

secretario al Coronel  Adalberto  Tejeda, el cual  no  quiso  mostrar  su plan de  trabajo 

hasta  discutirlo con Plutarco  Elías  Calles,  pero  mencionó  que no descuidará  las 

obras  que  hay  "que  realizar en los puertos  de  Tampico y V e r a c r u ~ " , ~ ~  ya  que  no se 

encuentran en buenas  condiciones.  Calles  tenía  planeado  que  se  construyeran 10 

El Demócrata, S de diciembre de 1924. 



mil kilómetros de carreteras durante  su régimen  presidencial,  por lo que entre 

marzo y abril de 1925 se  crea la Comisión Nacional de Caminos, dirigida por el 

ingeniero León Salinas, la comisión debía  encargarse  de sustituir los caminos 

coloniales que obviamente  estaban deteriorados. Dicha  Comisión estaría 

administrada por  la  Junta Nacional de Caminos, la cual a  su  vez estaría integrada 

por representantes de la Secretaría de Hacienda y de  la Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas. 

El  interés de Plutarco Elías Calles sobre las carreteras, era  porque México 

se encontraba  prácticamente  sin carreteras, por lo cual  era  lógico  que  el  pais se 

encontrara incomunicado entre sí. El  ingeniero  León  Salinas "pronto tuvo 

alrededor de 10 mil hombres  trabajando en tres importantes carreteras y entre 

agosto de 1925 y el final de  1927, invirtió  casi  23  millones  de  pesostS6 El  19  de 

septiembre  de  1926  se inauguró la carretera México-Puebla "de 135 kilómetros, 

que  debería seguir hasta Veracruz. Ese mismo año se  abre la  de Pachuca,  que en 

el futuro entroncaría con la carretera Panamericana, cuyo  punto  de  partida sería 

Nuevo Laredo. El 11 de  noviembre  de 1927 el turista  capitalino  puede ya ir a 

Acapulco recorriendo 462 kilómetros. La  fiebre carretera se contagió a otros 

lugares. En Veracruz por ejemplo  se concluyó el camino  de San Andrés Tuxtla a 

 atem maco.'" 

56 DULLES, J.W.F.,  1977, p. 2 6 4 .  

57 KRAUZE, E., 1992, p. 55. 
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El logro de la construcción de  estas carreteras se debió  en  gran medida al 

impuesto sobre  la gasolina, ya que este impuesto ayudó en  parte  al financiamiento 

de los proyectos. Al termino de su periodo,  Calles  no  consiguió que  se 

construyeran los 10 mil kilómetros de carreteras, sólo consiguió 700  kilómetro^^^, 

los cuales fueron muy importantes para la comunicación rápida  y  segura,  porque 

en enero de 1928 se reglamentó el tránsito en los caminos nacionales  y se 

estableció el  servicio de vigilancia  en los caminos reconstruidos. 

En  febrero  de 1925 la  Dirección de Ferrocarriles  Nacionales  de México 

"pasó a depender de  la Secretaría de Comunicaciones y Obras  Públicas,  para 

reorganizar sus servicios y  nivelar sus gastos"59 De  esta  manera el gobierno 

dirigido por Calles  logró  la terminación del  Ferrocarril  Sudpacífico, que unía  a 

Nogales, Hermosillo, Guaymas, Mazatlán,  Tepic y 

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas  logró modernizar el 

sistema de comunicaciones telegráficas y  telefónicas  con un promedio de 250 mil 

pesos por año. 

Para  ampliar esto ver: KRAUZE, E., 1992, PP. 54-55. 

ir FLORES C .  , R., 1988, p. 194. 

' '  KRAUZE, E., 1992, p. 54. 



e)Ei  sector  obrero. 

Para la Secretaría de Industria y Comercio Calles  designó como secretario 

a Luis N. Morones,  el cual dijo no tener ningún  plan  para el cargo,  ya que 

mencionó que solo desea "trabajar y secundar en  términos  generales, la política 

del  Sr. Presidente  con el que -desea- colaborar con  toda  lealtadq6' Desde su 

campaña presidencial, Calles supo que debía tener a los trabajadores de su parte, 

por lo cual siempre les mostró su simpatía, recibiendo a su vez, su  apoyo  en  las 

elecciones. Calles  no sólo demostró su amistad con los trabajadores, al designar 

a Morones como secretario de Industria, Comercio y Trabajo, sino  que le dio a 

Celestino Gasca la  Dirección de Establecimientos Fabriles y Militares, el cual 

había tenido  una amplia experiencia en  la  organización  de  sindicatos y era 

miembro destacado de la Confederación Regional  Obrera  Mexicana (CROM); y a 

Eduardo Moneda  lo envió a la Dirección de los  Talleres Gráficos de  la  Nación. 

A esta  alianza  de  Calles  y  la CROM se  debe en gran  parte la 
reputación  de  "hombre  fuerte  de  México"  que  aquel  habría de adquirir. 
A cambio  de  la  protección  oficial  que  le  otorgaba Calles,  la CROM le 
dio  a  este  apoyo  incondicional  en  el  Congreso. (...) Una vez  que  la 
CROM contó con el  apoyo  oficial  para sus actos,  orientó su lucha,  no 
contra las empresas,  sino  contra los trabajadores no organizados y los 
sindicatos  independientes62 

El Demócrata, 3 de diciembre  de 1924. 

" GOODSPEED, S.S., 1955, p. 81. 
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La  CROM  era una organización  que  se  creó en 1918, esta  Confederaclón 

está formada  por  obreros. fabriles, trabajadores  (artesanos,  funcionarios, 

comerciantes, etc.) y campesinos  que  partían de los sindicatos,  uniones y 

sociedades  que se  habían formado en cada  localidad.63 Los compromisos  que 

contraen  Calles y la CROM  son: 

a) Respetar  en  todo,  los  movimientos  de  las  organizaciones  obreras 
pertenecientes  a la CROM,  siempre  que  estos  se  hagan de acuerdo 
con las  autoridades  a  que  correspondan. 
b) Proporcionar  todas  las  facilidades y gastos  necesarios  que  origine 
la CROM  para su organización. 
c) Disolver  paulatinamente el ejército nacional  un  año  después  de 
haber  tomado  posesión de la  presidencia y reemplazarlo por 
Batallones  Obreros  pertenecientes  a la CROM. 
d) Aceptar el Estado  Mayor  designado  por la CROM  que  se  encargue 
de la nueva  organización  del ejército proletario, cuyos nombramientos 
se  darán  a  conocer a la  Secretaría  cuando  ésta  lo  crea  necesario. 
e) Intervenir con todos los gobernadores  de los Estados  por  medio  de 
comisiones  especiales  para el buen  entendimiento,  cuando  llegase 
algún  desacuerdo  entre ellos y las  organizaciones  obreras 
pertenecientes  a  la  CROM, o cuando  algún  órgano de distintas 
tendencias trate de  desvirtuar  este  pacto. 
r )  Designar al señor  Luis N. Morones  secretario  de Industria, Comercio 
y  Trabajo,  para  que  organice  a  los  obreros  bajo el programa  de la 
central. 64 

La  CROM  tenía  mucha  fuerza, por lo que en 1925 organizó un sindicato 

aprobado  por  Morones  que  sería rival del  sindicato  independiente  de  tranviarios, 

pero  la  Compañía  de  Tranvías  se  negó a aceptar al nuevo  sindicato,  por lo cual  al 

' '  MEYEK, J. y E. KRAUZE, 1984, p. 77. 
~ 

Para  ampliar l o  r e f e r e n t e  a _  p a c t o  Ca:les-C?33r.I, 
c o n s u l t a r  RIVERA C . ,  ;., i957, PP. 26-28. 
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CROM declaró la  huelga. Calles intervino y denunció que la compañía estaba 

tratando de erigirse  en poder rival del gobierno. AI final  la compañía firmó un 

contrato con la CROM y tuvo que pagar 100  mil  pesos  por  salarios caídos por el 

tiempo que duró la huelga65. 

De esta manera la CROM  se convirtió  en la organización  que más obreros 

afiliados  tendría, ya que en 1926 afirmaba contar con  dos  millones,66 cifra que 

según varios autores dicen es exagerada, pero difícil de ratificar,  por  falta de 

buenas fuentes; decían tener adheridas a la CROM "setenta  y  cinco federaciones 

obreras, ciento  cinco agrupaciones en  el  Distrito  Federal,  mil  sindicatos en todo el 

país y  mil  quinientas organizaciones  campesina^".^' Gracias  a  que  la CROM 

obtuvo el control de los obreros las  huelgas  disminuyeron  en el gobierno  de Calles, 

esto se puede ver, ya  que en 1924 y 1925 se dieron muchas huelgas por parte  de 

los petroleros,  electricistas,  industriales  textiles,  ferrocarrileros, mineros, etc., de 

1926 a  1928  las  huelgas disminuyeron, porque la CROM y Calles se unieron para 

satisfacer en lo  posible  las demandas  de los trabajadores, por ejemplo en 1926 

Calles tomó la  "decisión de disminuir los impuestos a los industriales  poblanos  y 

sonorenses"68 para que  se reajustaran los salarios  en  beneficio de los 

5 5  Para  ampliar e s t e  problema y estudiar más casos ver :  
GOCDPEED,S.S., 1955, PP. 81-82; MEYER, J. y E. KRTIUZE, 1984, 
PP. 151-158. 

Consultar MEYER, J. y E. KRAUZE, 1984, PP. 77-78. 

'~ RIVERA C., J., 1987, p. 19. 
, -  

MEYER, J. y E. KRP,UZE, 1984, p. 158. 



trabajadores, En todos los sectores  se  pretendió  llegar  a un "arreglo  amistoso",  por 

lo cual  las  siguientes  huelgas  que  se  dieron en los dos  últimos  arios  de  gobierno  de 

Calles,  fueron  por  reajuste  de  salarios. 

La  CROM no pudo  tener el control  de  todas  las  ramas  productoras,  por 

ejemplo  combatió  fuertemente  contra los ferrocarrileros  y los electricistas 

 independiente^.^' 

El papel de  la CROM  fue  de  suma  importancia  para el gobierno de Calles, ya 

que  podía  dar fin a un problema  laboral;  como podia iniciarlo, para así  tener más 

afiliados  tanto  para  su  Confederación,  como para el gobierno. No se  podía  decretar 

huelga  alguna sin  el consentimiento del sindicato  y  hay  que  recordar  que la 

mayoría de estos  eran  crornistas.  Morones  no sólo quiso  sindicalizar  a los obreros, 

sino  que  también lo hizo con los campesinos,  por lo que  se  enfrentó  "discreta  pero 

seriamente con Luis L. León, el secretario de Agric~ltura"'~, si  este  problema  no 

llegó  a  más fue porque  Morones  sabía  que  León era  un hombre  importante  dentro 

de la política de  Calles. 

"' Para  ampliar sobre la lucha  de la CROM contra las 
ferrocarrileros y los electricistas independientes, consultar 
YEYYEF, J. y E. KFAT'ZE, 1984, PP. 159-166 y sobre lo: 
ferrocarriieros e n  RIVE= C., J., 1987, p. 20. 

MEYER, J. y E. KFcA'JZE, 1984, p. 79. 
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3. COMPOSlClÓN DEL GABINETE PRESIDENCIAL. 

Una  vez  que  se  declaró al General  Plutarco  Elías  Calles  como  Presidente 

Constitucional, las felicitaciones no  pararon de llegar, al igual que  ciertas 

propuestas  que  deseaban  fueran  tomadas  en  cuenta  por el General  Calles. El 12 

de  noviembre  de 1924 Pedro  Ayaquica le envió  una lista de nombres de los que 

podrían  colaborar en su  gobierno 

Secretario de Guerra:  Gral.  Jesús  María  Ferreira. 
Subsecretario:  Gral.  José  Juan  Méndez. 
Secretario de Gobernación:  Basilio  Vadilla. 
Subsecretario:  Gilbert0  Valenzuela. 
Secretario de Hacienda:  Ingeniero.  Luis  L.  León. 
Subsecretario:  Estaban  B.  Calderón. 
Secretario  de  Comunicaciones:  Pascua1  Ortiz  Rubio 
Subsecretario:  Ingeniero  Yepez  Solórzano. 
Secretario de Industria,Comercio:  Marcos E. Raya. 
Subsecretario:  Luis N. Morones. 
Secretario  de  Agricultura:  Celestino  Gasca. 
Subsecretario:  Francisco  Garza. 
SecretaFio de Relaciones:  Aarón  Sáenz. 
Subsecretario:  Alfonso  Cabrioto." 

Como  se  puede  observar  hizo  caso  omiso de dicha lista, porque sólo se 

encuentran en su  gabinete  como  secretarios  Aarón  Sáenz  y  Luis L. León,  este 

último en Agricultura,  no en Hacienda.  Otra  sugerencia  que lleg6 a  manos  de 

Calles  fue la de  Francisco  Jiménez, el cual lo felicitó por  llegar  a la presidencia y 

APEC, "Ayaquica, Pedro", Gav. 7, Exp. 211, Inv .  437. 



le "suplica  que al formar  su  gabinete,  siga en  su  puesto  el Sr. Ramón P. de Negri, 

por convenio  a los intereses  agraristas del país."'* 

Carlos  Macías en  su tesis  doctoral titulada  La  fuerza  del destino:  Una 

bioarafía de Plutarco Elías Calles,  considera que  para  evitar  revueltas, Calles 

intenta  calmar  a De  la Huerta  enviándole un telegrama en  el que  decía: 'Tal vez es 

un sacrificio el que te pido,  pero te autorizo para  que a tu vez me pidas  el favor 

que tu quieras y  estaré  pronto  a  concedértelo". Macías  dice  que  está  claro  que 

Calles estaba dispuesto  a  otorgarle  cualquier puesto  dentro de  su gabinete a De  la 

Huerta, pero como  es  sabido  Adolfo de  la  Huerta no estuvo en ningún  puesto 

político, ya  que optó por lo revuelta. 

Calles organizó  su gabinete de  la siguiente  forma: 

CUAI 

SECRETARIA  DE GOBERNACIóN 
Lic. Gilbert0  Valenzuela 

SECRETARIA  DE  RELACIONES 
EXTERIORES 

Gral. Aarón Sáenz 

SECRETARIA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO  PUBLICO 

Ing. Alberto J .  Pan¡ 

SECRETARIA  DE  GUERRA Y MARINA 
Gral.  Joaquín  Amaro i !O 3 

Subsecretario: 
Lic. Romeo Ortega 

Subsecretario: 

Sr. Genaro Estrada 

Subsecretario: 

Alberto  Mascaretias 

Oficial Mayor: 
Gral.  Miguel  Pina 

APEC, "Jiménez, Francisco" Gav. 44, Exp. 43, Inv. 
2992. 
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DE  AGRICULTURA 
~~~ ~~~ ~~ ~ 

Y FOMENTO 
Ing. Luis  L.  León 

SECRETARIA  DE  COMUNICACIONES 
Y OBRAS  PUBLICAS 

Coronel  Adalberto  Tejeda 

SECRETARIA  DE  INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TRABAJO 

Sr. Luis  N.  Morones 

SECRETARIA  DE  EDUCACION  PUBLICA 
Dr. José Manuel Puig Casauranc 

DEPARTAMENTO  DE  SALUBRIDAD 
PUBLICA 

DEPARTAMENTO  DE 
ESTABLECIMIENTOS  FABRILES Y 

i APROVISIONAMIENTOS  MILITARES 

Subsecretario: 

Dr. José G. Parrés 

Subsecretario: 

Ing. Eduardo  Ortiz 

""""""""""- 

Subsecretario: 
Manuel  Gamio 

Bernardo J. Gastélum 

Celestino  Gasca 

11 DEPARTAMENTO  DE  CONTROLARíA I Luis  Montes  de Oca I1 
FUENTE: RUlZ Massieu,  Armando y Efrain Flores  Maldonado,  Gabinetes 
presidenciales,  Costa-Amic,  México, 1988, PP. 179-181 y DULLES, J.W.F., 
en  México,  F.C.E.,  México, 1977, p. 245. 

Como se  puede observar  éste  gabinete  incluye  hombres que colaboraron 

con  Obregón,  como  Pani,  Aarón  Sáenz  y  Bernardo  J.  Gastélum.  Otros  de los 

miembros de este  gabinete  estuvieron  junto con Calles en la proclamación  del  Plan 

de  Agua  Prieta  como  Luis L. León,  Joaquin  Amaro  y  Gilbert0  Valenzuela.  Sin 

embargo  uno  de los hombres  más  allegados  a  Calles  era  Luis N. Morones. 

Como se  pudo  ver  en el capítulo  anterior,  Calles  necesitó  de  sus  secretarios 

y subsecretarios  para  lograr  concretizar  todos los proyectos  que  ambicionaba,  por 



tal motivo formó de  esta  manera su gabinete, porque eran hombres con los que 

sabía  que podía  contar. 

La  opinión de los Estados Unidos ante el gabinete  era  buena, el embajador 

norteamericano en México decía  que "para los propósitos  administrativos los 

hombres que componen -el gabinete- se eligieron  bien (...) podemos prever más 

cohesión y una  política más consecutiva (...) que eran siempre evidentes durante la 

administración del Presidente Obregón."73 El embajador considera  que  la  omisión 

de  De Negri  en  el gabinete es buena, ya  que la  política  de  De  Negri  se efectuaba 

con poca "estima" a los derechos de los propietarios  de las tierras.  También se 

opina que el  gabinete es bueno, porque todos los miembros que lo integran  son 

hombres que están dispuestos a obedecer todo lo que el Presidente Calles les 

mande. 

3.1 Cambios  en el primer  gabinete. 

El primer cambio que se dio en el gabinete de Calles, es el de Gilbert0 Valenzuela, 

el cual había asumido su cargo a la Secretaría de Gobernación el 8 de enero de 

1925. No inició desde diciembre de 1924,  porque se encontraba en Bélgica 

7 3  NAW, & X ,  "Informe d e l  embajador  norteamericano en 
México", Méxicc, diciembre  de 1924, Rollo 97. 

59 



representando al país,  por lo que el subsecretario  Romeo  Ortega  se  hizo  ,cargo 

mientras  tanto 

Gilberto  Valenzuela no duró ni un año en  su puesto  y  esto  se  debió  a  que 

las  ideologías de éI y  Calles  eran  muy distintas. “Como  secretario  de  Gobernación, 

critica duramente las responsabilidades de Morones  en la trágica  farsa  del  cisma 

del  patriarca  Pérez;  como  posible  candidato  a la presidencia,  apoya al Partido 

Nacional  Agrarista en las elecciones para gobernador  del  Estado de México,  y 

contra la voluntad  del  Presidente  Calles  que  favorecía  a  Carlos  Riva Pala~io” ‘~ 

Gilberto  Valenzuela  envió su renuncia al Presidente  Calles en agosto  de 

1925. 

La conversación que  tuve  con  usted esta  maiiana  llevó  a mi ánimo el 
convencimiento  intimo  de  que  existe  una  divergencia  substancial  de 
criterio  entre  usted y yo con  respecto  a  la  reducción  que  debe  darse  al 
caso  político  electoral  del  Estado  de  México. Y como el criterio  de 
usted  se  halla en abierta  pugna  con  mis convicciones y con mi 
conciencia y juzgo  que  la  resolución  del  caso es de gran 
trascendencia  para  la  política  nacional y para  el  debido  encauzamiento 
de  nuestras  prácticas  democráticas,  ruego  a  usted  atentamente  se 
sirva  aceptar la renuncia  que  hago  de  cargo  de  Secretario  de 
Gobernación  que  tuvo  usfed  a  bien  encomendarme.  Agradezco  a 
usted  sinceramente  la  confianza  que  me  dispensó  durante  el  fiempo 
que  desempeñé  dicho  cargo y aprovecho  esta  ocasión  para  reiterarle 
las  seguridades  de mi  atenta y distinguida  consideración. 75 

MEYEK, J. y E. Krauze, i984, p. ill. 

‘ AGN, Fondo Obregón Calles, 104-G-45. 
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El Presidente Calles aceptó la renuncia de Valenzuela  enviándole la 

contestación el 25 de agosto 

Recibí  la nota  en  que  usted  hace la renuncia  del  puesto de Secretario 
de  Gobernación (...) Funda  usted  esa  renuncia en  las circunstancias 
de  haber  surgido  una  divergencia  entre  el  criterio  de  usted y el de este 
Ejecutivo _. .  Confieso  la  penosa  sorpresa  que me causó, no la 
presentación  de su renuncia que se imponia y era esperada,  desde el 
momento  en  que  el  criterio  de  usted se apartó de la  linea que 
invariablemente  ha  seguido  siempre  el  mio,  sino  el  hecho de haberse 
producido  tal  separación  de  criterios,  ya  que  nuestras  relaciones,  fanto 
en el  campo  de  la  política  como en el  de  la  amistad, se han 
caracterizado  desde  hace  varios  años,  por  una  continua y muy honda 
comunidad de ideas y senti  mientos . . . 76 

En un informe norteamericano se difiere  un  poco  sobre la renuncia de 

Gilbert0 Valenzuela, ya  que  se dijo "que la  dimisión vino como el resultado de una 

reyerta entre  el  presidente  y Valenzuela -porque- el  Lic. Delhumeau, secretario del 

Distrito  Federal había sido cercado por los líderes  laborales  sobre -una 

demostración de trabajo que  se realizaría  el 2 de septiembre  de 1925, Delhumeau y 

Valenzuela- decidieron desalentar la propuesta, encontrando  en  la ausencia de 

Morones una circunstancia favorable. Los líderes  laborales se quejaron con el 

presidente y pidieron  la renuncia de Delhumeau, quien  era defendido 

vigorosamente por Valenzuela, quien posteriormente señaló al  presidente que 

probablemente la causa principal del desacuerdo entre  México y Estados Unidos 

era por el júbilo de la CROM el primero de  mayo último. Calles (...) quiso respaldar 

~ AGN, Fondo Obregón-Calles, 104-G-45. 
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los elementos laborales y contar  con el apoyo  de  sus ministros"n, por lo cual 

Valenzuela terminó  renunciando y de esta manera se comprobó el poder  que 

Morones tenía sobre los demás  miembros del gabinete, ya que era apoyado  por 

Calles. 

La renuncia de Gilbert0 Valenzuela, no  le vino  muy bien  al Partido Nacional 

Agrarista, porque perdieron posiciones ante la Cámara,  ya  que  Valenzuela los 

respaldaba.  Ante la renuncia de  Valenzuela  hubo muchas reacciones, la mayoría 

apoyaban al Presidente Calles,  por  ejemplo Manuel Charles, Melitón 1. Hernández 

y Manuel Muñoz Garcia"  son sólo unos de los que lo felicitaron diciendo que había 

sido una decisión enérgica y justa; y que era correcto rechazar influencias innobles 

de  camarillas. Por otra parte la profesora Atala Apodaca le envió un telegrama 

diciendo:  "No podrá usted permitir que se  separe  de su lado el Hombre que más fe 

haya tenido en su personalidad. -El- Ministro Valenzuela es representativo d e -  

juventud avanzada e inmaculada honradez -en-  su  Gobierno. Afirmo esto con  toda 

mi  alma  de revol~cíonaria."~~ A  pesar de  ésto la renuncia ya estaba aceptada, 

porque Calles quería hombres  que  cooperaran  en  su gobierno, no que lo juzgaran. 

77 NAW, RDS, "Reporte  del  embajador  norteamericano", 
México, 25 de agosto  de  1925, Rollo 91. 

7 8  AGN, Fondo Obregón-Calles/104-G-45. 

AGN, Fondo Obregón-Calles/104-G-45. '9  
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Lo sucedido también  provocó reacciones  entre los demás miembros del 

gabinete. Una de  estas reacciones fue  la del Dr. Puig  Casauranc,  el  cual declaró. 

Según  se  desprende del texto de la renuncia del  señor licenciado 
Gilbert0 Valenzuela, la causa  que determinó su dimisión es una 
divergencia de criterio con el Ejecutivo y en  esas condiciones, yo 
estimo  que todo ministro que no  esté  de  acuerdo  con  la  politica 
seguida por  el  seiior Presidente que el  es el  Único responsable  ante el 
pueblo  de los actos del Ejecutivo, debe  presentar su renuncia como lo 
hizo el  señor Lic. Valenzuela.80 

Poco tiempo  después Gilbert0 Valenzuela fue enviado como ministro a 

Londres y el  9 de septiembre de 1926 Aarón Sáenz dio un  reporte  de los gastos de 

Valenzuela  en aquel país: 

.. . e l  Lic Valenzuela  tiene un gasto (. . .) de m& de $2 000.00 
mensuales y con el resto de los $3 000.00 que tiene asignados  no 
alcanza para cubrir el pago  de pensiones, income-tax, fiestas de 
caridad, contribuciones para hospitales y otras  muchas exigencias 
inherentes al  cargo que desem peña." 

Lo que Valenzuela quería era un 15% más de sueldo o que lo trasladaran a 

España o Italia, ya que en estos países sí le alcanzaría el  sueldo. El 30 de 

septiembre aceptaron darle el "sobresueldo". Con lo que se demuestra que  Calles 

prefería tenerlo lejos  de México. 

"' El Dem6crata, 26 de a g o s t o  de 1925. 

Y 1  APEC, "Sáenz, Aarón", Exp. 10, Leg. 3/6, I n v .  5210. 
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El Presidente  Calles  mandó  llamar  de la Secretaria  de  Comunicaciones y 

Obras  Públicas al Coronel  Adalberto  Tejeda, para que  quedara  como  secretario  en 

Gobernación. El gobernador  del  Estado  de  Guerrero,  Héctor J. López le sugirió  a 

Calles  que  nombrara  a  Joaquín  Amaro  como  secretario de Comunicaciones,  pero 

Calles no nombró  a nadie, dejando  de  encargado  del  despacho  a  Eduardo  Ortiz 

Otro cambio  que  se  dio  fue el  de Romeo  Ortega, el cual fue enviado  como 

ministro de México  a la Habana,  Cuba  donde  fue  recibido con un gran  banquete  el 

22 de marzo de 1925 

Después de los cambios el gabinete  quedó  formado de la siguiente  manera: 

CUADRO 4 

I( SECRETARIA DE GOBERNACI~N I Adalberto  Tejeda I 
SECRETARIA DE RELACIONES  EXTERIORES 

SECRETARIA  DE  GUERRA Y MARINA 
Alberto J. Pani SECRETARIA  DE  HACIENDA Y CREDIT0 PUBLICO 
Aarón  Sáenz 

Ramón  Ross SECRETARIA  DE  COMUNICACIONES Y OBRAS 
Luis L. León  SECRETARIA  DE  AGRICULTURA Y FOMENTO 
Joaquín  Amaro 

PUBLICAS 
SECRETARIA  DE  INDUSTRIA,  COMERCIO Y TRABAJO  Luis  N.  Morones 
SECRETARIA DE EDUCACIóN PUBLICA José Manuel  Puig 

Casauranc 
FUENTE:  RUlZ  Massieu,  Armando y Efraín  Flores  Maldonado,  Gabinetes  presidenciales, 
Costa-Arnic,  México,  1988, PP. 179-181 y DULLES, J.W.F., Ayer  en  México,  F.C.E.. 
México,  1977, p. 245. 



a) Gilberto Valenzuela.m 

Gilberto Valenzuela nació el 27 de abril de 1891  en  Sihuaripa, Sonora. Sus 

primeros estudios los realizó  en Sonora, bajo  la  dirección  del  profesor  Epifanio 

Vieyra; en 1906 fungió como director de la  Escuela  Elemental  de Bacanora y 

tiempo después como maestro rural  en Sahuaripa; la  preparatoria la estudió en 

Jalisco, en cuyo centro docente desempeñó el cargo de  presidente  del Centro 

Literario  Fiat Lux; estudió leyes en la Universidad  de  México,  donde fundó y 

presidió  en  1910  una agrupación política llamada Unión  Estudiantil 

Antirreeleccionista. En  1914 se recibió de abogado. 

Cuando se dio  la  división  revolucionaria  entre el general  Francisco  Villa y 

Venustiano Carranza, Valenzuela permaneció al lado  del  segundo y se  trasladó a 

Veracruz, donde se le confirió  el cargo de Juez Instructor  Militar de Jalapa y mas 

tarde se le nombró agente del Ministerio  Público  adscrito a la Procuraduría 

General Militar de la Nación. En 1915 regresó  al Estado de Sonora para 

reorganizar  el Supremo Tribunal  del Estado y el  entonces  gobernador  del estado 

Plutarco Elías Calles, lo designó presidente de dicho Tribunal,  puesto  en  el que 

permaneció hasta mayo  de 1916, así de esta manera Calles  pudo conocer cuál era 

d Z  Los datos  biográficos  fueron  tomados  de CAMP, R. 
A., 1991, PP. 218-219; "Record of leading  personalities  in 
Mexico", 31 de octubre de 1928, doc. 189 en  British  documents 
on foreing  affairs;  Diccionario  Historic0 y biográfico,l992 y . 
NARANJO, F., 1985. 



la  tendencia  ideológica  de  Valenzuela,  que  comenzaba  a  notarse,  desde  que se 

unió  al  antirreeleccionismo.  Después  Valenzuela  pasó  a la Oficlalía  Mayor  de la 

Secretaría de Gobierno. En 1916  fue  Diputado  por el Estado de Sonora y 

Gobernador  de  1916  a  1917  por el mismo  Estado. 

Valenzuela  se  unió al grupo  sonorense al estar en desacuerdo  con 

Carranza  de  querer  imponer la candidatura  a la presidencia  del Ing. Bonillas,  por 

lo cual  fue  uno de los redactores y firmantes del Plan  de  Agua Prieta. 

Durante el interinato  presidencial de Adolfo  de la Huerta,  Gilberto 

Valenzuela  se  encargó  de la Secretaría  de  Gobernación,  cargo en  el que  estuvo 

del 1 de junio  de 1920  al 4 de  agosto  del  mismo  año,  durante la presidencia  de 

Alvaro  Obregón fue  el subsecretario de Gobernación y estuvo  bajo las órdenes  del 

Gral.  Calles, el cual  pudo  conocerlo  aun  mas.  Poco  después  se le nombró 

ministro en Bélgica y visitó diversos  países  europeos  e  ingresó en el Instituto 

Internacional  de  Derecho para seguir un curso  de  ciencias  sociales y económicas 

en la Sorbona  de  París. 

Calles lo llamó  para  su  gabinete  como  secretario  de  Gobernación. As¡ a los 

33 años  de  edad  se  hlzo  cargo  de  dicha  Secretaría  puesto  en el que  permaneció 

muy  poco  tiempo,  como  ya  se  mencionó.  Ante la opinión  norteamericana  Gilberto 

Valenzuela  era un "abogado  de  cultura  sobre el promedio  -ya  que-  habla 



 francé^'^. En marzo  de 1925 el  embajador norteamericano  en  México  considera 

que Valenzuela es el hombre  más poderoso en el  gabinete de Calles,  debido  a  su 

intimidad  con el presidente. Considero  que el  hecho de que  Calles  y  Valenzuela  se 

conocieran  desde  hacía mucho  tiempo y  hubieran  trabajado  juntos  y  desarrollado 

una  gran  amistad, no lo hacía el  "hombre  más poderoso  del  gabinete",  ya que se 

puede demostrar  que el hombre poderoso  fue  Luis N. Morones,  aunque  para su 

momento los norteamericanos  no lo consideraban así. 

3.2 Cambios en el segundo gabinete. 

El 20 de junio de 1926  Calles nombra a Ramón Ross  como  Secretario de 

Comunicaciones y Obras Públicas,  el  cual  venía  desempeñándose como 

gobernador  del Distrito Federal. 

Otro de los colaboradores que renunció  al  gabinete  presidencial por 

diferencias  ideológicas  con  Calles  fue  Alberto J .  Pani.  Esta se dio  porque  en 

septiembre  de 1926  el  ingeniero Joaquín Santaella  funcionario de la  Secretaría de 

Hacienda,  le  comunicó  a Pan¡  que renunciaba,  porque  el  Presidente  Calles lo 

acusaba por  un  artículo que  se publicó  en  El  Universal,  donde  acusaba  a  la 

Secretaría a  cargo de Morones, de contribuir  en la disminución de producción de 

' NAW, R D S ,  "Informe de Weddell", México, 3 de marzc de 
1925, Rollo 9 7 .  



petróleo.  Pan¡ no aceptó la acusaclón  de  Calles y descubrió  que el artículo  se 

debió  a  dos  abogados,  después  de  esto  Pan¡  presentó  su  renuncia, la cual  decía: 

Por las razones  que  expuse  a  usted  hoy  verbalmente  me  permito 
presentar  la  formal  renuncia  del  cargo de Secretario  de  Hacienda y 
Crédito  Público  que  he  venido  desempeñando  desde  septiembre  de 
1923. Al rogar  a  usted  que se sirva  aceptármela,  le doy las más 
expresivas  gracias  por  la  confianza  ilimitada  y  el  firme  apoyo  con  que 
se me  ha  dignado  respaldar  mi  modesta  gestión en  dicha  Secretaria y 
le  reitero las seguridades  de mi respetuosa  consideración y personal 
afecto. 84 

La  renuncia no fue  aceptada  y  continuó en Hacienda  unos  meses  más 

Durante  ese  tiempo  tuvo  problemas con Morones,  porque no estaba de acuerdo 

con  la  politica petrolera  que  estaba  llevando, y Calles  apoyaba  más  a  Morones 

que  a  Pani, el cual les dijo a  sus  amigos  que  "ha  perdido la  batalla contra  Morones 

y que no tiene  sentido  seguir así, aunque  se lo pida el presidente;  se  rumora 

también  que  está en desacuerdo  con la política religiosa  del  gobierno y que  en eso 

su  mujer  tiene  mucha in f l~enc ia"~~ El problema  que  tuvo  con  Morones  fue  con 

respecto  a la  "politica -que el gobierno  seguía-  a los productores  de  aceite  en 

México.  Pan¡  se da cuenta  que  es  económicamente  inestable para  el gobierno 

contrnuar con las  dificultades  de  las  compañías  de  petróleo,  por  medio  de  eso 

comprometiendo  una  renta  automática."86 

APEC, "Pani, Alberto J.", Gav .59 ,  Exp.45, I n v . 4 3 2 2 .  

ME-fER, J. 11 E. KRTIVZL, 934 , p. 113. 

NAW, RES, "Informe cie Schoenfeid", Méxic3, 22 de 
Septiembre de 1926, Rollo 97. 
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El Sr Esteban  Minor,  secretario  general  de la Liga de Oficiales  Navales 

Atlántico y Pacífico  de  México y Veracruz, Ver., desea  que  por  la  renuncia de Pam, 

quede en su  lugar  Arturo Elías. Pero la renuncia  de  Alberto J .  Pan¡  se  aceptó 

hasta  enero de 1927 y fue  nombrado  embajador en Francia. De esta  manera  salía 

otro  miembro  del  gabinete  presidencial,  por  diferencias  ideológicas  con el 

presidente y por  tener  problemas  con el más  popular  del  gabinete,  Morones.  Pan¡ 

siguió los pasos de Gilbert0  Valenzuela  siendo  embajador de México en otro  país, 

fue  Ministro en Francia  y Delegado  de  México en  el Instituto Internacional  de 

Cooperación Intelectual, desde  febrero de 1927. 

Luis  Montes de Oca  se  hizo  cargo de  la Secretaría,  dejando la Contraloría 

General  de la Nación, ya que éI era  otro  hombre en  el que  podía  confiar  Calles y 

más  por la situación tan difícil que  estaba  pasando el gobierno,  además éI sabía 

cuál  era el proyecto  que  se  realizaba y cuáles  las  medidas a seguir. 

A los pocos  meses  de la salida  de  Alberto J. Pani,  presentó  su  renuncia 

Aarón  Sáenz éI no tuvo  problemas  con  Calles o algún  otro  miembro  del  gabinete 

presidencial.  Su  salida  de la Secretaría  de  Relaciones  Exteriores,  se  debió  porque 

se postuló para la gobernatura  del  Estado  de  Nuevo  León,  aunque en realidad se 

dedicaría a organizar  la  campaña  presidencial  de  Obregón y  el  22 de abril de  1927 

envió  su  renuncia a Calles, la cual  decía  que: 
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Habiéndose  iniciado  trabajos  politicos  postulándome  para  el  Gobierno 
del  Estado  de  Nuevo  León  y  necesitando  marchar  a  aquella  entidad 
con objeto  de  atender  dichos  trabajos,  tengo  el  honor  de  dirigirme  a 
usted  para  presentarle  la  renuncia  del  cargo  de  Secretario de Estado y 
Despacho  de  Relaciones  Exteriores  con  que  usted se sirvió  honrarme 
desde la  iniciación  de su Gobierno. Deseo al  mismo  tiempo,  hacer  a 
usted  presente mi  gratitud  más sincera  por  la  confianza  depositada  en 
mi  como  colaborador  suyo  en  el  Gobierno  que  dignamente  preside, 
confianza  que, al  igual  que  la  que  me  dispensó  el  Señor Gral.  Obregón 
cuando  ocupó  la  Presidencia  de  la  República  he  procurado 
corresponder con la mayor  lealtad y con el  máximun  de  mis  modestas 
capacidades; y al  mismo  tiempo  me es honroso  manifestar  a  usted 
que  considerándome  solidarizado  con  el  gobierno  revolucionario  que 
usted  preside,  será par  mi  no sólo un  honor  sino  profunda  satisfacción 
el  poder  servir  a  usted  en  cualquiera  circunstancia  que  -en-  lo 
sucesivo me  encontrare o en  la  forma  que  usted  estimare  pertinente . . . 
87 

De esta  manera el 1 de mayo,  Calles  aceptó la  renuncia  deseándole  que 

siguiera  colaborando con  la misma unión y  patriotismo con  la  que  había estado 

trabajando, de esta  manera  fue  gobernador del Estado de Nuevo León,  tomando 

posesión el 4 de octubre. En  la Secretaría quedó  encargado  el subsecretario 

Genaro  Estrada 

El 28 de  abril  de 1927 Luis L. León presentó su  renuncia de  la Secretaría 

de  Agricultura y Fomento  diciendo  que  era para "aceptar una  comisión del  mismo 

Ejecutivo", no se dio más explicación,  pero la  renuncia  se  dio principalmente 

porque León  no aceptaba  que  Alvaro  Obregón  se quisiera  reelegir,  porque sabía 

que  se  violaba la Constitución.  Luis L.  León nunca  tuvo  problemas con Calles,  ya 

" 

APEC, "Sáenz, Aarón", Exp. 10, Leg. 4/6, Inv.5210. 



que sus ideologías con respecto a la  agricultura  eran  similares y siempre se 

apoyaban en todo lo que  se decidía. Y por no tener problemas  decidió dejar su 

cargo y fue enviado a una misión a Chihuahua. Calles hizo que se continuara la 

obra de León dejando encargado al subsecretario José G. Parrés. 

La  Liga de resistencia de Campesinos Morelenses, enviaron un escrito al 

Presidente Calles en el que lamentaban la  renuncia  del Ing. Luis L. León, pero lo 

felicitaban  por la nueva designación, ya que Parrés había  logrado muchas cosas 

en beneficio de los campesinos. 

El  siguiente  en  salir del gabinete fue Adalberto Tejeda, se dice  que  su meta 

era la Presidencia de la República, sin embargo la reelección de Obregón  fue un 

hecho cuando se reformó la Constitución permitiendo la reelección,  por lo que el 

30 de abril de 1928 Tejeda renunció a Gobernación  para  preparar  su  candidatura 

para gobernador de  su Estado natal, ya  que la  legislación  veracruzana  habia sido 

también reformada para su reelección. Se podría  pensar que esta  decisión la 

tomó porque éI aspiraba a la  presidencia  de  la  República,  pero al haberse 

postulado Obregón, sabía que no tenía ninguna  posibilidad de ganar, por lo cual 

mejor optó por la gubernatura de Veracruz, la  cual la consiguió.  En  la Secretaría 

de Gobernación quedó de encargado el Lic. Gonzalo Vázquez Vela y el 20 de 

agosto del mismo  año, Calles nombró al  Lic.  Emilio Portes Gil como secretario de 

Gobernación. 
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a) Alberto J. Pan¡.= 

Nació  en Aguascalientes, Aguascalientes, el 12 de  junio  de 1878, viene  de 

una familia acomodada, su  educación fue religiosa, de  acuerdo  con  los principios y 

las prácticas de la  Iglesia Católica, Apostólica Romana. Su  instrucción primaria la 

realizó con  una  institutriz  francesa  llamada  Marie  Longe Viallo, la preparatoria la 

estudió en  un  plantel  fundado  por  el  Licenciado TerBn, en  el Instituto Científico y 

Literario de Aguascalientes, sus estudio preparatorios duraron 6 años, porque se 

preparó  para  la carrera de médico. 

AI morir su padre, la comoda posición  que  tenían  terminó  por los malos 

manejos de la herencia por parte de sus  tutores, por  lo  que  recibió  una pensión de 

parte del  gobierno  para continuar sus  estudios. Cambió de  medicina  a arquitectura, 

porque  descubrió  que  le gustaba  más el dibujo. Pero  Chucho Contreras, un 

escultor de Aguascalientes, hizo que desistiera y se  pasó  a la Escuela  Nacional de 

Ingeniería, por  lo  cual tuvo que estudiar paralelamente en  la Escuela Nacional 

Preparatoria, para estudiar materias que  le  hacían  falta  para el estudio de la 

ingeniería. Pan¡ asistió muy poco  a las clases, por sentirse  desilusionado de  sus 

8 8  Los datos  biográfico  fueron  tomados  de CAMP, R. A., 
1991;-"Record of leading  personalities in Mexico", 31 de 
octubre  de 1928, doc. 189  en  British  documents  on  foreing 
affairs;  Enciclopedia  de  México, 1966, tomo 10; PANI, A.J., 
1950 y NARANJO, F. , 1985. 
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profesores,  ya  que no daban  más allá de la lectura  que éI podía  leer en cualquier 

momento, pero a  pesar de eso  terminó  sus  estudios  con  buenas  calificaciones. 

Entre  1906  y  1907  se  dedicó  a la realización de obras de irrigación 

hidráulicas,  ya  que  tenía  ideas  innovadoras.  En  191 1 se le encomendó la obra  de 

Provisión de Aguas  Potables  para la Ciudad de México,  por el centenario  de  la 

Independencia de México,  de  esta  manera  conoció al Presidente  de la República 

que en esos  momentos era Francisco  León  de la Barra. 

En 191 O Pan¡  decidió  mantenerse  alejado de las  manifestaciones en contra 

del  Presidente  Díaz,  por  no  perder su puesto  dentro del gobierno  de 

Aguascalientes.  Por  ese  tiempo el Partido  Constitucional  Progresista lo comisionó 

para  organizar y dirigir  una parte de  la camparia en favor de  la fórmula  “Madero- 

Pino  Suárez”  y así de  esta manera  se alió a los maderistas en contra  del  régimen 

porfirista. Cuando  Madero  ganó  las  elecciones, le ofreció  a  Pan¡ el cargo  de 

subsecretario de Instrucción  Pública  y  Bellas  Artes,  pero lo rechazó,  porque dijo 

sentirse  incompetente  y no quiso  dejar de ejercer su profesión,  aunque  poco  tiempo 

después lo aceptó  durando  tres  meses,  porque  después fue designado  Secretario 

de la misma.  Durante  su  cargo criticó mucho el viejo  régimen  educacional. 

De 1912  a  1913  fue  director  general de Obras  Públicas  del Distrito Federal. 

Cuando  Victoriano  Huerta  tomó el poder,  Pan¡  se  incorporó al constitucionalismo 
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bajo las órdenes de Carranza, diciendo: "me puse  a sus órdenes, no  con el 

propósito de escalar algún puesto  elevado  cerca  de éI, pues mi exagerado 

sentimiento de solidaridad me hacia tomar una  parte q u e  de  ningún modo podia 

corresponderme-  en  la responsabilidad del  fracaso maderista, sino  para servir lo 

más eficazmente posible a la  causa revolucionaria y, de preferencia, en  la posición 

menos visible y más  modesta8'. 

En 1914 fue director de los Ferrocarriles Constitucionalistas. Con Carranza 

fue secretario de Industria y Comercio,  se le encomendó promover la reanudación y 

desarrollo de las actividades industriales y comerciales, que  habían sido 

paralizadas por causa de  la Revolución; a  mediados de diciembre  de 1918 dejó la 

secretaría porque  fue  Enviado Extraordinario y Ministro  Plenipotenciario  de México 

en Paris, ahí se dedicó  a propagar por todos los medios explicaciones y noticias 

sobre la  revolución y el gobierno, esto con el  fin  de  que cesaran  las hostilidades 

contra México por la interrupción de los pagos de la deuda externa. Estando  en 

Paris se enteró del movimiento  de Agua Prieta y regresó  al  pais  poco  tiempo antes 

de  que terminara el interinato de  Adolfo  de la Huerta. 

AI llegar a la presidencia Obregón, Pan¡ habló  con éI para  pedirle  no lo 

considerara para  el gabinete, ya que esto no  le gustaría a De la  Huerta  ni a Calles, 

por lo cual mejor  se dedicó a hacer estudios administrativos y políticos que 

PANI, A. J., 1936, p. 201. 
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Obregón le encomendaba, es pertinente recordar que a fines de 1913 se 

conocieron Alberto J.  Pan¡ y Alvaro Obregón en Hermosillo, siendo muy pronto 

amigos y reafirmando su amistad por las relaciones oficiales durante la lucha 

armada", por lo que Obregón le tenía cierta consideración; en ese mismo período 

lo enviaron a Washington por decisión de Cutberto Hidalgo. 

Según el propio Pani, éI tuvo una mayor relación  con  Calles, hasta que éste 

lanzó su candidatura a la presidencia en 1923, ya que se conocían desde 191 3; 

Pari se adhirió a Calles hasta que éste fue candidato a la presidencia, 

probablemente pensando en su reafirmación como secretario de Hacienda y 

Crédito Público, hecho que sucedió, porque Calles lo mandó llamar para discutir su 

renombramiento en el gabinete presidencial, ya que Pan¡ condicionó su aceptación, 

diciendo que "De Negri no debería estar en el gabinete (...) Pan¡ ha declarado que 

podría trabajar con todos los miembros del gabinete propuesto, pero no con De 

Negri, con  quien nunca ha sido capaz de llegar a un entendimiento a lo largo de su 

servicio en el gabinete de Obregón.g' Así a sus 46 años de edad tomo posesión en 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero ante la  opinión norteamericana el 

nombramiento de  Pan¡ sería temporal, porque se creía que sería enviado como 

'i, Para  ampiiar  sobre la amistad  entre  Pani y Obregón 
consultar PANI, A. J., 1936, PP. 255-266. 

'' NAW, RDS, "Informe  del  embajador  norteamericano en 
México",  diciembre  de 1924, Rollo 97. 



embajador  de  México  a  Washington,  por  no  congeniar con  Calles,92 pero  esto no 

sucedió. A pesar de todo  Calles  había  designado  desde un principio  a  Alberto J.  

Pan¡  para  que  colaborara  con éI en la Secretaria  de  Hacienda  y  Crédito  Públlco, 

porque  Pan¡  tenía  una  gran  experiencia  sobre  las  cuestiones  económicas  del  país y 

podria ayudarlo en sus  proyectos  de irrigación, construcción  de  carreteras  y  por 

supuesto en la creación  del  Banco  Único  de  Emisión,  todo  esto  a  pesar  de  que se 

dice  que no existian simpatias  personales  entre ellos. Pan¡  era  considerado  como 

un hombre  de  "educación  e  inteligencia  superior al promedio, sin carácter, (...) 

volviendo el color de su traje siempre hacia quien  tuvo el poder, (...) no permanece 

bien  con Calles  y  se  mantiene sólo para las  apariencia^"^^ 

Pan¡  fue un hombre  del  cual  siempre  se  habló,  porque  a  veces  se le criticaba 

por la  politica económica  que  seguía,  pero en  uno de los viajes  que  realizó  a  Nueva 

York, para arreglar  asuntos  de la deuda  externa  de  México,  tuvo un problema 

personal  muy  serio y lo que  llegó al país en octubre  de 1925 fue que: 

Una  belleza  llama  a Pan; "El mejor  amante  mexicano". Pero Gloria 
ahora lo odia  porque  la  despachó  a su casa.( ...) Al  anochecer  de 
ayer,  la  señorita  Gloria  Yuste,  también  conocida  por  Gloria  Faure, 
actriz de la  Cd.  de  México,  se  encontraba camino  hacia su casa, bajo 
la  protección  especial y a  expensas  del  cónsul  general  de  México  en 
éSta (. . .) Dejó  de  tras  de sí un caos (. . .). Y en  una  habitación  del  Hotel 
Waldorf  Astoria  dejó  a  un  aturdido  Secretario  de  Hacienda de México, 
señor  Alberto J .  Pani,  trisfemenfe  embarazado  por  la  solicitud 

'' Ver: NAW, RUS, "Informe del embajador norteamericano 
en México",  México, diciembre de 1924, Roil0 97. 

.. 
' '  NAW, RDS,  "Informe  de  Weddell",  México, 3 de marzo  de 

1925, Rollo 97. 



presentada  ante  el  Departamento  del  Trabajo  por  alguno  de sus 
enemigos  políticos,  pidiendo  se  procediera en su contra  por  la 
violación  a  las  leyes  de  inmigración y del  decreto  Mann,  sobre  la  trata 
de  blancas,  alegando que  trajo  de  México a la señorita  al  hotel (. ..) 
con fines  inmorales . . .  La srita. Faure se encontraba  sentada  en  un 
cuarto  del  Hotel  Whittmann  en  Union  Square (. ..) -y- dijo a un 
reportero  del  Daily  Mirror  en  castellano  puro:  "Amé  muchísimo  al  Sr. 
Pani.  Era un  amante  admirable; con mucho  el  más  admirable  de 
México". . . * 

Este  asunto  se habló mucho en  la Cámara de Diputados,  algunos lo 

apoyaban,  otros  reprobaban lo que  supuestamente habían hecho. Se  cree  que  el 

que  planeó este  complot en contra de Pan¡ para  desacreditarlo  fue un mexicano, el 

Dr. Adolfo  Forrer,  profesor de idiomas en  la  Universidad de Fordharn, el cual 

deseaba  derrocar al Gobierno de Calles, porque  no  estaba de acuerdo  con  su 

política. El 20 de octubre el diputado J .  Aguilar Ficachi le  pidió disculpas a  Pan¡ 

por lo sucedido en  la Cámara de Diputados. 

Esos no fueron los únicos  problemas que  tuvo Pani, ya  que algunos 

diputados lo acusaban de la crisis financiera del país, por lo que  Calles dijo que 

los "diputados  que  tomaron participación en  el debate,  demostraron una 

ignorancia  completa  del  problema,  que tiene causas  muy distintas a las por ellos 

expuestas,  y sólo aprovecharon  esta  oportunidad para desahogos políticos que 

encierran  acusaciones  infundadas  contra el Secretario de  Hacienda,  que  en lo que 

respecta  a su cargo,  es  decir en  el manejo  de  fondos de  la  Nación,  se  ha portado 

con  toda  honradez y de  no haber  sido así, el Ejecutivo (...) jamás lo hubiera 

""""""-" 
* AGN, Fondo Obregón-Calles, 307-P-30 



tolerado  Pero  Pan¡ no sólo tuvo  problemas con los diputados  y  senadores, 

sino  que  también los tuvo  con  Morones, ya que  no  aceptaba la política que éste 

seguía con respecto al petróleo,  todo  esto  origino  que en enero  de  1927  se 

aceptara  su  renuncia. 

b) Aarón S á e n ~ . ' ~  

Aarón  Sáenz  nació en Monterrey, N.  L.  el 1 de junio  de 1891. Estudjó en el 

Colegio Civil  de Monterrey y en el Ateneo  Fuente de Saltillo, Coah.,  después 

estudió  leyes en  la Universidad de México,  uniéndose en 1913 al movimiento 

revolucionario en Piedras  Negras,  por lo cual  se le consideró  constitucionalista; 

junto con Obregón hizo  campaiia contra  Huerta en Sonora,  Sinaloa, Jalisco, 

Colirna,  Michoacán,  Guanajuato,  Tepic,  Querétaro,  Hidalgo y Distrito Federal. 

También  luchó  contra Villa y Zapata.  Poco  después  fue  secretario  particular y Jefe 

de  Estado  Mayor de Obregón,  cuando  este  fue  Ministro  de  Guerra y obtuvo  el 

grado  de  General. Fue diputado  por la XXVll Legislatura  federal; en 1918  fue 

ministro en Brasil: de  1921  a  1922  fue  secretario  de  Relaciones  Exteriores  con 

"' TARACENA, A., 1992, p .  188; PAW, RDS, "Informe de 
Schoenfeld", México, 16 de octubre de 1925, Rollo 97. 

.. 
Los datos biográficos fueron tomados de Enciclopedia 

_ _ ~  cie México, 1966, tomo 12; Record of ieading personalities i:; 
Mexlco", 31 de octubre de 1985, doc. 189 en British docume-n;-s 
on foreing affairs; N h R A N J O ,  F., I985 y Diccionario históriz-, 
y bicgráfico de  la Revolucibn Mexlcana, i992. 
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Obregón, puesto que siguió desempetiando a sus 33 años de  edad  con Calles de 

1924 a  1927. 

Según los británicos, como ministro en asuntos exteriores,  Aarón Sáenz era 

metódico y  duro, lo consideraban con la "más alta  honestidad"  de los políticos 

mexicanos.96 

c) Luis L. ~ e ~ n . "  

Luis L. León nació en Ciudad Juárez, Chih. el 4 de julio  de 1890. Según Luis L. 

León éI fue un muchacho travieso y muy afecto de las  riñas,  peleas  a puñetazos, 

pero siempre obtuvo buenas calificaciones siendo el primero  de su clase; la 

educación primaria se estudiaba hasta  el 5. año en Ciudad Juárez, por lo que su 

familia se trasladó  a la Ciudad de México donde terminó su primaria. León fue 

"aficionado práctico, torero, agricultor y p e r i o d i ~ t a " ~ ~  En 1906 realizó sus estudios 

en la Escuela Nacional de Agricultura y  Veterinaria de San  Jacinto,  donde se tituló 

como ingeniero agrónomo; en 1908 empezó a  leer  junto  con otros estudiantes, 

" "Record  of  leading  personalities in Mexico", 31 de 
octubre  de 1928, doc.  189  en  British  documents on foreing 
affairs. 

9 '  LGS dat5s  biográficos  fueron  obtenidos  de la 
Enciclopedia de México,  1966, tomo 8; CAMP, R. A., 1978, p. 
168; NARANJO, F., 1985;  Diccionario  histórico y biográfico de 
la f i e v o l u c i k n  Mexicana, 1992 y LEóN, L. L . ,  1987. 

'- LEóN, L. L., 1987, p. 8. 
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artículos  en  oposición al régimen  de Porfirlo Díaz,  en  1909  organizó  una  sociedad 

de  alumnos  de la que  fue  presidente;  1910  asistió  como  representante al Congreso 

Nacional de Estudiantes  que  se  celebró en la Ciudad de México; en octubre 

organizó un manifiesto  antinorteamericano por  el linchamiento de un mexicano  en 

Hot Spring, E.U.;  en abril de  1913  tomó  parte  de  una  huelga estudiantil, los 

estudiantes  protestaron  contra el gobierno,  porque el entonces  presldente  de la 

República  Victoriano  Huerta  pretendió militarizar la escuela  donde es t~d iaban.~~ 

Fue  Director  del  Departamento de Agricultura en Sonora  de  1915 a 1917.  Fue 

Diputado  Constitucional  de  1916 a 1917;  desde  1916  se unió  al general  Jesús M. 

Garza y se  fueron al Estado  de  Sonora,  ahí  se le nombró  director  del  periódico 

Reforma  Social el cual  era un órgano  del  gobierno  que  sostenía al movimiento 

Constitucionalista, en ese  mismo  año  León  pudo  platicar  por  primera  vez  con 

Calles el cual en ese  momento  era  comandante militar del  Estado,  desde  ese 

instante  Plutarco  Elías  Calles  conoció  las  ideas  agrarias de Luis L. León  con  las 

que  estaba  de  acuerdo,  -porque en ese  momento  ambos  creían  que  las 

condiciones  agrarias  del país eran  iguales  en  todo la República, pero  al  paso de  los 

años su visión fue distinta, porque se dieron  cuanta  que  las  condiciones  eran 

distintas  en el norte,  sur y centro  del  país,  por lo que  trabajaron  juntos y 

compartieron  ideas en beneficlo  de  la  agricultura-:  también  participó  en  otros 

periódlcos  revolucionarios  de  la  República, en 1918  fue  diputado  ante el Congreso 

de la Unión  por  Sonora. 



En 1920  fue uno de los redactores del Plan de Agua Prieta;  en 1920 y 1922 

fue diputado por el Estado de Chihuahua y de 1922 a  1924  por  el  Distrito  Federal. 

En 1923 ocupó la subsecretaría de Hacienda y Crédito  Público y a  partir de 

entonces su tendencia politica  fue  la  callista. 

A sus  34  de edad fue nombrado secretario de Agricultura y Fomento, cargo 

que desempeñó de 1924 a 1927. Días después del  asesinato de Alvaro Obregón, 

el 11  de agosto el  Ing. León regresó a  la Secretaría de  Agricultura. 

En 1925 el embajador norteamericano dice de Luis L. León que es un 

hombre "dispuesto actuar bajo las órdenes de su Jefe, más que como una 

autoridad independiente, con poco estima para su política",'w  por lo cual 

obedecerá ciegamente las órdenes del presidente Calles. 

d) Adalberto  Tejeda."' 

Sixto Adalberto Tejeda Olivares nació en Chicontepec, Veracruz  el 23  de  marzo  de 

1883; fue  hijo  natural,  a lo cual nunca le dio importancia. Realizó sus estudios 

primarios y secundarlos en Chicontepec, la  preparatoria la estudió  en  la Escuela 

. '  NAW, RDS, "Informe  del  embajador  norteamericano en 
Yéxiico", diciembre  de 1924, R o l l o  97. 

: c :  Los datos biográfieos  se  tomaron  de: CAMP, R. A. 1978 
p. 295 y de FALCON V. P,. , 1986. 



Nacional Preparatoria, inició sus  estudios  de ingeniería en  la  Escuela Nacional  de 

Ingenieros, los cuales  no  terminó. 

Tejeda  se  consideró  maderista  por lo que  se inició en la  Revolución en 

1913,  después  de  que  Chicontepec fue tomado  por Victoriano Huerta.  Tejeda 

estuvo  bajo las órdenes del General  Cándido Aguilar. 

Durante  julio y agosto  de 1914 Tejeda dirigió expediciones militares con 

gran éxito, por lo que Aguilar lo ascendió a teniente coronel de su Estado  Mayor; 

en agosto lo hizo Jefe de su  Estado Mayor y pocos  días  después  Carranza  lo 

nombró coronel de caballería. En 1916 lo enviaron a apaciguar rebeldes en la 

sierra de  Puebla y a partir de entonces  comenzó una campaña pacificadora; de 

I91  6 a  191 7 fue diputado por el Estado de Veracruz,  senador por el mismo  estado 

de  1918 a  1920 y gobernador  de  su  estado de  1920  a 1924. El 23  de marzo  de 

1923 fundó la Liga de Comunidades Agrarias de  su  estado, y tiempo  después  tuvo 

serios  problemas con el presidente Obregón,  por un incidente que surgió  en 

Veracruz con Guadalupe  Sánchez, el presidente defendía a Sánchez diciendo  que 

el problema  de  Puente  Nacional  se  dio por la culpa de  Tejeda, ante esta  situación 

Calles y Gilbert0 Valenzuela lo defendieron opinando  que  "Tejeda  -era- un hombre 

muy sereno,  ecuánime,  nunca  se altera, siempre piensa demasiado  sobre  sus 

actos..."'o2, después  de  esta situación Tejeda  se  mantuvo retirado de  Obregón y 

poco  tiempo  después  se adhirió a las fuerzas del presidente para combatir  el 

io2 FALCON V., R. y S.  GARCfA M., 1986, p. 1 5 5 .  
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movimiento  delahuertista,  porque éI prefería estar  del lado de Calles; fue entonces 

que  se  definió  como callista, pero no se  sabe el  por  qué  de su definición, si  porque 

Calles lo defendió  ante  Obregón o porque sabía  que el próximo  presidente  de la 

República  seria  Calles y quería un puesto en  el gabinete para  después ascender  a 

la  presidencia. No se puede  asegurar  esto,  pero  se queda  la  duda por Io que 

aconteció  cuatro  años  después. 

Calles lo mando  llamar para  que formara parte  de su gabinete como 

secretario de Comunicaciones, porque Tejeda era  como éI, lleno de planes 

ambiciosos para construir  presas,  caminos, etc. En agosto de 1925 Tejeda fue 

llamado para sustituir a  Gilbert0 Valenzuela en  la Secretaría de Gobernación; 

Brandenburg lo considera  como  favorito dentro  del  circulo  del  presidente Calles, el 

embajador  norteamericano  afirma  que  Tejeda en esta secretaría  habría  sido muy 

destructivo, con lo que  respecta  a la estabilidad económica y ya  que 

utilizaría sus  conocimientos de ingeniería, para aventajar  a Morones como 

secretario de Industria y Comercio. 

Tejeda fue ejecutor y mediador en  la "derogación de los gobernadores  Zuno 

en Jalisco,  Solórzano de Colima y Portes Gil  en Tama~l ipas" . '~~ 

" 

' NAW, R D S ,  "Informe  del  embajador  norteamericano  en 
México",  diciembre  de 1924, Rollo 97. 

1 ., 
I ., FALCON V., R. y S. GARCÍA M., 1986, p. 169. 
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En el gabinete, Tejeda no se distinguió por  ser un hombre de "gran peso 

político (...) -o tener- iniciativas francamente independientes, se distinguió por ser 

un colaborador eficaz y leal al primer mandatario"'05 

Frente  a la guerra cristera Tejeda mostró un total apoyo a Calles, este se 

debió a que quería limitar la influencia de la Iglesia, no  porque se opusiera  a la 

religión, sino porque no le gustaba el "fanatismo", por lo cual  fue muy duro ante el 

conflicto religioso, de esta manera  logró tener una  gran  amistad  con Morones, ya 

que éI también apoyaba a Calles en el movimiento cristero. 

Tejeda no logró resolver el problema cristero, porque en  abril de 1928 

renunció a su cargo para preparar su campaña para gobernador del estado de 

Veracruz. 

3.3 Gabinete  final 

Es importante destacar que al final  del período presidencial, sólo Joaquín Amaro 

permaneció en el puesto que Calles le confirió dentro  del  gabinete  presidencial 

desde un principio, ya  que ellos no tuvieron problemas, probabtemente porque 

Amaro  supo  mantener al ejército "unido" y controlado. 

105 FALCON V., R. y S. GAFtCfA M., 1986, p. 169. 
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Luis L. León estuvo más de un año fuera  de su cargo,  pero al final del 

período presidencial regresó a la Secretaría de Agricultura  y Fomento, por lo cual 

perteneció al  gabinete  final de Calles. 

Puig Casauranc fue otro de los colaboradores de Calles que permanecieron 

durante toda su presidencia, sólo que  tuvo que cambiar de  secretaría debido a  la 

renuncia de Luis N. Morones, la cual se dio  a  partir de que Obregón lanzó su 

candidatura para la Presidencia de la  República,  a lo cual  Morones se OPUSO 

manifestando que un logro de la  Revolución  había  sido la "No Reelección". 

Obregón se entrevistó con Calles el cual prometió hablar  con  Morones  para que 

dejara las  hostilidades'ffi, o le  pediría su renuncia, ya que Calles  preferió estar en 

esos  momentos al lado de Obregón en vez de apoyar a  Morones como siempre lo 

había hecho, porque Obregón podía controlar al ejército,  debido  a  que  este sector 

era apoyado por él. Tiempo después Obregón ganó las  elecciones,  pero  el 17 de 

julio de 1928 fue asesinado por un fanático religioso, como se le  ha dicho  a José 

León Toral. Los anticallistas de inmediato acusaron a  Calles  y  a  Morones de ser 

los intelectuales de dicho asesinato ya que ellos  provocaban  y  sostenían la 

rebelión  cristera, para que  de este modo se justificara el asesinato de Obregón. El 

licenciado  A. Romandía Ferreira no culpa a  Calles,  pero sí dice que "Morones fue 

responsable  del asalto a la Iglesia de la Soledad, de  la  explosión  en  la  Basílica de 

1LC P a r a   v e r   l a s   h o s t i l i d a d e s  de Morones   hac ia   Obreg jn  
c o n s u l t a r :  MEYER, J. y E. KRAUZE, 1 9 8 4 ,  P P .  1 7 3 - 1 8 0  y UTJLLES, 
J. W. F . ,  1 9 7 7 ,  P P .  3 3 0 - 3 3 5 .  
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G~adalupe"'~' y de  muchos disturbios más, provocados  para  agitar los ánimos  de 

la gente, a  Morones  también se le relacionó con la Madre  Conchita y éste dijo que 

nunca  cruzó palabra con  ella.  Para su  defensa dijo  que  tuvo  una "conferencia de 

cuatro horas (...) con Obregón el presidente electo  ofreció firmar un pacto que 

sería satisfactorio para el grupo laborista (...), pero  que  Morones  pensó que la 

firma era innecesaria"'o8 Aarón Sáenz y Luis L. León  acusaban  a  Morones del 

asesinato de Obregón. 

El 21 de  julio Morones, Celestino Gasca y Eduardo  Moneda  presentaron  su 

renuncia por lo que  estaba sucediendo. 

Con  motivo del vil  asesinato  perpretado en la persona  del Gral. don 
Alvaro  Obregbn,  algunos  enemigos de la Confederaci6n  Obrera 
Mexicana y del Partido  Laborista  Mexicano.  Organizaciones  a las  que 
tenemos el honor de pertenecer, se  han  atrevido a seiialar la 
presencia  nuestra en  los puestos  públicos que  por confianza de usted 
hemos  venido  desempeñando,  hasta hoy, como  un  obstdculo  para el 
esclarecimiento de la  responsabilidad del homicidio  mencionado o 
como  un  obstdculo  para el mantenimiento de la unidad revolucionaria, 
que,  para  ventura del  pais y de la  Revoluci6n  misma, representada 
por  usted,  prevalece todavia. ... nuestra  presencia en  los  puestos 
públicos,  no la hemos  visto  sino  como  una  medida transitoria, como un 
verdadero  paso,  para  ejercitar  uno de  los numerosos  medios licitos de 
lucha,  que  la  organizaci6n  obrera  puede emplear  para la concecusión 
de sus mds  altos  ideales. Y ya  que las declaraciones de nuestros 
enemigos,  a  que en un  principio  aludimos, prestan  al  proletariado 
organizado  la  oportunidad de demostrar con hechos  que nuestra 
conducta, nunca  desmentida jamás ha de constituir un obstdculo para 
el mejor  entendimiento de los  intereses politicos  de la  familia 
revolucionaria,  intereses  siempre  aleatorios para  nosotros por 

107 DULLES, J. W. F., 1977, p .  349. 

DULLES, J. W. F., 1977, p. 3 5 0 .  108 
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mandato  expreso  del  Comitk  Central  de  la  Confederación  Regional 
Obrera  Mexicana,  tenemos el  honor  de  presentar  a  usted  la  renuncia 
de /os cargos  públicos  que su amistad  y  confianza  nos  ha 
encomendado. ... queremos  demostrar  a  usted,  una  vez  más  que el 
apoyo  acordado  por  la  Organización  Obrera  a su Gobierno,  no  está 
basado  de  ningún  modo  en  la satisfaccih personal de algunos 
miembros  de  la CROM al  ocupar  puestos  públicos,  sino  en  las 
demostraciones  inequívocas  y  constantes  que  hemos  tenido  de su 
convicción  revolucionaria,  así  como  de su ayuda  constante  al 
proletariado  mexicano'0g 

El 24 de julio fueron  aceptadas  las  renuncias  de los tres  funcionarios.  Calles  pretendía 

como éI lo dijo,  defender a sus  amigos  de  "acusaciones  injustas",  pero  pronto  se  convenció 

de  que fue lo mejor  aceptar  las  renuncias,  ya  que  había  mucha  tensión en  el país y hasta 

en  su  propio  gabinete.  Quedó  encargado  del  Despacho  Eduardo  Butrón,  hasta  el 22 de 

agosto  que  se  designó  a  José  Manuel  Puig  Casauranc,  como  secretario de Industria  y 

Comercio. 

El gabinete  presidencial  con el cual  terminó  Calles  fue el siguiente: 

CUADRO 5 

Luis  Montes de Oca 

SECRETARIA  DE  GUERRA Y MARINA  General  Joaquín  Amaro 

SECRETARIA  DE  AGRICULTURA 
Y FOMENTO Ing. Luis L. León 

:O9 AGN. Fondo Obregón-Calles/809-M-758. 
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SECRETARIA  DE  COMUNICACIONES 
Y OBRAS  PUBLICAS Ramón Ross 

~~~ ~ 

SECRETARIA  DE  INDUSTRIA, Dr. José Manuel  Puig Casauranc 
COMERCIO Y TRABAJO 

SECRETARIA  DE  EDUCACION  PUBLICA Moisés Sáenz 
FUENTE: RUlZ Massieu,  Armando y Efraín  Flores  Maldonado,  Gabinetes  presidenciales, 
Costa-Amic,  México, 1988, PP. 179-181. 

a) Joaquín Amaro.'" 

Joaquín  Amaro  nació el 16 de agosto de  1889 en Corrales de  Abrego, Zacatecas, 

es de  origen humilde  y  extracción  indígena;  se desconoce  sobre sus  primeros 

estudios.  Se dice  que  fue un bandido profesional en Michoacán y que su 

especialidad  era el robo de ranchos  y  trenes'" . Se  inicia en  la revolución en 1910 

a las órdenes de Gertrudis  Sánchez en Durango;  peleó  contra  las fuerzas de 

Bernardo  Reyes en 191 1 y contra  Emiliano  Zapata en 1913, donde  se  le  hizo  la 

reputación de ser un hombre cruel, se le  consideraba como un hombre de energía 

implacable  y poco escrupulosa; en ese  mismo año  se  adhirió  al  Plan  de 

Guadalupe. 

: I <  Los datos  biográficos  se  tomaron de: "Record of 
leading  personalities in Mexico", 31 de  octubre  de 1928, 
doc.189 en  Brltish  documents on foreing  affairs; CAMP, R. A., 
1978, p. 14; Enciclopedia  de  México, 1966, tomo 1 y 
Oiccionario  histórico y biográfico  de la Revolución  Mexicana, 
1992. 

111 McCUiIAGH, F., 1928, p. 169. 
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En 1913 Amaro pasó por Huetamo,  Michoacán,  donde  se le incorporó José 

Renteria Luviano comandante del 41 Cuerpo  de Rurales; en agosto de 1914 

Venustiano Carranza reconoció a Amaro  como gobernador y comandante militar 

del Estado de Michoacán. Amaro declaró su adhesión al constitucionalismo: 

participó  en la Batalla de  Celaya en 1915; apoyó a Obregón y Calles con el Plan 

de  Agua Prieta, a partir de  ese  momento  se convirtió en uno de los "hombres  de 

mayor confianza del General Obregón", por lo que recibió el grado de General de 

División. 

Amaro era un hombre ansioso por mejorar, pero era prácticamente un 

analfabeto, por lo que en 1920 tomó lecciones de francés y estudió textos 

militares. En 1923 peleó contra Adolfo de la Huerta en  el Bajío y en 1924 fue 

director de  la  prisión militar. 

En 1924 a sus 35 años es nombrado por Calles secretario de Guerra y 

Marina. Cuando Joaquín Amaro  tomó posesión como secretario propuso 

"intensificar las operaciones militares para exterminar el bandolerismo que 

prevalece en algunos estados de la República, pues considera que sólo en un 

ambiente  de paz podrá el general Calles desarrollar los vastos proyectos de 

mejoramiento que vendrán a elevar las condiciones del pueblo mexicano."112  De 

esta  manera estaba demostrando  que  deseaba colaborar abiertamente con Calles, 

porque tenia las mismas ideas renovadoras, por lo cual deseaba formar un 

112 El Demócrata, 3 de diciembre de 1924. 
89 



ejército nuevo  que  fuera  moderno  y  disciplinado, pero sólo logró  que  desertaran, 

como se puede ver: 

CUADRO  6 

~~ 

"_" 

1928 28 O00 

FUENTE:  MEYER, J . ,  1984 b, p.64 

Lo que  Calles  y  Amaro  deseaban  era  fomentar  más la conciencia  de los 

miembros  del  Ejército  Nacional  y  perfeccionar las tácticas militares. En 1926 

fundó un periódico para  el ejército llamado  "La Patria", el cual  se  distinguía  por  su 

violento  anticlericalismo,  con lo cual  apoyaba a Calles en contra  del clero. En el 

conflicto  religioso  Amaro no demostró  talento militar, pero  tuvo  victorias en todas 

las batallas  y  mantuvo al ejército sólido  junto  a  Calles, por lo menos los dos 

ultimos ~ A O S . ' ' ~  

El General  Joaquín  Amaro,  permaneció en su  cargo  gracias  a  que  nunca 

tuvo  dificultades con  el Presidente  Calles,  su  forma  de  pensar  era  muy similar, por 

lo que  se  apoyaban. 

. . i  . McCLJLIAGIi, F., 1929, F. 



Joaquín Amaro era considerado como un hombre de "energía implacable y 

poco escrupuloso, lejos de lo que concierne a la  autoridad  militar""4, se le 

consideraba también como un hombre manejable, como a la mayoría  de los del 

gabinete. Como  ya lo mencioné Amaro era un hombre ansioso  por  mejorar,  por lo 

cual deseaba tener dinero y se valía de  muchas trampas para  conseguirlo, por 

ejemplo durante la guerra cristera  "su trabajo no fue  satisfactorio,  debido a sus 

ansias por hacer dinero, prestaba dinero a los propietarios de las  tierras que 

pudieran pagar de esta manera "perdonaba" las  cosechas, ganado y 

haciendas, de los que pudieran pagar. Ante los ojos de  Francis  McCullagh en Red 

Mexico, Amaro daba la impresión de que un  día  le  daría un tiro al presidente. 

b) Luis N. Morones.116 

' Luis Napoleón Morones nació en el  Distrito  Federal  en 1890, donde  realizó sus 

estudios primarios,  no se tituló. Trabajó en la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza 

y en  la Compañía Mexicana de Teléfonos; desde muy joven se preocupó  por  las 

cuestiones obreras ya que éI pertenecía a ese grupo y sabia  cuáles eran las 

1 1 4  NAW, RDS, "Informe  del  embajador  norteamericano  en 
México"  México,  diciembre  de  1924, Rollo 97. 

McCULIAGH, F., 1928,  red p. 1 1 5  

1 1 6  Los datos  biográficos  fueron  tomados  de la 
Enciclopedia  de  México,  1966, tomo 10; CAMP, R. A . ,  1991; 
"Recods of leading  personalities  in  Mexico", 31 de octubre  de 
1928 en  British  documents on foreing  affairs;  Diccionarlo 
histórico y biográfico  de la Revolución  Mexicana,  1992 y 
MEYER, J. y E. KRACZE, 1984, PP. 79,  183-199. 
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deficiencias,  por lo que  dedicó  gran  parte  de  su  vida  a la organización  obrera. 

participó en las  huelgas  realizadas  durante el gobierno  de  Venustiano  Carranza, 

motivo  por el cual  estuvo  preso.  Desde  1912  fue  miembro de la Casa  del  Obrero 

Mundial y en 1916 dirigió el Congreso  Nacional  Obrero; en 1917  formó el Partido 

Socialista  Obrero,  cuyo  objetivo  fue  presentar  candidatos  a la Legislatura  Federal, 

pero  esta  organización  se  desintegró;  en 1918 fue  secretario de  la Confederación 

Regional  Obrera  Mexicana  (CROM); en  1920 fundó el Partido  Laborista  Mexicano; 

fue  diputado  federal de 1922  a 1924. A los 34 años  de edad tomo  posesión  del 

cargo de secretario de Industria, Comercio  y  Trabajo que  el presidente  Calles le 

confirió. 

Morones  siempre fue apoyado  por  Calles  y  viceversa.  Llevaban  una 

relación política muy  estrecha,  ya  que  Calles  se  consideró un laborista,  esto  para 

tener el apoyo de los trabajadores, los cuales  estaban  concentrados en  la CROM, 

de la  cual Morones era su líder. La  CROM  siempre  apoyó  todas las decisiones  de! 

presidente  Calles,  hasta en  el conflicto religioso, el cual  se inició en 1926; se 

decía que  la "mano  pesada  del  senor  Morones  era el dorso de la fuerza  que  había 

contra la ig le~ia""~.  El 28 de julio del  mismo  año la CROM  lanzó un manifiesto  en 

el cual  apoyaba  a  Calles en el conflicto religioso. 

En estos  momentos, en que el  gobierno  de  la  República  se  encuentra 
frente a una  situación  que  pretende  crear  el  clero,  con  perjuicio 

1 ' '  NAW, RDS,  "Informe  de Schoenfeld" México, 24 de 
agosto  de 1924, Rollo 97. 



notorio  para  el pais, ya  que  no  en  particular  para  el  propio  gobierno, 
la  organización  obrera  nacional,  presentada  por  la  Confederación 
Regional  Obrera  Mexicana,  cree  llegada una  nueva  ocasión  para 
declarar  de  manera  concluyente  cual es su posición  frente  a  esta  fase 
de  la  lucha  social  en  México,  toda  vez  que  el  asunto  que se debate 
afecta  por  diversos  conceptos  al  pueblo  trabajador. El llamado 
conflicto  religioso, (...) ha  sido  originado  por  el  clero  de  México,  al 
manifestar  abiertamente su rebeldía  para  sujetarse  a  las  leyes  del 
país en  lo  que  al  ejercicio  del  culto  se  refiere,  ofrece  un  nuevo  aspecto 
en  la  vida  nacional,  pues  se  trata,  por  parte  de  los  directores 
intelectuales  del  movimiento  de  oposición a  la  elección  del  gobierno, 
de  crear  una  crisis  económica  en  el  pais  por medio de  la  paralización 
de las actividades  industriales,  agricolas  y  financieras,  a  fin  de  ver  si 
por  este  procedimiento  se  consigue  forzar  al  pueblo a asumir  una 
actitud  hostil a  los  poderes,  hasta  en  tanto  se  modifican o reforman  las 
leyes  y  disposiciones  que  se  relacionan  con  el  citado  ejercicio  del 
culto. . . . las actividades  del  clero  no  son  otra  cosa  que  las  del  Partido 
Católico  Nacional, aparentemente  extinto. Por ello la Confederación 
Regional  Obrera  Mexicana  declara  que  apoya  y  sostiene  al  gobierno 
de  la  República  presidido  por  el  señor  general  Plutarco Elias Calles, 
en su actitud  resuelta  de  hacer  que se cumplan las leyes  que  hoy, 
como  ayer,  tanto  han  provocado  el  escándalo  de  la  reacción (...) -La 
CROM declara  que  el  conflicto  religioso  lo  iniciaron-  politicos 
descontentos  de  todos  los  regimenes (...), ya  que  no  pudieron  por 
medio  de  la  fuerza  vencer a  la  Revolucidn ... 118 

El apoyo que mostró Morones a Calles fue tal, que en una ocasión tuvo un 

enfrentamiento con Luis L. León el secretario de Agricultura, porque Morones 

pretendía sindicalizar a los campesino de la misma forma que lo había hecho con 

los obreros, a lo cual León se  negó. Morones no hizo el problema más  grande 

porque sabía que el secretario de Agricultura era un hombre el cual Calles 

consideraba muy importante, por la política agraria que estaba realizando. Aunque 

es sabido que Morones logró sindicalizar a un grupo de campesinos 

11cc B o l e t í n  del AGN, 1980, p. 3 9 .  



Parece  ser que este  apoyo incondicional entre Morones y Calles se debía  a 

que eran amigos  desde hacía mucho  tiempo,  por lo cual se llegó  a  especular que 

Calles prometió  a  Morones apoyarlo  en  sus aspiraciones a  la  Presidencia de la 

Repúbl i~a,”~ aunque era tal  el rechazo  que sentía el ejército contra  Morones,  que 

se  veía nula cualquier posibilidad de  ayuda  por parte de  Calles  en  este sentido 

En  el tiempo que Morones estuvo  al frente de la Secretaría de Industria, 

Comercio y Trabajo  la  política que  se siguió fue proteccionista. “La importación de 

maquinaria  para  el establecimiento de  nuevas industrias  estaba  exenta  de 

derechos; las industrias que  se fundaban  con un pequeño  capital, exentas  de 

contribuciones por tres años;  las tarifas de transporte, reducidas en un 50% para 

todos los artículos de exportación y sumamente rebajadas  para el comercio  en 

general. Se elaboran nuevas tarifas y se disminuían los impuestos arancelarios 

(...). La  política comercial perseguía tres fines básicos. 1. Abaratar la vida, 2. 

Descongestionar los centros de producción y almacenamiento y 3. Evitar 

excesivos intermediarios. La publicidad hizo su aparición como una  gran 

innovación en  la  propia revista CROM y uno  de sus renglones más importantes fue 

la campaña en favor del consumo  de productos  nacionales -el cual decía- 

consuma lo que el pais  Un  adelanto  sin duda, de lo que  a partir de 

NAW, RDS, “Informe de  Schoenfeld”,  México,  diciembre 
de 1924, Rollo 97.  

1 2 0  KRAUZE, E. y J. MEYER, 1984, p. 192. 
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1931 se llamaría la "campaña nacionalista". La  meta  de  Morones era poder 

industrializar el país, pero no  se dieron las condiciones necesarias. 

El  gobierno  estadounidense sabía que la  designación  de  Morones en la 

Secretaría  de Industria y Comercio  era para  que éste tomaría ventaja con 

beneficios para el gobierno, como lo fue el tener el  control de los obreros. Morones 

se caracterizó por hablar con muchedumbres de  clase baja, mientras en sus 

manos sostenía fortunas en diamantes; guarda varios automóviles y muchos 

crímenes en su haber,121 para muchos uno  de  esos  crímenes  fue  el  del  General 

Alvaro Obregón, pero  nunca se le pudo  comprobar nada,  por lo que sólo se le 

culpo. 

c) Jose Manuel Puig  Casauranc.lZ 

Puig nació el 31 de enero de 1888 en  Ciudad  del Carmen, Campeche. 

Estudió la primaria en Minatitlán, Ver., la  preparatoria  la  realizó  en  el  Colegio de 

Orizaba, Veracruz. Estudió medicina en la  Universidad  de  México,  obteniendo  el 

:21 NAW, RDS, "Informe de Weddell en  México",  México, 3 
de  marzo de  1925, Rollo 97. 

? ? 2  Los datos  biográficos  se  tomaron de: "Records of 
leading  personalities  in  Mexico", 31 de  octubre  de 1928, doc. 
189 en British  documents  on  foreing  affairs; CAMP, R. A., 
1991 y NARANJO, F., 1985. 
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grado de doctor en 191 1. Ejerció su profesión en México y Estados Unidos; se 

dice que  dejó  de  ejercer  por  no  ser un buen 

En un  principio su filiación  política era felicista y después fue revolucionario. 

Fue Diputado Federal por Veracruz de  191 2 a 191 3 en la XXVl Legislatura, la cual 

fue disuelta por Victoriano Huerta, por lo que Puig  fue encarcelado en la 

penitenciaría del Distrito Federal; fue Jefe del Departamento del  Distrito Federal; 

de 1922 a 1924, se dedicó al periodismo y de  esta  manera  se ganó el favor  del 

General Calles, que en ese  momento  era candidato para  la presidencia de la 

República y pidió sus servicios para la campaña presidencial; dirigió el periódico 

El Demócrata y colaboró en El ImDarcial y El Universal. 

Puig  fue senador por el estado de  Campeche en 1924 y a los 36 años 

obtuvo el cargo de secretario de Educación Pública; se le consideraba como un 

hombre  de ideas  radicales, confiable en  el puesto que Calles le confirió, ya  que lo 

sintió capaz para desarrollarse dentro de la Secretaría, por su entusiasmo  por 

"diseminar la educación y aumentar la eficiencia de las  escuelas"124, pero 

considero que durante su gestión se logró llevar acabo esto no tanto por su 

1:3 NAW, RDS, "Informe  de  Weddell  en  México", México, 3 
de marzo  de 1 9 2 5 ,  Rollo 97 y "Records  of  leading  personalities 
in Mexico", 31 de  octubre  de  1928, doc. 189  en British 
documents on foreing affairs. 

124  "Records  of  leading  personalities  in  Mexico", 31 de 
octubre de 1928, doc. 189  en  British  documents on foreing 
affairs. 



trabajo,  sino  por el trabajo  del  subsecretario de educación,  Moisés  Sáenz,  ya  que 

el éI estaba  a  cargo de todos  esos  proyectos. 

José Manuel  Puig  Casauranc  era  considerado  como un hombre  que 

siempre  estuvo  "cerca  de la "clase alta" de mexicanos  que  desprecian  a los 

temerosos  "plebes"  que no tienen  futuro, (...) -hombre-  inteligente  y  obediente,  con 

aspiraciones i l i rn i tada~. '~~ 

AI renunciar  Luis N. Morones en 1928, Calles  mandó  a Puig a la Secretaría 

de Industria,  Comercio  y  Trabajo,  dejando en Educación  a  Moisés  Sáenz. 

125 NAW, RDS, "Informe  de  Weddell en México", Mexico, 3 
de marzo de 1925, Rollo 97.  
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4. CONSIDERACIONES  GENERALES 

El poder  del Presidente Calles fue muy amplio y no  porque  fuera  un hombre 

poderoso o lo fueran .los miembros  de su gabinete, sino  porque era un hombre 

consciente de las necesidades políticas, sociales, económicas y culturales del 

país,  por lo que todas las decisiones eran tomadas por éI y ejecutadas por los 

miembros  de  su gobierno, aunque dichas decisiones no  fueron exclusivas de éI, ya 

que muchos de los proyectos que Calles deseaba  realizar y realizó, fueron 

iniciativas que se habían venido planeando y desarrollando  desde  antes  que 

Calles llegara a la presidencia, sólo que las condiciones  óptimas  para  realizarlas 

se dieron  con éI en  el poder. 

AI llegar a la presidencia, Calles y sus colaboradores  llegaron  con muchos 

planes y proyectos de  "reconstrucción", por lo que  tratan  de  "disponer  del país,  de 

utilizarlo y hasta de servirlo (...) quieren que  el  cuerpo  social  termine por 

amoldarse, cueste lo que cueste"'26 

Calles tuvo grande poder,  tanto que  gobernó por "decreto de  1926  a 1927 

porque el Senado paralizó todas las actividades legislativas"'n, por conflictos que 

1 2 6  MEYER, J. Y E. KRAUZE,  1984, p. 320.  

MEYER, J. y E.  KRAUZE,  1984, p. 114. Para  saber 
cuáles  fueron los Gobernadores  propuestos por el Ejecutivo 
para  1926-27, ver :  PEDROZA, E., 1927, p. 78. 

1 2 7  
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surgieron entre el presidente Calles, el senado y los diputados. Dicho conflicto 

comenzó porque en algunos estados no se quería que las elecciones de los 

diputados y senadores federales se llevaran a cabo desde la  capital y sólo se 

enviaran a los estados las listas definitivas. 

AI iniciar la presidenc/a, Calles se enfrentó a un serio problema; lo 

económico, pero a pesar de  eso durante 1926 se estabilizó la economía,  mediante 

"un método severo de  economía y de moralidad administrativa, -se logró-  el amplio 

programa educativo (...) se construyeron escuelas centrales agrícolas (...), se 

completaron y realizaron algunos de los proyectos de irrigación"'28 De  esta 

manera  se fue cubriendo parte de lo planeado por Calles. 

En las secretarías de Estado hubo varios cambios en, cuanto a sus 

miembros por lo cual se puede decir que hubo tres gabinetes; el primero fue,  el 

que el presidente Calles designó desde un principio y que  se dio a conocer el 1 de 

diciembre de  1924, este gabinete tuvo un sólo cambio  que fue  el del secretario de 

Gobernación, Gilbert0 Valenzuela, el cual renunció por diferencias con Calles. 

El segundo gabinete fue el que  más  cambios sufrió debido a la situación 

política que acontecía en México en los aAos de 1927 y 1928, como lo fue el 

conflicto religioso, las elecciones presidenciales y el asesinato del General 

. 1  
. L C  CALLES P . ,  E., 1979, PP. 161-162 



Obregón. La primera renuncia que se dio fue la del Ing. Alberto J .  Pani, en esta 

renuncia al igual que en la de Gilbert0 Valenzuela. tuvo mucho que ver el señor 

Luis N. Morones, ya que éste era el que ocasionaba los conflictos interponiendo a 

Calles el cual justificaba sus actos en todo sentido; por este motivo Pan¡ decidió al 

igual que Valenzuela renunciar a su cargo politico, pero Calles estaba consciente 

que  Pan¡ era un hombre que le estaba y seguiría siendo sumamente útil dentro de 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por lo cual no le fue aceptada la 

primera renuncia, pero los problemas con Morones continuaron porque a Pan¡ le 

seguía sin parecer la política que éste llevaba con respecto a la cuestión petrolera, 

de ahí que Calles terminó aceptando la renuncia de Pani, con lo que se puede 

comprobar que nuevamente prefería a Morones, en vez  de a otro miembro de  su 

gabinete. Calles decidió mandar a Pan¡ lejos del país, para que no le causara 

posibles conflictos politicos internos, esto debido a las diferencias existentes con 

Morones y con los que lo apoyaban, que también eran miembros del gabinete, 

como Adalberto Tejeda, el cual era amigo de Moroneg o por lo menos  se le alió 

para atacar a los cristeros y el cual no tenía ningún problema directo con Pani; las 

siguientes tres renuncias se debieron principalmente a las elecciones 

presidenciales, por ejemplo la de Aarón Sáenz se presentó porque éste quería 

dirigir la campaiia presidencial de Obregón, porque de esta manera se podia 

asegurar un buen puesto en el futuro dentro de la política. 
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La renuncia  de Luis L. León se debió  a  que  no estaba de  acuerdo  con  la 

reelección de  Obregón  porque éI creía en los principios  revolucionarios  de  no 

reelección y como se consideraba desde 1923 un "callista", prefirió  retirarse  del 

escenario antes  que  tener  alguna desavenencia con el presidente. 

La tercera  renuncia fue la  de  Adalberto Tejeda, del cual se piensa pretendía 

la  silla presidencial, pero al  ver  que  todo estaba listo para Obregón decidió irse  a 

su estado  natal Veracruz, donde  consiguió  la  gubernatura; su salida de la  capital 

también se debió  a  que no llevaba buenas relaciones con Obregón y prefirió  estar 

lejos  de éste  para  no tener problemas, ya  que Tejeda no congenió mucho  con el 

grupo sonorense a  excepción  de con el cual  siempre colaboró con la 

mayor eficiencia y lealtad. 

El tercer  y  último  gabinete de Calles tuvo  muy pocos cambios y  estos se 

dieron después del  asesinato de Alvaro Obregón. Uno de los cambios fue  el  del 

secretario  de  Industria y Comercio, Luis N. Morones, ya que hay que recordar  que 

se le  llegó a  culpar  del  asesinato  al  secretario  de  Industria  y Comercio. El 

presidente Calles lo defendió de  dicho asesinato, pero había muchas pruebas  en 

su  contra, las principales  eran  las acciones y discursos que Morones había 

declarado en contra  de  Obregón  cuando  este lanzó su candidatura  a  la 

presidencia; la  campaña de Morones contra Obregón fue dura, por lo que Calles 

'? FALCON V., R., 1986, PP. 156-166. 



prefirió aceptar la renuncia, porque se estaba  perdiendo  la  poca  estabilidad 

política que existía en  esos  momentos,  ya que el  presidente  también  llegó a ser 

acusado y Calles sabía que si  seguía con  la  defensa  de  Morones, perdería el 

apoyo del ejército, porque este  nunca  estuvo del lado de  Morones y fue hasta ese 

momento  que Plutarco Elías Calles dejó  de  apoyar a Morones dentro de  la  política. 

En los tres referidos gabinetes se puede  observar  que  siempre  hubo  una 

constante y esta  fue el continuar con los proyectos que  Calles  estableció desde el 

principio de su  período presidencial, no permitió que  hubiera  una  ruptura definitiva, 

ni que existieran problemas graves entre los miembros de  su gabinete, a  pesar de 

que todos tenían ideas distintas, pero  eran  considerados como hombres 

"obedientes y dispuestos" a acatar  todas las órdenes  del  presidente Calles, por lo 

cual se les llegó a decir hombres  "manejables"'" aunque no  eran  faltos de 

voluntad,  como  se pudo observar  muy  claramente con  Valenzuela,  Pani, Sáenz y 

León, los dos primeros decidieron renunciar antes  que dejarse dominar  por alguien 

que tenía ideas distintas a las de ellos y que  consideraban  equivocadas, tampoco 

les gustó  la idea de  que el presidente apoyara a  Morones  por  encima  de  ellos. 

Sáenz  pensó en su futuro y León no luchó por sus ideales, pero tampoco los 

traicionó, por lo que  no apoyó a  Obregón en  su reelección. Dentro  del  gabinete 

siempre hubo lo que  se podría llamar continuidad. 

130 NAW, RDS, "Informe del embajador  norteamericano en 
México",  diciembre  de 1924, Rollo 97. 
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4.1 Continuidad y ruptura. 

La  continuidad  del  gabinete  de  Calles, no sólo se  observa  dentro  de  este 

período  presidencial,  sino  desde  su  antecesor,  Alvaro  Obregón. El secretario  de 

gobernación  de  Obregón  continuó con Calles,  este  era  Gilbert0  Valenzuela;  Aarón 

Sáenz fue  el secretario de Relaciones  Exteriores de ambos  y  Alberto J .  Pan¡  fue  su 

secretario de Hacienda.  Estos  tres  hombres  eran  muy  importantes  para la 

reconstrucción del país,  por lo cual  Calles los reafirmó en su  cargo  a  sabiendas  de 

que  ellos  conocían  muy bien la situación  del  país  y  sus  posibles  soluciones. 

La continuidad  que  siguió el gabinete de Calles  se  debió  principalmente  a 

que  cuando los ministros de  las secretarías  gubernamentales  tenían  algún 

problema con el presidente  Calles o con algún  miembro del gabinete o preferían 

renunciar por tener  otras  actividades  que  decían  convenirles  más, eran sustituidos 

por el subsecretario  que  tenía  conocimiento  de lo que se estaba  trabajando,  a 

parte de que  obviamente  debían  trabajar  bajo  las  órdenes  del  General  Calles. 

Cuando  Aaron  Sáenz  renunció en 1927 a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, para dedicarse  a la campaña  presidencial de Obregón,  Calles  dejó 

encargado de la secretaría al subsecretario  de la misma,  Genaro  Estrada, el cual 

compartía  las  ideas de Calles y Sáenz,  con  respecto  de  que el gobierno  mexicano 

rechazaba  que otros países fijaran normas  extrañas  que  dañaran la dignidad 



nacional, pero  no por eso dejarían de  aceptar la  cooperación  de extranjeros 

siempre y cuando fuera en armonía con los mexicanos y sin  que  intervinieran en la 

política nacional. Además Genaro Estrada  conocía  perfectamente los problemas 

petroleros existentes con los Estados Unidos, por lo cual hubo  continuidad dentro 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La salida de  Aarón  Sáenz era lógica, 

porque éI había tenido mayor relación política y personal con  Obregón  que con 

Calles, ya que  hay que recordar que Sáenz se inició  en la  revolución armada a las 

órdenes del general Obregón en contra de Victoriano Huerta y después contra 

Villa y Zapata, y posteriormente fue  Jefe  de Estado  Mayor  de  Obregón,  por lo cual 

nació una  gran  amistad entre ellos. Por esto Aarón  apoyaba  a  Obregón en  su 

reelección y prefirió dejar la secretaría a su mando, pensando  tal  vez  que  podría 

pertenecer al nuevo gabinete cuando Alvaro Obregón  llegara  a la presidencia, 

cosa  que no sucedió, debido  al asesinato de  Obregón,  por lo que  se  fue como 

gobernador de su  estado natal. 

AI renunciar el secretario de Agricultura Luis L. León  en 1927, quedó 

encargado el subsecretario José G. Parrés, el cual tenía conocimiento  de  todos los 

proyectos que  estaban realizando Calles y León, por lo cual no  le  fue difícil 

continuar con  la organización de las escuelas rurales, el  reparto  de  tierras y por 

supuesto las obras  de irrigación que  eran  unos  de los mayores  ideales  del 

gobierno,  ya  que para 1928 se realizaron dichas obras  en Aguascalientes, Nuevo 

León, Hidalgo, Tamaulipas, Baja California, Guanajuato y Michoacán. En  este 
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caso la continuidad  también  fue fácil, porque  para  ese  tiempo  todo  marchaba  bien 

en la secretaría,  porque los problemas  que  habían  surgido al principio  del  período 

presidencial  como lo fue el fraccionamiento de ejidos  por la "Ley  del  Patrimonio  del 

Ejido", habían  quedado  solucionados  gracias  a la unión que  se  dio  entre  León y 

Calles.  Dentro de esta  secretaría  también  hubo  continuidad con José G.  Parrés 

por lo que  después  del  asesinato  del  general  Alvaro  Obregón en 1928 y de la 

renuncia de Morones, el cual  era  acusado  por  Luis  L. León regresó  a la secretaría 

y  terminó su período sin ningún  problema.  Es  importante  recordar  que  pudo 

suscitarse  una  ruptura en la Secretaría  de  Agricultura,  por el mismo  motivo  que 

Alberto J. Pan¡  y  Gilbert0  Valenzuela  renunciaron  a  su  cargo,  este  fue  Luis N. 

Morones;  esto  se debió a  que  Morones  tuvo  pequeños  problemas con Luis L. León 

porque el primero  quería  sindicalizar  a los campesinos  y el segundo no estaba  de 

acuerdo, ya que  se les trataría como  obreros y sus situaciones  eran distintas, tanto 

regionalmente  como en condición  de  trabajo; el conflicto no llegó  a  más,  porque 

Morones  sabía  que  Luis L. León  era un hombre  sumamente  importante  para la 

política agraria  que  estaba  realizando  Calles,  ya  que éI sabía  cuál era la situación 

agraria  del  país  y  congeniaba con las  ideas  del  Presidente, por lo que  ambos 

estaban de acuerdo  que la agricultura  era distinta en  el sur, el norte y el centro  del 

país,  por lo que había  que  tomar  distintas  soluciones. 

Otra  continuidad  que  se  dio en  el gabinete,  fue la del Dr. Puig  Casauranc, el 

cual  cambio  de la Secretaría  de  Educación  a la de  Industria,  Comercio y Trabajo, 
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dos  secretarías  gubernamentales  completamente  distintas,  por lo cual se puede 

observar  que Puig fue  un  hombre  sumamente  manejable y  no era indispensable en 

Educación, porque todo lo referente a  ésta secretaría estaba en manos de Moisés 

Sáenz, por lo que  el Dr. Puig Casauranc sólo fue un  comodín en Industria y 

Comercio, porque  no había quien se pudiera  quedar  en  el  lugar de Morones y 

quién  mejor que éI para  ocupar  el  cargo  por los tres meses que quedaban del 

período presidencial, ya  que  era  un  hombre  "obediente". Moisés Sáenz quedó en 

Educación, continuando lo que éI mismo  ya venía haciendo dentro de la  misma, 

porque éI era quien estaba a  cargo  de  muchos de los proyectos de educación, 

como lo eran: la construcción de escuelas internados; la educación de los 

indígenas, por  parte  de maestros  que  tomaban cursos especiales para que se 

diera una mejor educación; también estuvo  a cargo de que se hicieran 

transmisiones  radiofónicas  educativas en la  radio de la SEP. 

Otro de los subsecretarios  que  continuó con la labor  del secretario, fue Luis 

Montes de Oca, el cual sustituyó en 1927 al Ing.  Alberto J, Pani, secretario  de 

Hacienda. La labor en esta secretaría fue  muy  importante para la reconstrucción, 

por lo cual Pan¡ fue trascendental,  porque logró la renegociación del  Tratado De la 

Huerta-Lamontt  con  respecto  a los pagos de la deuda externa.  Siempre  hubo 

problemas con los senadores y diputados  por las decisiones que  tomaba Pan¡ y 

que  eran apoyadas por Calles.  Con la salida de Pan¡ la  situación económica no 

empeoró,  pero  tampoco  mejoró,  por lo cual Luis Montes de Oca no  tomó  el cargo 
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en  las mejores  condiciones,  también  fue criticado, pero el sólo continuó lo ya 

establecido  por  Pani,  Montes  de  Oca  buscó la estabilidad  del  arancel  como la 

base para  la confianza  comercial;  pretendió  estudiar el problema  de la 

depreciación de  la plata con vistas  a  resolverlo,  situación que  no sucedió. 

Otra  continuidad  que  se  dio en  el gabinete  fue la  de Ramón  Ross  en la 

Secretaría de Comunicaciones  y  Obras  Públicas.  A la salida de Adalberto  Tejeda 

el encargado  de la Secretaría  fue el subsecretario  Eduardo  Ortiz y el 21 de junio 

de 1926 Ramón  Ross tomó posesión  del  cargo; su labor  fue la  de llevar  a  cabo los 

proyectos  que habían formulado  Calles  y  Tejeda,  este  último  pensaba  poner en 

práctica  sus  conocimientos de ingeniería,  pero no tuvo  mucho  tiempo  para 

realizarlos.  Dichos  proyectos  representarían en  el futuro las fáciles  y  seguras 

comunicaciones;  como  ya se dijo las ideas eran ambiciosas, por  tal motivo  Ramón 

Ross no logró  realizarlas  todas,  pero sí logró  que  se  construyeran  muchos 

kilómetros de carreteras  que  proporcionaron  comunicaciones  rápidas  entre 

ciudades  importantes de México,  como  Puebla,  Pachuca  y  Acapulco.  Esta 

secretaría fue  una de las que  tangiblemente  logró  más y aunque no  se realizó  todo 

lo planeado, si se  puede  decir  que  tuvo exito, porque  se  concretizaron  muchos  de 

los planes y  todo  gracias al conocimiento  y  las  ganas de Tejeda,  por  mejorar  las 

comunicaciones  de  México y principalmente  de su estado natal, Veracruz, ya que 

durante  su  gestión  como  secretario  hubo  muchas  mejoras y concesiones  para el 

Estado. 
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La  Mima continuidad  que se puede encontrar  dentro de este gabinete  fue 

obviamente la del General Joaquín Amaro  en la Secretaría de Guerra y Marina, ya 

que éI siempre  permaneció en su cargo, llevando la política que el  presidente 

Calles deseaba, o por lo menos nunca estuvo  a  disgusto  de los procederes del 

General Amaro. Tal parece que  el  control que  logró  ejercer  Amaro  sobre  el 

ejército,  fue lo que le  ayudó para continuar  dentro de la política, porque fue 

reafirmado en su puesto en los dos gobiernos  que sucedieron a Calles, 

manteniéndose  como  secretario  de  Guerra y Marina hasta el 15 de octubre  de 

1931. Puede ser que este éxito se debió  a lo que dijo McCuliagh en  su momento, 

que  probablemente  Amaro  "pagó  a los soldados y no robó sus botas como los 

mexicanos lo hacían generalmente"l3' 

Calles no pudo  encontrar esa continuidad de trabajo en todos sus 

colaboradores, por  ejemplo en la Secretaría de Gobernación, éI había designado a 

Gilbert0 Valenzuela, porque creía conocer sus reacciones, al  igual que creyó 

podrían trabajar  juntos  como lo habían hecho en el período presidencial de Alvaro 

Obregón, pero  no  fue así, ya  que se presentó el problema que en el  capítulo 

anterior  se mencionó, como  fue la diferencia ideológica con respecto a  las 

elecciones para gobernador  del Estado de México. 

13: McCuliagh, F., 1928, p .  1 3 8 .  



Por  esto  dejó en su  lugar  a  Adalberto  Tejeda, el cual  supo  responderle  a 

Calles en el conflicto religioso, ya que  se  unió  a  Morones  y  juntos  lograron  que  se 

hiciera  cumplir el artículo 130 de la Constitución,  que  dice: 

. . .  La Ley no reconoce  personalidad  alguna  a  las  agrupaciones 
religiosas  denominadas,  iglesias .. . . Para ejercer  en  los Estados 
Unidos  Mexicanos  el ministerio  de  cualquier  culto  se  necesita  ser 
mexicano  por  nacimiento. Los ministros  de  los  cultos  nunca  podrán 
en  reunión  pública o privada  constituida  en  junta,  ni  en  actos  del  culto 
o de  propaganda  religiosa,  hacer  critica  de  las  leyes  fundamentales 
del pais de  las  autoridades  en  particular, o en  general  del  gobierno; 
no  tendrán  voto  activo  ni pasivo,ni  derecho  para  asociarse  con  fines 
políticos. . . . Por ningún  motivo se  revalidará,  otorgará  dispensa o se 
determinará  cualquier  otro  trámite  que  tenga  por  fin  dar  validez  en los 
cursos  oficiales  a  estudios  hechos  en los establecimientos  destinados 
a la enseilanza  profesional  de los ministros  de los cultos .. . Los 
bienes  muebles  e  inmuebles  del  clero o de  asociaciones  religiosas  se 
regirán!  para su adquisición,  por  particulares,  conforme  al  artículo 27 
de  esta Constit~ción.'~~ 

Adalberto  Tejeda  mandó  clausurar  conventos y escuelas  católicas,  a  las 

cuales  se les confiscaron  sus edificios. "Alrededor de 200 monjas y sacerdotes 

extranjeros  fueron  expulsados  del  país, en cumplimiento  de la  orden  de que 

podían permanecer sólo en  el caso de que  consintieran  dedicarse  a  actividades no 

re l ig io~as" '~~ De esta  manera  Tejeda le fue  muy útil a  Calles,  aunque  Adalberto 

nunca hizo nada  por  resolver el conflicto religioso, como lo hizo su  sucesor el Lic. 

i32 Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicana, 
Comentada, 1985, PP. 223-224. 
Es conveniente  recordar, que  este Artículo  es uno de los pocos 
que 110 sufrió modificación  desde 1917 hasta  la edición de  esta 
Constitución. 

: 3 .: DULLES, J. W. F., 1977, p. 215. 

1 I I J  



Emilio  Portes Gil,  el cual  logró  solucionarlo  hasta  1929  cuando  era  presidente 

interino de  la República. 

En  la Secretaría de Industria,  Comercio  y  Trabajo no se  puede  encontrar  una 

continuidad,  pero  tampoco  una  ruptura total, ya  que la política laboral de Morones, 

era  apoyar en todo  a  Calles,  para  que  éste  recibiera el apoyo  de los trabajadores 

que  estaban  afiliados  a la CROM,  su política industrial era  proteccionista,  por lo 

cual  quería  que se consumiera lo producido en  el país;  una de  las formas  de 

ayudar  a los obreros  y al país en general  era  ayudar  a las industrias 

excentándolas de contribuciones, para que  se  abaratar la vida.  Cuando  Morones 

renunció el  21  de  julio  de 1928, quedó en  su lugar José Manuel Puig Casauranc, 

el cual se  hizo cargo de la Secretaría el 23 de  agosto,  a tan sólo tres  meses  de 

terminar el cuatrienio  presidencial, por lo cual no se  puede  observar con claridad 

la política que  siguió,  aunque se sabe  que  Puig  seguía  fielmente  todo lo dispuesto 

por el presidente  Calles,  porque  era un hombre  que  siempre  estaba  con  quien 

tenía el poder y para poder  estar  ahí  utilizaba  su  "inteligencia" y su facilidad  de 

palabra. 

Para  concluir  es  preciso  decir  que  Plutarco  Elías  Calles  era un hombre  con 

demasiadas  ambiciones  personales,  las  cuales  se  convirtieron en beneficios  para 

el país, sin olvidar  que  hubo  sectores  que  resintieron la consolidación  de sus 

ideas,  como  fueron los cristeros, cuyo  tema no fue  abordado  ampliamente  en  este 



trabajo  terminal debido  a  su  extensión'". Tampoco hay que olvidar  que  uno  de los 

sectores  más  favorecidos  durante su gestión presidencial fue  el obrero, por la 

influencia  que Luis N. Morones  tenía  con Calles y el apoyo que éste necesitaba de 

los obreros, ya  que  era un  sector  muy  amplio y tenía  un  gran peso dentro  de la 

sociedad 

AI iniciar  el  periodo  presidencial  de Calles, México no se encontraba  en  las 

mejores condiciones económicas, como para iniciar  la "Reconstrucción" del país, 

pero  la  situación  era  favorable,  porque durante los cuatro años anteriores se había 

tranquilizado la situación  política después del  movimiento  armado  de  la 

Revolución; por lo que Calles juntó a un  grupo de hombres que estaban 

conscientes de la situación social y económica  del país, además eran hombres 

que habían colaborado con anterioridad en los gobiernos. AI escoger a  los 

miembros de su gabinete, Calles,  sabía que debían ser hombres  "inteligentes y 

obediente",  como los catalogaron  los  gobiernos de Estados Unidos y Gran 

Bretaña. 

AI final de su gobierno Calles no logró completar la "Reconstrucción" que  tanto 

anhelaba y esto se debió  a  las  condiciones  existentes en el país que no  eran muy 

134 Para  poder  estudiar el conflicto  cristero  consultar: 
AGUILAR C., H. y L. MEYER,  1993, PP. 100-105; DULLES, J. W. 
F., 1977, PP. 270-288;  CALLES, P. E., 1979, PP. 118-156, 183- 
185; PEDROZA, E., 1927, Pp.78-79; RICCIU, F., 1972, PP. 182- 
186; TARACENA, A., 1992, PP. 285-287 y TOBLER, H. W., 1994, 
PP. 437-444. 
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favorables,  ya  que la economía no era  buena y la política aun  no estaba  estable. 

Calles  dejó  ciertas  bases  para el crecimiento  económico, social, cultural  y político, 

las  cuales  fueron  aprovechadas  por los siguientes  gobiernos  y  otras  fueron 

rechazadas, por lo que se podría  decir que este  gobierno fue la pauta  para 

muchos de los proyectos  que  se realizaron después,  como  fue el desarrollo 

industrial, la creación  del PNR y  otros  más. 
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