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 Fin del caudillismo y
 fortalecimiento de las
 instituciones politicas

 RAFAEL LOYOLA DIAZ

 El presente ensayo tiene la finalidad de resaltar la importancia politica
 de los afios 1928-1929 en Mexico y tratar de dar una explicaci6n a los
 diversos conflictos politicos que se suscitaron en esos afnos. Considero
 coyuntural dicho periodo en tanto marco un giro significativo en la polil
 tica del joven regimen revolucionario, se replanteo la forma de dominacion
 del grupo gobernante y se dio un avance significativo en la construc-
 cion del novedoso Estado que se proyect6 a raiz de la reciente revoluci6n.

 Por nuevo Estado entiendo las estructuras de poder que se originaron
 con la revoluci6n de 1910, en donde la dominacion burguesa se moderniz6
 en terminos de las relaciones de produccion y en los procedimientos y las
 estructuras de la dominaci6n politica. El porfiriato, a pesar de contar
 con un poderoso mercado capitalista y de estar inscrito en las relaciones
 economicas internacionales dominadas por tal forma de producci6n,
 contemplaba extendidas relaciones precapitalistas de explotacion (por
 ej. el pe6n acasillado, relaciones de dominio similares a la esclavitud
 en algunas haciendas, jornadas agotadoras de 15 horas de trabajo indus-
 trial, etc.); asimismo, habia impulsado la acumulacion de capital con
 una considerable ayuda de los inversionistas extranjeros. Por el con-
 trario, en la etapa que se inici6 en 1910 se tendio hacia la modernizacion
 de las formas burguesas de explotacion y de dominacion politica.

 El Estado de nuevo tipo que se proyect6 impulsaria la economia tra-
 tando de ampliar, profundizar y modernizar las relaciones capitalistas, de
 modo que el trabajador pudiera libremente vender su fuerza de trabajo
 sin exponerse a ningin tipo de traba que pretendiera esclavizarlo; tam-
 bien se le protegeria mediante la prohibicion de las prolongadas jornadas
 de labor y otorgando un minimo de "seguridad social" que garantizara
 un mayor rendimiento de la mano de obra. El impulso a la economia
 no se buscaria ya tanto en el inversor extranjero sino que se trataria de
 expandir a la burguesia nativa para que llegara a ser capaz de fomentar
 y dirigir la expansion del capital.
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 Con la derrota de los ejercitos populares, villistas y zapatistas -a
 principios de 1915- y con el control politico del pais por parte del
 ejercito constitucionalista, se abri6 una fase diferente en el proceso ini-
 ciado en 1910. A partir de ese momento el imperativo fue consolidar la
 iueva estructura social que formalmente se plasm6 en la constitucion
 de 1917 y cimentar los pilares del nuevo aparato de dominaci6n que sus-
 tentaria el nuevo plan de desarrollo economico. Es en este renglon en
 donde radica la importancia de los afnos en cuestion, puesto que marcan
 la frontera entre un proyecto estatal y su realidad historica; entre una
 politica permeada por los intereses y proyectos inmediatistas de los cau-
 dillos, caciques o camarillas politicas a una realidad que exigi6 la orga-
 nizaci6n de la politica; de una dominaci6n que se habia centrado en las
 promesas del gobierno por hacer efectivos los postulados de la revoluci6n
 y en el manejo que de ellos hacian los caudillos, se pas6 a la necesidad
 de organizar dichas expectativas para instrumentar una politica que
 permitiera al Estado buscar y formar el consenso de las clases sociales,
 organizandolo. Otro elemento que hizo crisis en las postrimerias de los
 anos veinte fue la relaci6n del gobierno con la clase obrera, en la medida
 que se evidenci6 el desgaste de una forma de dominacion hacia los tra-
 bajadores, basada esta en proyectos inmediatistas y en organizaciones
 sostenidas por lideres caudillescos. En fin, es un periodo historico en
 el que se entro de lleno a la organizaci6n de la politica a traves de su
 canalizaci6n en instituciones.

 Algunos elementos hist6ricos permitiran al lector entender lo anterior.
 Hacia mediados de 1928, la politica se desarrollaba principalmente alre-
 dedor de los caudillos y caciques, o bien de partidos politicos que solo
 funcionaban en momentos electorales o algidos de la vida politica, al
 extremo de que el mismo general Obregon lanz6 su candidatura reelec-
 cionista de manera personal, sin comprometerse con ninguin partido, lo
 que no excluy6, por supuesto, que recibieran numerosos apoyos. Por
 el contrario, para mediados de 1929 el conjunto de partidos politicos y
 el abanico de caciques que habian sobrevivido a la uiltima rebelion, se
 aglutinaron en una sola organizaci6n: el Partido Nacional Revolucio-
 nario.

 Hasta 1928 el gobierno mantenia relaciones directas con el conjunto
 de las fuerzas politicas, la Secretaria de Gobernaci6n funcionaba en cali-
 dad de aparato de control interno y como el organismo coordinador de

 1 Para el porfiriato se puede consultar: Historia moderna de Mexico. El porfiriato,
 Cosio Villegas, Daniel, edit. Hermes, Mexico, 1955; Molina Henriquez, Miguel,
 Los grandes problemas nacionales, Carranza, A., M6xico, 1909; Leal. Juan Felipe,
 La burguesia y el Estado Mexicano, edit. El Caballito, Mexico, 1975.

 Para la fase armada de la revoluci6n mexicana consultese: C6rdova, Arnaldo,
 La ideologia de la Revolucion Mexicana, edit. ERA, Mexico, 1975; del mismo
 autor: La formacion del poder politico en Mexico, Col. Serie Popular, ERA,
 Mexico, 1975; Gilly, Adolfo, La revolucion interrumpida, El Caballito, M6xico,
 Womack John, Zapata y la Revolucion Mexicana, S. XXI, Mexico, 1969.
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 las fuerzas parlamentarias, lo que originaba su intervenci6n en la mayo-
 ria de los conflictos electorales y crisis de las fuerzas politicas municipa-
 les, estatales y nacionales. En cambio, para 1929 el Estado cont6 con
 un nuevo instrumento que le permitiria dirimir las diferencias entre las
 fuerzas politicas locales y nacionales, el PNR, que a partir de entonces
 seria el organismo encargado de buscar y formar el consenso estatal entre
 las clases populares y de organizarlo; desde luego, esto uitiimo no quiere
 decir que el gobierno se desatenderia de tales asuntos, mas bien se ve en
 ello una organizaci6n del Estado para el mejor funcionamiento de la
 dominaci6n.

 En 1928 el gobierno todavia estaba obligado a soportar el dominio
 local de numerosos caciques y un conjunto de caudillos que se considera-
 ban con derechos y destinados a conducir la politica nacional, lo que en-
 torpecia la labor de centralizaci6n del poder y obstaculizaba la estabilidad
 politica requerida para la modernizaci6n del pais propuesta desde 1917.
 Pero para 1929 se puede afirmar que el Estado aceler6 su institucionali-
 zaci6n y sent6 bases firmes para alcanzar la estabilidad politica nacional.
 La nueva perspectiva fue posible con el nuevo golpe que recibieron los
 caudillos militares al ser derrotada la rebeli6n escobarista de marzo del
 mismo afio y con la formacion del PNR como alternativa politica a la
 crisis generada por la muerte de Obreg6n. Desde luego, no es que ya
 no existieran caciques a partir de ese momento; los hubo y con poderosa
 fuerza regional e incidencia en el Estado, pero ya no resquebrajarian la
 dominaci6n del grupo en el poder.2

 Este trabajo pretende ofrecer una tentativa explicaci6n de los aconte-
 cimientos sucedidos durante esos aiios, como medio para empezar a
 dilucidar el caracter del Estado mexicano de la posrevolucion y la forma
 que asumio el sistema politico mexicano. Pongo especial enfasis en el
 estudio de las discrepancias y diferencias politicas entre el obregonismo
 y el callismo, por ser el conflicto politico que, a mi jucio, estuvo presente
 cn el fondo de los acontecimientos de los afios comprendidos. Su en-
 frentamiento, ocasionado por la muerte de Obregon, 3 moldeo el proceso

 2 Para un mayor conocimiento respecto a los cambios politicos que se efectian en
 el decenio de 1920, consiultese el siguiente material: Alamillo Flores, Luis, Me-
 morias personajes olvidados al lado de los Grandes Hombres de la Revolucion,
 Extemporaneos, Mexico, 1977.; Goodspeed Spencer Stephen, "El papel del jefe
 del ejecutivo en Mexico", en Problemas Agricolas e Industriales de Mexico, vol.
 VII, 1955; Krause Enrique, La reconstrucci6n economica, ed. El Colegio de
 Mexico, MIxico, 1978; Meyer, Jean, Historia de la Revolucion Mexicana, periodo
 1924-1928, Estado y Sociedad con Callcs, t. II, ed. El Colegio de Mexico, Mexico,
 1978; del mismo autor La Revolucidn Mexicana, Elit. DOPE SA, Espafia 1973;
 Palavicini Felix Fulgencio, Mi vida revolucionaria. Edit. Botas; Pani Alberto J.,
 Apuntes autobiogrdficos, Porria, Mexico, 1950; Portes Gil, Emilio, Autobiogra-
 fia de la Revoluci6n Mexicana, Instituto Mexicano de Cultura, Mexico, 1964;
 Taracena, II vols., ed. JUS, Mexico, 1963.

 3 17 de julio de 1928.
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 en el cual Calles optaria por el rumbo de la institucionaidad y moderni-
 zaci6n del Estado en formaci6n. Por tal motivo, tratare de resaltar las
 diferencias entre el campo obregonista y el callista, las formas y momen-
 tos en que se enfrentaron, las bases de poder de cada uno de ellos y las
 consecuencias de la muerte del caudillo. Es decir, el contexto que llevo
 al presidente Calles a pronunciarse por una alternativa institucional,
 que el mismo dirigio y moldeo; empresa que lo oblig6 a destruir los
 resabios del obregonismo para constituirse en la maxima personalidad
 politica que conciliaria, por varios atlos, los intereses de la "familia
 revolucionaria" en los organismos de poder estatal mas importantes del
 periodo: el partido y el aparato burocratico-administrativo del Estado.

 Para precisar los problemas planteados, es necesario exponer las hi-
 potesis que permiten entender los sucesos politicos acaecidos en Mexico
 en los afios 1928-1929. Inicialmente se explicarfan las que definen el
 rumbo de los acontecimientos y que, por lo mismo, permiten comprender
 un sinniimero de acontecimientos que se desarrollaron en el periodo.

 En primer termino debemos destacar que la crisis politica que afloro
 con la muerte del presidente electo Alvaro Obregon -julio de 1928-
 tenia como premisa la contradicci6n entre las fuerzas representadas por
 el obregonismo y el callismo. Tales divergencias provenian de la lucha
 sorda entre ambos personajes por conquistar su predominio politico en el
 grupo que se encontraba en el poder, la cual se agudizo en la medida
 que los distintos sectores que participaban en las diversas instancias del
 poder (militares, lideres obreros y campesinos y cuadros del aparato
 burocratico) se alinearon en torno de Obreg6n o de Calles, buscando
 el triunfo de su tendencia para asegurarse un lugar en el poder piblico
 que los favorciera con prestigio y privilegios economicos. En esta cir-
 cunstancia, el panorama de los aguaprietistas que se hallaban en el poder
 desde 1920 se encontraba dividido entre obregonistas y callistas, con ex-
 clusion de aquellos que habian militado en las filas del delahuertismo de
 fines de 1923 y principios de 1924, 4 asi como aquellos que participaron
 en la oposici6n electoral contra la reeleccion de Obregon con los generales
 Arnulfo G6mez y Francisco Serrano.

 El obregonismo tenia la particularidad de encarnar la uiltima alter-
 nativa caudillesca del poder y el quehacer politico posrevolucionario, tal
 como lo demostraron la promoci6n de la reelecci6n de Obregon y las
 bases sobre las que este asento las alianzas para su nueva postulacion
 presidencial. El caudillo se consider6 como la uinica alternativa y la

 4 La rebelion delahuertista se desencadeno a raiz de que el gobierno del general
 Obregon (1920-1924) otorg6 su apoyo al ministro de Gobernaci6n, general Plu
 tarco Elias Calles, para que lo sucedieran en el gobierno. Ante tal situacion, se
 desarrollo un poderoso movimiento politico-militar que intent6 imponer la candi-
 datura del general Adolfo de la Huerta, quien habia sido secretario de Hacienda
 en el mismo gobierno obregonista. La rebeli6n alcanzo arrastrar tras de si a una
 tercera parte del Ejercito Federal, sin embargo fue totalmente destruida a me-
 diados de 1924. Jean Meyer, La Rev..., op. cit.; Alfonso Taracena, op. cit.
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 sola personalidad capacitada para continuar el programa de la revolucion;
 1l mismo busc6 y negocio con las fuerzas que lo apoyarian, sin confiar
 a ninguna organizaci6n la promoci6n de su candidatura y la responsa-
 bilidad de la lucha por el retorno al poder. En sintesis, para Obregon
 el poder lo deberia concentrar e instrumentar el hombre particular y no
 las instituciones, las que, concebia, debian estar al servicio del poder
 personal, y nunca por encima de el. 5

 El HEIroe de Celaya logr6 aglutinar el poder necesario para imponer
 su candidatura presidencial; los sectores que integr6 a su lucha reelec-
 cionista fueron los siguientes: caciques y organizaciones de masas regio-
 nales, algunas organizaciones obreras, las principales agrupaciones cam-
 pesinas, un sector importante de los altos cuadros militares, la mayoria
 de la burocracia politica desarrollada desde las lides parlamentarias de
 1917, el apoyo de la amplia mayoria de gobiernos estatales y, finalmente,
 la aceptaci6n forzada de su candidatura por parte del gobierno callista.
 En la articulacion de su poderio no enarbolo ningun programa politico
 extenso por temor a comprometerse y enclaustrar su futura actividad
 gubernamenal; manej6 iunicamente las expectativas populares mas apre-
 miantes que le garantizaran su apoyo: la reforma agraria y el "seguro
 obrero" que tendia a ganar el apoyo de la clase obrera que le era dispu-
 tado por los influyentes lideres laboristas.

 Durante su gobierno el general Calles desarrollo una politica que
 tendio a beneficiar los intereses de una burguesia moderna y empren-
 dedora; ofreci6 todo tipo de estimulos para la industrializacion del pais
 y efectu6 una serie de programas para el desarrollo de la agricultura
 a traves de la tecnificacion; para conseguirlo otorg6 al Estado el papel
 que le habia seiialado la Constituci6n de 1917: el de agente promotor
 del desarrollo econ6mico. En lo que respecta a su practica politica, no

 5 Bassols Batalla, Narciso, El pensamiento politico de Alvaro Obregon, Nuestro
 Tiempo, Me6xico, Manjarrez Froylan, C., La Jornada, Institucional, Talleres Gra.
 ficos Editorial y Diario Oficial, Mexico, 1930.

 6 Entre las organizaciones regionales que le otorgaron apoyo, destacan el Partido
 Socialista Fronterizo de Tamaulipas, el Partido Socialista del Sureste y el Partido
 Radical Tabasqueiio, los cuales se consideran como las mas poderosas organiza.
 ciones regionales de los estados; Portes Gil, op. cit.; Martinez Assad, Carlos,
 El Laboratorio de la Revolucidn Mexicana: el Tabasco Garridista, edit. Siglo XXI.
 Para mayores detalles consultese los periodicos El Universal y Excdlsior de 1926
 a mediados de 1928; en particular revisese El Universal del 26 de junio de 1927,
 en donde aparece un documento que Obregon entreg6 a la prensa lanzando su
 postulacion presidencial y en el que presento su programa de gobierno.

 En lo que respecta a los laboristas, cabe destacar que esta organizacion obrera
 fue aprovechada por su maximo lider, Luis N. Morones, para tratar de lograr su
 propia postulacion presidencial. Al fracasar en este objetivo, Morones intent3
 presionar para conseguir una negociacion con el caudillo, en tanto probable
 sucesor de Calles, que le posibilitara continuar gozando de influencia en el poder.
 Para el caso consultese: Carr, Barry, El movimiento obrero y la politica en Me-
 xico, 1910-1929, vol. II, edit. SEP Setentas, Mexico, 1976.



 704 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 le dio mucha importancia a sus relaciones con los poderes regionales ni
 a las camarillas politico-parlamentarias, lo que no quiere decir que
 desconociera su importancia en determinados momentos. Desarrollo
 con firmeza una politica de relaciones con las clases capitalistas moderni-
 zadoras, intent6 organizarlas y mantener contacto con ellas a traves de
 sus organismos representativos. Respecto del problema agrario, sus pro-
 positos fueron claros: tenia proyecttado el desarrollo de los pequenios
 propietarios rurales, con lo que pretendia simplificar la gama tan amplia
 de clases sociales en el campo, desarrollando un sector importante de
 pequefos empresarios agricolas adiestrados en el uso de tecnicas mo-
 dernas para la explotacion del campo.7

 Las diferencias entre ambos personajes se expresaron en la lucha
 que desarrollaron por alcanzar la hegemonia del grupo gobernante, por
 lo que presentaron -sutilmente- posiciones diferentes en los diversos
 problemas que el Estado enfrento entre 1926 y 1928. De esta manera
 observamos en estos afnos un sordo enfrentamiento en el que el obrego-
 nismo queria fungir -lograndolo en algunos casos- como la fuerza
 politica que orientara los rumbos de la administraci6n callista, llevan-
 dolo a dictaminar la politica parlamentaria e intentar la solucion del pro-
 blema de la sucesion presidencial de acuerdo a sus intereses. Por su
 parte, Calles maniobro para evitar la intromision politica de Obregon
 en su gobierno, utilizando como arma principal el desarrollo de las insti-
 tuciones estatales, organiizandolas y disciplinandolas al poder central.

 En la lucha por la hegemonia politica se manifestaron los soportes en
 que cada uno de ellos finco su poder. Obreg6n apoy6 su dirigencia y
 su dominio en los partidos regionales y en las organizaciones de las
 clases populares que se identificaban con el grupo en el poder y con el
 programa reivindicativo de la reciente revolucion; tambien conto con el
 apoyo de un importante sector del aparato burocratico, principalmente
 en el ejercito. Por su parte, Calles concibi6 a los partidos, a las agru-
 paciones politicas y a las organizaciones de masas como los soportes
 del nuevo aparato de dominacion y el medio para la consolidacion esta-
 tal; sin embargo, en la medida en que en esos sectores Obregon encon-
 tr6 su principal apoyo, Calles, por su parte, debio construir su poder
 con el desarrollo y moderizacion de las instituciones estatales.

 Los obregonistas concebian y participaban en la politica en sus rela-
 ciones con el caudillo; negociaban sus posiciones regionales o naciona-
 les con el vencedor de Celaya; paralelamente Obregon despleg6 su poder
 en los arreglos particulares con el sininumero de fuerzas diseminadas por
 todo el pais, las cuales deberian organizarse, coexistir y participar poli-
 ticamente por intermedio del caudillo. Respecto de Calles la politica era
 diferente; concibio y elaboro su dominio en el fortalecimiento de las

 7 C6rdova, Arnaldo, op. cit.; Goodspeed Spencer, Stephen, op. cit.; Meyer, Jean,
 Historia de la..., op. cit.
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 instituciones estatales, lo que permiti6 que su fuerza radicara en su
 ascendencia en el Estado y no en sus alianzas personales con el mosaico
 de las fuerzas politicas existentes; de ahi que a lo largo de su regimen
 presidencial se preocupara por fincar las instituciones que organizaran a
 la sociedad y en las que esta encontrara su solidificaci6n. El momento
 coyuntural para que Calles se apoyara en las instituciones y las desarro-
 ilara fue el vacio de poder creado por la muerte de Obregon; el PNR
 seria la pieza politica que le faltaba al Estado para organizar y controlar
 al conjunto de poderes dispersos.

 De esta manera, es posible explicar el descontento de los obregonistas
 hacia Calles a raiz de la muerte del caudillo. La historia muestra que
 a partir de la ausencia del Manco de Celaya, el presidente Calles se
 mantuvo como la figura politica predominante y debi6 realizar una poli-
 tica innovadora en materia estatal. Sus logros en este terreno demos-
 traron su valia durante la crisis que afloro en julio de 1928, cuando
 evit6 la ruptura del sistema al lograr solucionar el vacio momentaneo
 de poder que se cre6 con la muerte de Obregon.

 \Varios puntos pueden fundamentar esta hip6tesis. Desde que en 1925
 Obregon y sus simpatizantes plantearon la posibilidad de la reeleccion,
 organizaciones cercanas al general Calles, principalmente el Partido
 Laborista, adoptaron una actitud de rechazo ante la propuesta. Al mismo
 tiempo, los recintos parlamentarios empezaron a delinear dos tendencias
 fundamentales: obregonistas y callistas, encargaindose estos ultimos de
 obstaculizar las reformas legales necesarias para permitir el retorno de
 Obregon a la presidencia. 8 En segundo termino, un analisis somero del
 obregonismos expresa su particularidad caudillista, en la que ya he
 insistido. Cualidad reforzada por el apoyo de la mayoria de los partidos
 y clubes politicos mas diversos, encontrandose entre ellos profesionales,
 estudiantes, artesanos, obreros, grupos revolucionarios, agraristas y cam-
 pesinos de todo tipo, latifundistas, pequefios propietarios, etcetera. 9 Por
 el contrario, durante su mandato Calles combati6 la dispersi6n de las
 fuerzas sociales, efectuando reuniones organizativas con grupos empre-
 sariales, comerciales y financieros y promovio sobre todo la organiza-
 cion de la clase obrera en una sola agrupacion: la CROM; en suma,
 empezo a desplegar toda una politica corporativa de coordinaci6n de las
 clases sociales capitalistas fundamentales. Ademas, los logros economi-
 cos de su gesti6n (obras hidraulicas, carreteras, reparaci6n de las vias
 ferreas, estabilizacion de la Hacienda Pliblica, reanudacion del pago de
 la deuda, etcetera) permiten afirmar que articulo el apoyo de las clases
 mencionadas, lo cual se manifestaria particularmente, por ejemplo, du-
 rante el levantamiento del general Escobar. 10

 8 El Universal, 1926-1927.
 9 El Universal, 26 de junio de 1927, y los peri6dicos sucesivos hasta julio de 1928,
 10 C6rdova, Arnaldo, La Ideologia..., op. cit.; Meyer, Jean, op. cit.
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 De lo anterior surge una segunda hipotesis consistente en que a la
 muerte del general Obreg6n se abri6 un doble proceso: Mientras se
 sucedian los ataques y las acusaciones a Morones, al Partido Laborista
 y al propio presidente Calles, y se los sefialaba como responsables del
 atentado, el obregonismo comenz6 a desintegrarse. Al mismo tiempo, y
 no sin vencer serias dificultades, la fuerza politica del callismo que
 resurgia con mayor brillo, logro sortear la crisis sin perder el control
 politico nacional, con lo que se pusieron en evidencia los pasos firmes
 que se habian dado para estabilizar el nuevo regimen y que permitian
 pensar en la posibilidad de continuar impulsando la modernizacion de las
 estructuras de dominacion politica.

 Los elementos hist6ricos para apuntalar tal supuesto son evidentes.
 A pesar de haber sido anatematizado el callismo por los deudos del cau-
 dillo, para finales de 1929 la fuerza politica indiscutible estaba represen-
 tada por el general Calles. Los obregonistas no tuvieron la fuerza ni la
 consistencia para darle salida a la crisis, antes bien su poder fue des-
 truido por los callistas; aquellos que intentaron luchar por medios lega-
 les, fueron derrotados en la eleccion de candidato presidencial por el
 PNR, imponiendose el candidato callista, Ortiz Rubio, sobre el obre-
 gonista Aar6n Saenz. Aquellos que vieron la lucha armada como unica
 posibilidad de contener al callismo, fueron aniquilados en la rebelion
 escobarista de marzo del mismo aino; en ella participaron los obregonistas
 nlas firmes, Topete, Manzo, Escobar, etcetera.ln

 Una tercera explicaci6n general seria que el gobierno provisional del
 licenciado Emilio Portes Gil fue un regimen de transicion. En tal periodo
 (diciembre de 1928 a febrero de 1930) se escenifico la fase mas violenta
 de la lucha entre callistas y obregonistas. El gobierno de Portes Gil fue
 la unica concesi6n importante de Calles a los obregonistas; el licenciado
 Portes Gil estaba situado en la frontera de obregonistas y callistas; era
 el mejor hombre que podia haber encontrado Calles para paliar el pro-
 blema. Portes Gil habia sido un elemento cercano al general Calles desde
 hacia tiempo, pero se ubico al lado de Obreg6n cuando este luch6 por
 su reelecci6n. A pesar de sus intentos de darle una salida institucional
 a! problema, en donde la fuerza de los callistas no afectara ni determinara
 la politica estatal, no le quedo otra alternativa que entregarse al callismo,
 fortalecerlo y participar en la destrucci6n de las fuerzas obregonistas.

 Son varios los factores hist6ricos que permiten sostener tal hip6tesis.
 La candidatura de Portes Gil se gest6 entre los obregonistas mas conno-

 11 Anaya, Juan Gualberto, Los gobiernos de Obregon y Calles y regimenes peleles
 derivados del callismo, Mexico, 1947, S/e; Carr, Barry, op. cit.; Diaz Babio,
 Francisco, Un drama nacional, La crisis de la Revoluci6n. Declinacion y elimina-
 cion del general Calles, Imprenta Leon Sanchez, Mexico, 1939; Manjarrez Froy-
 lan, C., op. cit., 2a. parte; Portes Gil, Emilio, op. cit.; Puig Casauranc, J, M.,
 Galatea rebelde a varios pigmaliones, de Obregon a Cdrdenas, El Fenomeno Me-
 xicano Actual, Impresores Unidos, Mexico, 1938; consfiltese tambi6n la prensa
 nacional del mes de julio de 1928 a marzo de 1929.
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 tados (Aurelio Manrique, Soto y Gama) y fue avalada por el conjunto
 del obregonismo. Calles acepto esa postulaci6n y, ante las amenazas de
 los descontentos, tambien aceptaria que el general Rios Zertuche -obre-
 gonista renombrado- se hiciera cargo de la jefatura de la policia y diri-
 giera las investigaciones del asesinato del ex presidente. 12

 Posteriormente, el general Calles estuvo de acuerdo con la idea de
 formar un partido que al constituirse, mas tarde, lo habria de aceptar
 como dirigente; sin embargo duraria en el cargo solo unos cuantos dias
 ya que las presiones en su contra todavia eran considerables. Entre los
 meses de febrero y marzo del 29, la inconsistencia del obregonismo habia
 hecho crisis, sus diferencias internas le imposibilitaron dar una alterna-
 tiva como grupo; en cambio Calles mantenia su fuerza apenas mermada
 (solamente habia tenido que sacrificar el apoyo de los laboristas, parti-
 cularmente de los moronistas), de ahi que sus posibilidades para contro-
 lar al nuevo partido fueran mayores, lo que se evidenci6 con la derrota
 de la candidatura de Aaron Saenz en la convenci6n de Queretaro. 13

 La rebeli6n de marzo fue el acontecimiento que incline definitivamente
 a Portes Gil hacia Calles, quien representaba la unica fuerza que podia
 enfrentar con exito la rebelion puesto que contaba con los apoyos nece-
 sarios para tal fin. Con el aniquilamiento de los escobaristas, el obrego-
 nismo qued6 fatalmente destrozado, al tiempo que el poder de Calles se
 torn6 indiscutible, quedando ante el pais como el salvador de las institu-
 ciones. Portes Gil no tuvo otra opci6n que enlistarse en las filas del
 callismo para que su gobierno Ilegara a feliz termino.14

 De los planteamientos enunciados se desprenden otras hipotesis que
 considero secundarias por estar inscritas en las anteriores, pero que
 indudablemente permiten una mejor comprension del fen6meno referido.

 1] En su lucha reeleccionista, el general Obregon empezo por con-
 trolar a los politicos-parlamentarios, con el fin de apoderarse de las
 entidades politicas que le permitieran efectuar las maniobras legales que
 posibilitarian su retoro a la presidencia. Desde 1925 las sesiones legis-
 lativas presenciaron el inicio de la polarizacion entre los dos sectores a
 que nos referimos, ya que para las discusiones de 1926 el obregonismo
 estaba delineandose como la principal fuerza politica. En esta etapa el
 caudillo aplic6 una politica de no enfrentamiento directo con el general
 Calles, busc6 en cambio ganar terreno en los organismos politicos de base
 3 tambien se dedic6 a educar a la opinion puiblica para la aceptacion
 de su reelecci6n.

 El general Calles tambien eludio el enfrenamiento directo, sobre todo
 al principio cuando estaria en desventaja por no contar auin con la

 12 Portes Gil, op. cit.; Puig Casauranc, op. cit.; Anaya Juan, Gualberto, op. cit.
 13 Lajous, Alejandra, Origenes del unipartidismo en Mexico, Tesis profesional, Fa-

 cultad de Filosofia y Letras, UNAM, AMexico, 1975, Manjarrez Froylan, op. cit.;
 prensa nacional de noviembre de 1928 a marzo de 1929.

 14 Anaya Juan, Gualberto, op. cit.; Froylan C., Manjarrez, op. cit.
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 fuerza suficiente para desplazar a Obreg6n; opt6 pues por dedicarse a
 formar su base de sustentacion estatal y social, emprendiendo las tareas
 de reconstrucci6n nacional. 15

 2] La candidatura presidencial de los generales Gimez y Serrano
 se debe explicar dentro del contexto de la sucesi6n presidencial de 1928.
 No puede descartarse la hip6tesis de que en un momento Calles vio sus
 candidaturas como una posibilidad de contener la del caudillo reeleccio-
 nista, pero dado que no ofrecieron una alternativa viable y segura por
 no haber congregado la fuerza politica suficiente, el presidente Calles
 debio aceptar su destruccion.16

 3] La destrucci6n de la CROM en su caracter de organizacion obre-
 ra mas importante del pais por su nuimero de afiliados y por contar con
 la proteccion oficial, solo se puede entender bajo el contexto de la suce-
 sion presidencial. Para conservar la dirigencia de la politica nacional,
 Calles debio aceptar que el gobierno de Portes Gil retirara su apoyo a
 la organizacion. 17

 En suma, las hipotesis apuntadas tienen como trasfondo al Estado
 posrevolucionario en plena fase de edificacion. Los anfos de 1928 y 1929
 cobran importancia en virtud de que en ese lapso, y como consecuencia
 de una intensa crisis politica, el nuevo Estado burgues sali6 reforzado
 y avanz6 considerablemente en la cimentaci6n de sus principales ele-
 mentos de dominacion con la derrota politica de aquellos sectores que
 obstaculizaban su desarrollo. En adelante, y no sin serios problemas,
 el poder politico continuaria desplegando sus tentAculos para una domi-
 naci6n mas estable y avanzaria notoriamente en la unificacion y centra-
 lizacion del poder del Estado.

 15 El Universal, 1926 y 1927.
 16 El Universal, mayo a octubre de 1927; Taracena, Alfonso, op. cit., Palavicini,

 Felix Fulgencio, Mi vida revolucionaria, edit. Botas, Mexico, 1937; Alessio Ro-
 bles, Vito, Desfile sangriento, edit. A. del Bosque, Mexico, 1936.

 17 Carr, Barry, op. cit.
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