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Tomando en consideración que la Reforma Agraria Me 

xicana, surgida a raíz del movimiento armado de 1910, ha 

constituido un complejo proceso histórico, sustentatemos 

el criterio de que viene a ser fundamental para entender 

a la sociedad mexicana actual, Desde sus inicios hasta_ 

nuestros tiempos, se han promovido alternativamente di-

versas vías para el logro de esos objetivos, de conforml 

dad con los postulados politicos y econ6micos de los ¡o

biernos que se han venido sucediendo, La Sociedad Agra

ria Mexicana ha visto pasar la implantaci6n de políticas 

de diversa ~ndole que van~ desde el apoyo a la iniciati

va individual hasta el fomento al trabajo en com6n, 

Desde este amplio espectro de poHticas, la Comuni 

dad Agraria ha sido vista como una alternativa para. al -

canzar los fines diversos que se ha propuesto la Reforma 

Agraria. No obstante, ha pesar de la importancia que r! 

viste, dicha Comunidad no ha sido lo suficientemente es

tudiada, Y surge pues, la interrogante: ¿Qui6nes fueron 

los precursores del Movimiento Agrario Mexicano? ¿Cu6-

les fueron los fines de la Revoluci6n Mexicana de 1910? 

he aqu{ las razones que me han motivado a desarrollar es 

te trabajo de la IDEOLOGIA Y PRAXIS POLITICA DE PASCUAL 

OROZCO EN EL AGRO MEXICANO, 



A través de nuestro trabajo, analizaremos las caraE 

terísticas del feudalismo mexicano en los inicios del pr! 

sente sigio y las consecuencia~ que venían acentuándose,

cada vez más en la clase econ6micamente débil de nuestro 

país. Así, había pasado la tierra a manos de grandes te

rratenientes, extranjeros en su mayoría, en un lento pro

ceso, pero continuado despojo a las comunidades y a los -

pueblos, de tal manera, que el problema agrario vino a re 

vestir tal gravedad que puede decirse que fue una de las 

motivaciones generadoras de nuestro movimiento social del 

presente siglo¡·advi6rtase tal circunstancia no 6nicamen

te en las protestas de sus precursores, como lo era el ca 

so del Movimiento de Flores·Mag6n, en cuyo programa de ac 

ci6n de postulaban demandas de carácter agrario, fundame! 

talmente¡ sino en el propio Plan de San Luis el cual mar

ca el inicio de la lucha revolucionaria por lo que a na

die puede sorprender el descontento campesino, el cual ha 

pasado a la historia acaudillado por Zapata, habida cuen

ta que dicho descontento tenía que producirse en el momen 

to en que, esperándose medidas agrarias importantes, ten

dientes a satisfacer las carencias de la clase campesina, 

sobradamente conocidas, su satisfacci6n vino posponi6ndo

se en forma constante con diversos prestextos, como el de 

la pacificaci6n, ya que para el campesino mexicano y sus 

caudillos, llevar la paz al campo por el conducto de las 



armas fue uno de sus principios, y no incidir en las vie

jas prácticas que empel6 el porfirismo, que no fueron 

otros que los traducidos en una mayor gravedad de la.s ten 

siones sociales, proporci4nadoras del clima id6neo para • 

motivar el Movimiento Armado de 1910. siendo 6ste apoyado 

por ¡ran parte del sector campesino, 

Las condiciones sociales pues·, eran por dem'5 favo

rables al proceso que iba a seguir el Movimiento Revolu

cionario, De tal manera que la Revoluci6n Mexicana de 

·1910 venia .a modificar entre otros aspectos el Sisteaa de 

la Propiedad de la Tierra., la que hasta entonces era el -

instrt1111ento o medio de producci6n de la riqueza de las -

clases privile¡iadas, y la injusticia para la clase cam

pesina entre otras, Francisco y Madero con el Plan de -

San Luis, venia a enarbolar la bandera revolucionaria to

da vez que sus conciudadanos no soportaban ya la dictadu

ra del General Porfirio D!az, lanzándose a la lucha arma-

da para su exterminio, 

Bajo este ~rden de ideas en el sur de nuestro pais 

surge el Movimiento Rebelde los campesinos que, con las 

armas en la mano demandan su reivindicaci6n bajo el ru-

bro de "Tierra y .Libertad", jefaturados por E111iliano Za

pata, Por otra parte., las guerrillas de Pascual Orozco 



y Francisco Villa, luchaban por una justa causa en el -

norte del país. En un principio estos pequeftos grupos 

fueron menospreciados por la dictadura, habida cuenta -

de que se trataba de pequeftos grupos desorganizados y -

aislados. 

Consideramos que en los acontecimientos subsecuen 

tes del.Movimiento Armado propiciarion definitivamente 

la caída del dictador Porfirio Dtaz y, posteriormente -

con el cuartelazo de Victoriano Huerta,. dieron pauta P! 

ra que hombres como Francisco Villa, Pascual Orozco, 

Emiliano Zapata, entre otros, todos de origen humilde y 

campesinos, sin mayor preparaci6n intelectual se lanza

ran abiertamente a la lucha revolucionaria. 

Ahora bien, entre estos hombres, hemos de destacar 

la fi¡ura de Pascual Orozco, a~n cuando fuera efímera su 

participaci~n, de alguna manera in~luy6 con. su Movimien

to Rebelde en el curso de los acontecimientos de la Revo 

luci6n, siendo 6ste qui~n varios historiadores mencionan 

que fue el primero en tomar las armas, lanzarse abierta

mente contra la Dictadura de Porfirio Díaz, habiendo - -

aceptado el cambio que proponía don Francisco I. Madero 

en el ya mencionado Plan de San Luis, y habiendo sido i~ 

vitado a participar en el inicio real de la Revoluci6n -



por Don Abraham González, Habiendo aportado Pascual Oro! 

co en alguna manera al cambio social y político, y sobre 

todo al Agrario con su Plan de la Empacadora de fecha 21 

de Marzo de 1912. en el que tomaba algunas de las medidas 

más importantes que 61 estimaba que beneficiaban al camp! 

sino como lo eran la supresi~n de las tiendas de raya, -

los jornales de los obreros~ los cuales 61 estimaba que 

se deberían de pagar totalmente·en efectivo; se procurara 

el aumento de jornales amorthando los interese8•;del oáp,! 

tal y del trabajo: .se exigiera a los propietarios de f4-

bricas que alojaran a los obreros en condiciones higi6ni

cas: se reivindicara de los terrenos arrebatados por des

pojo a los campesinos: la repartici6n de todas las tierras 

bald~as y nacionalizadas en toda la Rep6blica; expropia

ci~n por causa de utilidad p6blica, previo aval6o, a los 

grandes terratenientes que no cultivaban habitualmente -

sus tierras. No obstante su valioso contenido social del 

Plan'OrazqU:is'ta nunca tuvo vigencia, ya que sus promotores 

fueron pronto derrotados "parad6giciamente por las tropas 

del gobierno maderista". 

Nos abocaremos pues. al estudio, al análisis en tor 

no a la figura del Gral. Pascual Orozco como participante 

en el Movimiento Social y Revolucionario Mexicano. Y su 

ideología con las repercusiones en el terreno de los acon 



tecimientos, en la etapa hist6rica que le toc6 vivir, ha! 

ta su muerte, al otro lado de nuestras fronteras en el -

afio de 1915, casado por las balas de los Rangers norteam! 

ricanos. As! tambi6n, someramente haremos un esbozo de -

la situaci6n de los lideres revolucionarios, que paralel! 

mente con Pascual Orozco participaron en la lucha armada_ 

de 1910 y que todavía.nuestra historia no ha dejado de 

una u otra manera de tomarlos en cuenta, en los hechos so 

ciales en .que participaron, 

C!LEDOBIO SANCH!Z GALIO'l!é 
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1.1 EL AGRO EN MEXICO. Bos·quejo Hist6rico. 

Iniciaremos nuestras "investigaciones conducentes, 

seftalando en primer lugar que, los hechos hist6ricos -

son siempre el resulta~o de factores diversos. A tra

vés del tiempo vienen gestándose acontecimientos como_ 

son de orden econ6mico~ político y religioso, que en -

determinado momento afloran a la conciencia social y -

a6n cuando los problemas siempre han persistido, se ha 

cen actuales de pronto y es imposible aplazar su solu

ci6n. Bajo este orden de ideas, el problema de la ti! 

rra, entre otros [su desigual repartici6n), se hizo -

evidente al iniciarse el Movimiento Revolucionario de 

M6xico¡ pero hab1a existido de mucho tiempo atr's y en 

innumerables ocasiones su soluci6n hab{a sido tan inmi 
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riente, que nunca dej~ de preocupar a los gobernantes, -

fuesen estos virreyes~ durante la colonia o presidentes 

en la Epoca Independiente, 

De tal manera que, si revisamos aunque en sea en 

forma' somera la historia de nuestra patria, encontrar! 

mos que los conquistadores a pesar de las disposiciones 

en contrario dictadas por los soberanos espaftoles, se -

apropiaron de la mayor parte de las tierras, reduciendo 

las propiedades de los indios al mínimo posible sin t! 

ner m&s limite que su ambici6n. Y as{, con el pretexto 

de evangelizar a los indios a trav6s del Decreto 'de la_ 

Encomienda, no s6lo disfrutaron de ios repartos de tie

rra, sino del trabajo de aqu6llos y a~ de sus pequefias 

propiedades, inician as~ la creaci6n de los latifundios 

en M6xico y el acaparamiento del clero de la propiedad 

urbana. 

Al respecto, seftala el tratadista Lucio Mendieta 

y N6fiez!/ 11el indio estaba considerado por las leyes es 

pafiolas como incapaz en virtud de que su cultura lo co 

locaba en situaci~n muy inferior frente a los europeos. 

Tratando de protegerlo se expidieron numerosas leyes -

!/ Mendieta y N6Aez,.1 ·Lúcio. - "El Problema A&rario en -
M&:ico"; Editorial i'Orr6a, S.A., M6x1co, D. F. p. 77. 
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por medio de las cuales se pretendi6 poner su persona y 

sus bienes a cubierto de todo g6nero de abusos por par

te de los colonos espaftoles. Por esta raz6n y a6n cuan 

do los indios que pose~an tierras en propiedad indivi-· 

dual tenían todos los.derechos que la ley otor¡aba al • 

propietario, se mand6 que no pudiesen venderlas sin li

cencia de la autoridad competente~ licencia que se les 

concedería s6lo en. el caso de que estuviesen perfecta-· 

~ente acreditada la necesidad y conveniencia de la ena

jenaci~n. 

Sobre el fundo, los ejidos y los propios ning6n -

indio en particular ten~a derecho de propiedad; el fun

do y los propios eran propiedad p6blica ~· concedidos a -

la entidad·moral pueblo no a personas determinadas: en 

cuanto los ejidos, se hallaban en la mis•• categor~a -

por lo que respecta a tierras de parcialidades llamadas 

tambi6n de comunidad o repartimiento, las· leyes y noti

cias que tenemos sobre ellas son sumamente vagas: pero 

puede afirmarse que eran propiedades colectivas~ pues -

con tal carácter permanecieron hasta mediados del siglo 

XIV: por lo tanto~ los indios~ particula•ente consider! 

dos, tampoco tenian derechos de propiedad sobre ellas. 
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Pero los espafioles muy a menudo torcieron las dis

poslciones legales existentes sobre esta materia y otras 

veces las desobedecieron en absoluto con la complicidad 

de las autoridades~ de tal modo obtuvieron de los indios 

poseedores tierras pertenecientes a las comunidades o a 

los pueblos, lo que trajo grandes perjuicios para 6stos," 

"Y a6n mh., la propiedad privada la detentaban los nobles 

los guerreros y en su gran mayoria el clero, todos los -

cuales estaban exentos de pagar tributos, como lo seftala 

el tratadista Ricardo Soto P6rei11ll, 

Conforme a ese estado de cosas, observaremos que -

al transcurrir el periodo colonial, el problema de la -

tierra ·se gest6, evolucion~, y se agudiz6. Tan es asi,

que al principiar el siglo XIV la desproporci6n entre -

los que mucho pose~an y· los que nada tenían era tan nota 

ble, que la clase rural, la masa ind{¡ena, fueron las 

principales promotoras con las que se form6 el grueso 

del contingente insurrecto: su bandera no era 6nicamente 

la independencia, respecto a la metr6poli, sino la pose

si6n de la tierra, que le era indispensable para subsis

tir. Pero adem's "la propiedad eclesi'5tica favoreci6 -

tambi6n en gran parte a la decadencia de la pequefta pro

piedad agraria de lo.s indios, por cuanto amortizaban - -

Soto P6rez, Ricardo. - ''Nociones de Derecho Positivo ~i 
~"·- Editorial Porr6a, s.X. M6Xico, p. 146 
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fuertes capitales y se sustraía del comercio grandes ex

tensiones de tierré }./ 

Por tanto. las disposiciones legales dictadas al -

surgir el Movimiento de Independencia, a6n cuando trata

ron de remediar o menguar en parte la desigualdad de la 

distribución de la tierra, ponen en evidencia que el pr~ 

blema existía; y era tan agudo~ que su solución se había 

hecho inaplazable para los gobernantes, pero que no fu~

ron cumplidas. como nunca lo han sido, ~uando grandes i~ 

tereses entran en juego como puede verse hasta nuestros_ 

días, El pa~s independiente surgi6, entonces con este -

vicio original. 

M4s tarde, otros gobiernos trataron de re•ediar di . . -
cho estado de cosas, pero enfoc~ndolo desde otro punto -

de vista. Se pens6 que la desigual dhtribuci6n de la -

poblaci~n sobre el territorio era la causa del problema, 

y entonces se expidieron leyes de colonización, que a6n 

cuando te6ricamente eran buenas, en la pr~ctica fueron -

ineficaces porque. porque como lo hace notar el tratadis 

ta Mendieta y N6ftez, no tomaron en cuenta la idiosincra

cia del indio, es decir4 su arraigo a la tierra. 

3L Mendieta y N~ftez 1 Lucio.~ 'Ob~Cit. p. 98 
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Por lo expresado anteriormente se desprende que -

los pueblos de indios no tuvieron por virtud de las le

yes las tierras perdidas durante la colonia, ni a6n 

otras que mejoraran sus circunstancias y la decadencia_ 

de su pequefta propiedad se acentu6 con los des6rdones -

politicos tan frecuentes. Para entonces, los bienes de 

la iglesia se hab{an acrecentado desmesuradaaente hasta 

llamar la atenci6n de los gobernantes, quienes trataron 

de imponer ta·c.:s:at'ivas legales a este acaparamiento, pro· 

voc&ndose asi una lucha franca entre el clero y el go

bierno, suscit&ndose el movimiento pol~tico de la Refor 

ma, en la que se destacaron los liberales Jos6 Ma. Luis 

Mora y Valentin G~mez Far~as. Es precisamente don Jos6 

Ma. Luis Mora quien inicia la desamortizaci6n, en el --,· 

afto 1931,al presentar un trabajo al gobierno de Zacate· 
' . . 

cas, justificando le¡almente la posibilidad de las aut_!? 

ridades civiles para dictar leyes sobre adquisici6n, ad 

ministraci6n e inversi6n de bienes eclesi&sticos. Y en 

~l afto de 19~~. Don Lorenzo de Zavala, propuso que para 

el arre¡lo de la deuda p6blica se tomaran los bienes -

eclesi,sticos por el Estado • 

. son los antecedentes seftalados los que· sirvieron 

de base para que tiempo despu6s surgiera la Ley de De! 

amortizaci6n del 25 de Junio de 1856, con la cual el -
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legislador se proponía hacer circular, la enorme masa de 

bienes concentrados por diversas corporaciones civiles y 

religiosas, para,·quede esa desconcentraci6n se vinieran a 

beneficiar de manera inmediata los inquilinos o arrenda

tarios de las fincas 4e corporaciones y, de modo mediato, 

la sociedad en general. Los preceptos medulares de esta 

ley, .fueron incluidos en la Constituci6n del afto de 1857, 

el antecedente directo de la Constituci6n del 17 en vigor. 

No obstante, y pese a la atinada visi6n de los li

berales Ponciano Arria¡a e Ignacio Ramirez, la constitu

ci6n no realiz6 la séUuci~n econ6•ica que propugnaba. Es 

entonces que se dicta la Ley de Nacionlaizaci6n, del 12 

de Julio de 1859, de car~cter em~nentemente político, -

pues su· finalidad inmediata fue privar al Partido Conse! 

vador de los bienes de la iglesia e. iapedir con· ello, • , 

que esta siquiera utilizando su gran poder econ6mico en -

fomeatar los disturbios políticos y la rebeld~a al Gobie! 

no Liberal y Pro¡resista de Don Benito Ju,rez. Estas Le· 

yes de Desamortizaci6n y la de Nacionalizaci6n, que en su 

letra eran excelentes y cuyos fines eran exclusivamente 

econ~micos, ~nicaaente produjeron en la"pdctica,desas-

trozos resultados por su mala interpretaci6n. 

En su proceso hist~rico, nuestro pafs recoge la • 

expedici6n de las leyes de colonizaci6n del 31 de Mayo -
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de' 1875 y del 15 de Diciembre de 1883, las cuales "moti· 

varon la aparici6n de las compaftias deslindadoras de • • 

triste memoria., al establecer., como base para la coloni· 

·zaci6n, el deslinde medici~n y fraccionamiento de los t! 

rrenos baldíos., permitiendo al Ejecutivo que autorizara 

a compaftias particulares la realizaci6n de dichos actos." 

!1 . Y se vino a empeorar ese estado de cosas por las le

yes de terrenos bald~os., por medio de las cuales se auto 

rizaba, con amplias facilidades a lo~ particulares, la 

adquisici6n de tierras bald~as. con el s6lo hecho de de

nunciarlas mediante el pago de su precio., el qu'e en una_ 

tarifa es'pecial se establecía. 

Se considera que., si esas propiedades hubieran si

do adquiridas por sus respectivos arrendatarios, nuestro 

país habr~a recibido un gran beneficio, porque de esa m! 

nera se hubiera formado una pequefta propiedad, bastante 

fuerte y m~merosa. Sin embargo. como no fue posible por 

las circunstancias econ6micas, morales y religiosas. imp! 

rantes, result6 que ios denunciantes, gente acomodada de 

pocos escr6pulos y de gran capacidad econ6mica, no sola· 

mente adquirieron las fincas denunciadas por completo, • 

sino que en virtud de que no hab~a limite para adquirir

las., vinieron adquirir cu~ntas les fue posible y, en co! 

!I 
. . . . 

Silva Herzo¡.Jes6s.· "'B}"~ai'iiilO Me:idcanc>y la Refor 
ma :s:i'ia"• &lit. Fondo de Wl ra·l!éOñ&ílica.· p. ÜZ y s! 
¡u1en es• · 
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secuencia en lugar de que la desamortizaci6n contribuye

ra awmentar el n6mero de'pequeftos propietarios. favore

ci6 el lÍltifundismo. Esto es evidente. 

1.2 LAS CONDICIONES ECONOMICAS COMO FUENTE DEL 

PROBLEMA AGRARIO MEXICANO. 

Es de un criterio muy generalizado que la Revolu

ci6n Mexicana, fundamentalmente se hizo para· llevar a -

efecto una a~eja demanda campesina entre otros motivos 

de dicha Revoluci6n, impl~cita en el movimiento mismo -

de la independencia pol!tica·de la madre tierra, o sea •. 

la distribuci6n equita~iva de la tierra y la disoluci6n 

de las concentraciones quede ella se habían creado suce

sivamente. 

Ahora bien., si se analizan todas las disposiciones 

legales emitidas a fin de solucionar la desigual distriH 

buci~n de la tierra, se observa que en todo momento fue' 

una necesidad del pueblo mexicano la subdivisi6n de los 

¡randes estad.os territoriales existentes; pero no 6nica

·mente en su sentido topo¡dfico, sino, inclusive, la de.! 

inte¡racion de ciertas condiciones jurldicas, sociales, 

econ~micas y, a6n., t~nicas, inherentes a dichos estados 

territoriales que esclavizaron a millares de campesinos, 
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los que bien pudieron cultivar un terreno limitado con -

libertad en su propio beneficio y el de la colectividad, 

Es pues que, al sobreveriir la independ~ncia se en

foc6 la soluci6n, no desde la desigual distribuci6n de -

la tierra, sino de la poblaci6n. Esa política se inici6 

con la Rey del 14 de Octubre de 182~, que cre6 una nueva 

provincia en el ltsmo de Tehuantepec. Esta Ley .se com

plement6 con otras dictadas con posterioridad, pero que 

no vinieron a producir efectivos resultados; en primer • 

lugar porque los ind~¡enas con su poca cultura n~n.~~;,las 

conocieron, en segundo lu¡ar porque el país vivÍa .~~\~·p;-. · 
::· · :·, f~'~¡; 1;{.''.·r·,,:. · 

r!odo de inestabilidad politica que no permitía taf:tWb:.. 
·::~~ ~"}f~1};?\ 

caci6n congruente de la legislaci6n, y tercero, 1>9-,rq.u~, .. ' 

el ind{¡ena siempre reacio a moverse de sus Úerr~~;<~Ón 
conociendo las disposiciones legales no las aprovechaba. 

Al respecto, nos seftaJla el maestro y tratadista, 

Jes6s Silva Herzog, lo siguiente: "mientras tanto, los -

problemas fundamentales del país, continuaban sin resolu 

ci6n, acumul!ndose y agrav~ndose más cada d{a; sobre to· 

do los de la tenencia de la tierra y de la producci6n -

agrícola".~/ 

!/ Silva Herzo¡, Jes6s .·- Ob. Cit. p. 97 
' .. ; 

._;-' 
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Por nuestra parte. deberemos ag~egar que en esa ·· 

~poca, la propiedad eclesi,stica se había consolidado, 

viniendo ~sto a ocasionar un gran detrimento a la econo· 

mia nacional. porque el erario dejaba de percibir los·de 

rechos que le correspondían en las transacciones de domi 

nio, pues el clero concentraba en sus manos la mayor pa~ 

te de la propiedad rah y en pocas ocasiones vendía a · • 

particulares. Los arrendatarios de las fincas de propi! 

dad eclesUstica, en su mayoría. no pudieron aprovechar· 

se de los beneficios de las leyes de desaaortizaci6n y • 

de nacionalizaci6n por su penuria econ~mica, .que les im· 

ped~a sufragar los gastos previstos por la Ley y además • 

. debido a su fanatismo relig.ioso, pues les inhibh la 

idea de la excomul¡aci6n que la Iglesia decret6 para los 

que co11praran bienes eclesi~sticos. Adem4s, es de suma 

importancia el destacar tambi6n los' efectos econ6micos_ 

que 18 Legislaéi~n sobre Ba:ld~os y Nacionalizaci~n vino 

a producir, como un antecedente de nuestra Reforma A&r! 

ria. 

En cuanto a las compaf'i~as deslindadoras nos dicen 

los tratadistas Antonio Luna Arroyo y Luis G. Alcerreca, 

"que con esta .. denominaci~n se conoce a las empresas que 

en las postrimer~as del siglo pasado, contrataron con el 

gobierno federal la mediaci6n y deslinde de los terrenos 
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baldíos, recibiendo en compensaci6n una tercera parte de 

la superficie deslindada por ellas. Con esta participa

ci6n y con las tierras que adquirieron de las mismas de! 

lindadas acapararon grandes extensiones, comprendiendo -

terrenos propiedad de los pueblos y de particulares, ·En 

Mayo de 1875 se expidi6 una Ley de Colonizaci6n que no -

s61o tenia el prop~sito de beneficiar a los mexicanos, -

sino que autorizaba la adjudicaci6n de' tierras a los ex

tranjeros que emi¡raran al·país para dedicarse a las ex

plotacione.s a¡Hcolas, La propia J,ey autoriz6 la foJ'lla.•

ci6n de empresas que se dedicaran a la medici6n·y des~i!! 

de de los terrenos baldíos., estableci6ndose que podían -

recibir en,compensaci6n por sus trabajos., la tercera Pª! 

te de la superficie medida y deslindada, siendo 6ste el 

origen ·de las compaft~as deslindadoras< ~_/ 

Conforme a lo transcrito,.podemos darnos cuenta -

que, dichas compaft~as vinieron a desestabilizar nuestra 

precaria economía y, por lo tanto, arra za ron con·1a pro

piedad agraria creándose el malestar de la clase campe

sina. que más tarde afloraría junto con otros proble•as 

sociales. 

Haciendo un breve res6men del problema en cuesti6n, 

destacaremos que, al sobrevenir la independencia los --

Luna Arroyo, Antonio y Alcerreca, J.uis r.., "_Diccio 
· nai'io de Derecho 'Mexicano". p. 135 
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baldíos son denominados terrenos nacionales~ y ya en la 

Constituci6n de 1824 se autoriza a los Estados a legis-

lar sobre la materia lo que cre6 una verdadera confusi6n 

que no fue remediada sino hasta la Constituci6n del afto 

de 1857, que derog6 tal facultad atribuy6ndola exclusiv! 

mente al Gobierno Federal.. Don Benito Ju6.rez, siendo 

Presidente de la Rep~blica, legisla al respecto en el 

afto de 186~, y en la Ley relativa establece el.concepto 

de baldíos~ determina la extensi~n: 11bima 9ue podría de

nunciarse por bald~o. y establece 11ttsatiivas para los de

nunciantes. Posteriormente'hacia el afto de 1894, el Pr! 

sidente Porfirio D~az~ dicta otra Ley al respecto, abro

¡ando la Ley. de Don Benito Ju,rez. y en la cual estable· 

ce como terrenos propiedad de ta naci6n: los bald!os~ -

las demas 1as. ·las excedencias y los terrenos nacionáles. 
''. ' . 

Establece la connotaci6n de cada uno de ellos y la posi

bilidad de denunciarlos, por lo que concretaaente se re

fiere a las compaftias deslindadoras expresan los auto.res 

Luna Arroyo y Luis G. Acerreca, lo::si¡uiente: "contra· -

los procedimientos de las compaft!as deslindadoras, se -

levantaron.oleadas de protestas que redundaron infructu~ 

sas, por .-10 que ·solamente ~na· revoluci6n armada como la 

de 1910, pudo poner remedio con el advenimiento de una -

nueva Constituci~n como lo fue la de 1917, que declar6 

la·nulidad de todas la diligencias, disposiciones, reso

lucion• y operadones de deslinde, concesi6n, composici6n, 
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sentencia, transacci6n, enajenaci6n o remate de tierras, 

bosques, o a¡uas a los condueftaz90$,ráncher~as, pueblos, 

congregaciones, tribus y dem~s corporaciones de pobla-

ci6n que existieran todavía, ordenando la restituci6n de 

esos bienes a los n~cleos despojados".!/ Habiendo toma

do en consideraci6n la Constituci6n de 1917, como antec! 

dente, la Ley del 6 de Enero de 1915. 

Por lo anterior. se entiende que con la Ley dicta

da el 15 de Diciembre de 188~."sobre colonizaci6n por el 

Presidente. Manuel GoH~lei se in.troduce en nuestro dgi- · 

men,poHtico una de las instituciones 1141 nefastas que -

ha tenido M6xico, siendo las compaft~as deslindadoras es

te c4ncer que por mucho tiempo min6 a los verdaderos cam 

pesinos sus propiedade~ y en dicho Decreto se. establecía 

que para obtener los terrenos necesarios para el establ! 

cimiento de colonos se mandara deslindar, medir, fracci.2 

nar y valuar los terrenos baldíos º· de propiedad nacional 

que hubiera en la Rep~blica, Se disponía que los terre

nos as! .deslindados se fraccionaran y se dieran a inmi-

grantes extranjeros y a los mexicanos que desearan esta

blecerse como colonos bajo las condiciones que se seftal!· 

ban, reiter~ndose que se otorgara a qui6n midiera y des

lindara un baldío su tercera parte en premio a sus servi 

· 11 Luna Arroyo ·A. :rAicerreca LuisG, Ot>. Cit. p. 136 
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cios. A partir de entonces se constituyeron empresas de 

importancia, entraron en plena actividad y en poco tiem

po deslindaron y midieron enormes superficies, conserva!! 

do. en su poder no solamente la tercera parte que les co

rrespondia, sino que el resto lo adquirieron a muy bajo_ 

precio". !/ Es por ~sto, que el r~gimen porÚrista que 

vino a protege'r y a favorecer dichos atracos ha de ser · -

reconocido siempre como el que encendi6 la mecha del de! 

contento de la clase campesina. 

1~3 CONDICIONES POLITICAS DENTRO DE LAS CUALES SE 

DESENVOLVIO EL PROCESO AGRARIO EN NUESTRO PAIS, 

Con.el auspicio abierto del gobierno dictatorial -

porfirista al latifundismo, se vino a crear un clímax de 

malestar en el pueblo mexicano, origin!ndose una violen

ta reacci6n que termin~ con la lucha armada de 1910. El 

latifundismo con sus caracteres peculiares se babia he

cho ostensible en la econom{a nacional. Y naturalmente 

que ese estado de cosas~ este malestar nacional, latente 

impuls~ al campesino a rebelarse con toda la fuerza de -

su mansedumbre humillada por tan largo tiempo, lanz&ndo

se decididamente al movimiento armado que desde el afto -

!/ Luna Arroyo y Aléerreca,Luis G. Ob.Cit. pp.135/36. 
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de 1910 ha conmovido a la RepGblica Mexicana. 

Ahora bienJ haciendo un balance sint~tico de c6mo 

encontr6 la Revoluci6n al pals, observamos muy justifica . . -
do el Movimiento Agrario como una de las'banderas de la_ 

Revoluci6n: en materia de Educaci~n pese a la ostentaci6n 

. del r~gimen porfirista. ~nicamente era privilegio de las 

¡entes acomodadas; la obra educativa rura'l no existía o 

se delegaba en los cl6ri¡os, quienes sofocaban todo inten 

to de rebeli6n del "ciervo a trav~s del p6lpito; el sector 

obrero que fue tambi6n una de las causas importantes de -

la Revoluci6n, el cual no soport6 el yu¡o de los patronos 

y las grandes jornadas de trabajo as{ co1110 'los miseros -

sueldos que percib~a, dando muestra de su inconformismo -

coi:i la huelga de Rto Blanco; "nuestra querida patria ha

bía llegado a uno de esos momentos en que se di6 feacie.!! 

temente cuenta de la tiran~a que por t~dos lados acorra

laba a los mexi'canos y la cual no estamos acostumbrados 

a sufrir, desde que conquistamos nuestra independ.encia,

dicha tiranla habla oprimido tanto que lleg6 a hacerse -

intolerable. dicha tiran~a ofrec~a una paz relativa pero 

muy vergonzosa para el pueblo mexicano, porque no tenla_ 

como base el derecho sino la fuerz~; porque no tiene por 

objeto el en¡randecimiento y prosperidad de la patria, -

sino enriquecer ·a un pequefto grupo que abusando de su in 
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fluenci~ ha convertido los puestos pÓblicos en fuente de 

beneficios exclusivamente personaies,· explotadno sin es

cr6pulos las concesiones y contratos lucrativos; dándonos 

cuenta que tanto el Poder Legislativo como el Poder Judi· 

cial obedecen a una sola voluntad al capricho del General 

Porfirio Diaz, qui~n en su larga administraci6n ha demos

trado que el principal m6vil que lo gula es mantenerse en 

el poder a toda costa". !/ 

Bl maestro Jes~s Silva Herzog, ufiere "que desde 

los 61timos aftos del siilo XIV y priaero del actual, co- . 

menz6 .la agitaci~n pol~tica en el pa~s. Algunos intele_E 

tuales de la clase media dieron los primeros pasos para_ 

or¡anizarse y atacar a la Dlctadura, no obstante los pe-. 

ligros que tal conducta necesariaaente implicaba y cita, 

entre otros m~s a Juan Sarabia.al J~ven Antonio Dlaz So

to ·y Gama ,a Librado Rivera ~omo fundadores del Club Lib.! . 

ral Ponciano Arriaga~ en honor del .Pr~cer de. la Reforma". 

10/, Nos dice por su parte el tratadista Jorge Vera Es~ 

taf\ol_, lo si¡uiente: "hasta terminar el sigla, XIV la ins 

trucci6n p6blica en M6xico no mereci6 los honores de un· 

Minister.io propio_, pues s~lo figur6 como anexo ex6tico -

de la Secretarla de Justicia_,agre~a que los presupuestos 

9/ 

10/ 

Calzadlaz Barrera_, Alberto,- '"Hedlói Reáles:de la Re
voluci6Ji". Edit. Patria, ~~co, D.F., p. 31/32. 
Silva Herzog;' Jes6s~ 'Ob, Cit. p. 151 
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dedicados a aquél servicio fueron insignificante compara 

dos con otros ram~s de la Administración P6blica, y si -

bien se creó y organizó la Direcci6n General.de la Ins-

trucción Primaria, no fue para plantear decididamente -

un vasto programa nacional de educaci6n; sino un plan 

mesquino de absorción federal de las escuelas municipa-

les del Centro y de los Territorios; y a6n con este cam

po verdaderamente restringido; el desarrollo de las es

.cuelas· primarias no· ueg6 a cubrir en la Rep6blica ni • 

el 25 por ciento de la capacidad.del total· de la pobla

cí6n escola~'i .'.!!/ · En esa etapa de la historia de nues

tro pa~s, los problemas b~sicos se¡uían sin resolverse; 

l.o cual, con la acumulaci6n y rezago de los mismos, ve!! 

ddan a agravarse m~s todav1a y., desde· luego, los de la 

tenencia de la tierrá, la producción agrícola aunados -

a otros,m~s. 

Pero a~n no existía el cddito agrícola .Y las 

obras de fomento de irrigaci6n ias patrocinaba el ha-

cendado; en componendas con los gobiernos locales y -

siempre en su beneficio. En materia fiscal habla tal 

desi¡ualdad impositiva que muchas ocasiones los peque

ftos a¡ricultores pagaban sobre sus propiedades un por

centaje m6ltiple, que el de una hacienda adyacente, -; 

11/ Vera BstaftoJ ,Jorge.-'~istoria·de la Revolución Mexica 
!!!''. Bciit. Po'Í't?la, S. A., M&lco, p. 39,40 y 41. 
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siendo los terrenos de la misma categoría. 

No obstante, las comunicaciones prosperaron y se 

incrementaron e hicieron posible el intercambio de - -

ideas, tendientes a t~atar de frenar el malestar social. 

Pero la cuesti6n a¡ricola y laboral se a¡itaba en el S! 

no de aparente paz porfirista, y se manifestaba satíri

camente por medio de la prensa liberal, en la literatu

ra de pensadores propios y extraftos; y por fin estall6 

la rebelt6n tantas veces esperada por los diversos fa~ 

tores sociales. al pretender el ¡eneral· Porfirio Diaz 

reele¡irse por en6sima vez. 

El desplome total de la dictadura porfiriana, se 

resume reco¡iendo los conceptos vertidos por el trata

dista Jorge Vera Estaftol. qui6n se expres~ en los si-

¡uientes drminos: "en M6xico, donde 35 aftos de paz oc 
. . . -

taviana de omnipotencia oficial, de mutilaci~n de ener 

gias individuales. habian sido parte a fortalecer en -

el esp~ritu nacional cierta especie de .credo o de fe -

en el gobierno -providencia, supremo distribuidor de -

todos los bienes sobre la tierra, orden. pan, vestido, 

fiestas, progreso. instituciones;- ¿ no era natural que 

ese credo y esa fe a trav~s de dolorosas desiluciones -

pasaran sucesivamente por el desaliento, duda y escep- · 

ticismo, hasta rematar en amargos reproches y recrimi-
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naciones acusadoras?" ll/, Y El Plan de San Luis del S.! 

ftor Francisco I. Madero que se tom6 como bandera de la • 

Revoluci6n, ya conten~a una referencia específica al pro 
-blema de la tierra pues mencionaba en su Artículo 3°. e~ 

mo nos lo describe el autor Daniel Moreno "que abusando 

de la Ley de Terrenos Baldíos, numerosos pequeftos.propie 

tarios, en su mayoría ind!¡enas, han sido despojad os de_ 

sus terrenos, por acuerdo de la Secretaria de Fomento, • 

o por fallos de los Tribunales de la Rep6blica, siendo 

de. toda justicia restituir a sus anti¡uos poseedores los 

terrenos de que se les despoj6 de un modo tan arbitrario, 

se declaran sujetas a revisi6n .tales disposiciones y fa· 

llos y se les exigid 'a los que adquirieron de un modo -

tan inmoral, o'a sus herederos, que los restituyan a sus 

primitivos propietarios., a quienes pagarán tambi6n una -

indemnizaci6n por los perjuicios sufridos. S6lo en caso 

de que esos ·terrenos hayan pasado a tercera·persona an

tes de la Promulgaci6n de este Plan, los antiguos propi! 

tarios recibir4n indemnizaci6n de aqu~llo cuyo beneficio 

se -Verific6 al despojo". !!/ 

'. 

Vera Estaftol, Jorge~·Ob~ Cit. P• 41 

Moreno, Daniel.- "Los Hcmbres de la Revoluci6n", Sa. -
Edici6n, Costa .Amic. Editores, S.A., Mbico, 1981. p. 72 y 
73. 
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1.4 LA REVOLUCION IDEOLOGICA Y ARMADA DE 1910. 

El Hder del Movilniento Revolucionario, Don Fran

cisco I, Madero, quUn era descendiente de una familia -

arist~crata del norte'de nuestro país y como tal, influ1 

do por la idiosincrada de esa clase social, aunque sie_!! 

do una persona muy bien intencionada careda de la m4s -

rudimentaria educaci~n pol~tica, no obstante haber es~r! 

to su· famoso libro 'J,a Sucesi6n PreSidencial 1 , quUn es_ 

cuestionado por muchos autores.· que ha~ta nuestra fecha_ 

no han podido.determinar realmente la traicendencia de -

lo que quiso plasmar aht el i~der de la Revoluci6n, y p~ 

drtamos atrevernos a decir'que es desconocido a6n hasta 

nuestros d~as, por muchas personas, Sin embargo, los de 

m~s. jefes revolucinaai:ios, estimaron que las ideas del -

Presidente Madero. co~o demasiado ponderadas y tolerantes. 

y reaccio.naron propugnando medidas m4s r~dicales y ast -

se origin6 el famoso "Plan de Ayala" suscrito por Emili! 

no Zapata1 el que venia a tomar como bandera el Agraris

mo~·. a6n cuando sus detractores no lo estimen sino pura-· 

mente político, No obstante los errores de su relaci6n -

resultaron explicables. toda .vez que no fue redactado -

por un peri.to le¡al, ni siquiera por un culto o mediana· 

mente cu.l to ciudadano: pero dentro de su articulado con

tiene ios fundamentos.del Movimiento A¡rario, al obligar 



22 

entre otros puntos de fondo~ la restituci6n a los indiv! 

duos particulares; la expropiaci6n por causa de utilidad 

p6blica y previa indemnizaci6n de los grandes latifundios; 

la nacionalizaci6n de las tierras, cuyos propietarios se 

neyaseB a admitir la expropiaci6n. Es pues, el Plan de 

Ayaia. lleldocuniento que sirvi6 de bandera a las huestes 

revolucionarias suref\as. comandadas por Emiliano Zapata, 

para .continuar el movimiento armado que habían iniciado 

a principios de 1911 en el Estado de More los" •. !.Y 

A pesar de lo que han manifestado sus impu¡nado·· 

res, consideramos que la pc>l~ tica agraria que Francisco 

I. Madero pretendía, era con una visi6n positiva del pro 

blema al que le tocaba enfrentarse en esa etapa de la 

historia; su prop~.sito debeda ser el de procurar que en 

el territorio nacional se distribuyera el mayor n6mero • 

de individuos., como unidades productoras, en condiciones 

tales que, su prosperidad e independencia econ6mica, fu! 

ran posibles y que con ella se hiciera posible'tamib6n • 

el desarrollo de otros elementos y la explotación de nu! 

vas fuentes de producci6n de la riqueza. Nos dice Elíseo 

Ran¡el Gaspar, en torno a la figura de Don Francisco l. 

·Madero lo si¡uiente: "no pudo, como nadie iba a poder en 

Luna··Anoyo,Antonio y Alcei'reca·,· Lµis r.. - Ob.Cit. 
p. 165 



23 

condiciones semejantes consolidar una.organización po

lítica que realizara en sueftos de precursores y espeta_!! 

zas de un pueblo por largo tiempo acariciados. Sin es

.culparlo de sus trágicos errores cometidos, sí tenemos 

que insistir en la magnitud de una obra que l~~ contra

revolucionarios han pretendido e111pequeftecer'; ).!/ La 'fi 

nalidad pues, de la política agraria del r'giaen preci

dido por Francisco I; Madero, aunque ponderada, era efi 

tar; tendia a suprimir la propiedad comunal y a consti.;. 

tuir la pequefta propiedad, la clase media.rural, que 

· tanta falta hacía para equilibrar el. malestar so.cial im. 

perante. 

El presidente Madero, ~eg6n algunos autores,"te

nia un concepto err6ne~ de la realidad social 1 política 

que vivía el pds 1 pues 6nicamente observaba el. proble

ma desde un punto de vista elitista, t,oda vez que, como 

. se ha destacado, pertenecía a una c.lase arist6crata 1 C,! 

rente de problemas econ6micos y, que la elite no pudie

ra .disfrutar de libertade.s de cadcter politico era mo

tivo de malestar profundo", 161 

Rangel Gaspar, Eliseo. - ""lmaen de Fnmcisto I. Madero" 

Castillo Heberto.- ''1-astoria de la'Revoluci6n Mexié:ana11 

Editorial Posada, S.A., Mexico, 1984, p. 58. 
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Se manifesta~a esa equivocada concepci6n del pr~ 

blema real que el pueblo vivía, cuando en determinada -

ocas ion declar6 lo siguiente: "del gobierno no depende -

aumentaros el salario, ni disminuir las horas de traba

jo, y nosotros que, enc·arna11os vuestras aspiraciones no 

venimos a ofreceros tal cosa, porque no es eso lo que -

vosotros deseáis¡ vosotros deseáis libertad ••• y es bu! 

no que, ••• en esta reun~6n netamente democr4tica demos 

tr6is al mundo entero que vosotros ·no quedis pan, que

r~is 6nicamente libertad, porque la li~ertad os servir4 

para conquistar el pan".· ll/ Y al referirse el trata- -

dista Silva Herzo¡ "a e.sta cuesti6n seftala que Don Fran 

cisco I. Madero deseaba un'estado productor de seguri

dad, que en lo inherente.al desarrollo de carácter eco

n6mico social. debería.de .adoptar el principio li~eral -

[dejar hacer, dejar pasar], es dec'ir, un estado gendar-
18/ me". -. 

Por su parte, Eliseo Rangel Gaspar sostiene que: 

"desencadenar una revoluci6n como la que Madero encabe_ 

za que ha tra~do una nueva orgnizaci6n de las fuerzas -

productivas y de las relaciones de producci6n¡ que ha 

abierto horizontes nuevos a las espectactivas del mexi-

llL Castillo, Heberto • .: 'Ob¡ Cit. p. 35 

.!,!/ ·Silva Herzog,_. 'Ob.· 'Cit. p. lSS 
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cano para alcanzar las metas a las que viene aspirando: 

tiene que ser calificada en verdad extraordinaria" • .!!/ 
No obstante, nosotros consideramos que es el lema 'Tie

rra y Libertad', el que encierra todas las aspiraciones 

de un pueblo que estaba sujeto al esclavismo por varios 

siglos. El contenido de la afortunada frase de Emilia

no Zapata fue el que le di6 esencia a la Revolución, la 

que desprendiendo de ese lema todas las consecuencias -

pol!tico-socialei ~ue encierra, abría de llevarla ~o~ -

lo• cauces de la justicia social y de la seguridad para 

la clase proletaria en general. Por lo tanto, podemos 

decir que siendo Francisco I~ Madero, una persona rom'~ 

tica e idealista, por lo que respecta al agro su idea -

original no era la de terminar.con las haciendas en ese 

momento establecidas a lo· 1argo del territorio patrio_,- , 

que eran productoras de granos y que proveían de una u 

otra manera a las necesidades del pueblo mexicano; sino 

que Madero seftálaba que se repartieran las tierras que

estas mismas haciendas no cultivaran, las cuales estaban 

bajo el r6gimen de mediero, entre el patr6n y el pe6n: 

para que así toda la tierra se cultivara por sus propi! 

tarios, ya que el contrato establecido de refacci6n y -

avío era muy ventajoso para.el hacendado y gravoso para 

el campesino, por lo que Madero conciente de esta inju! 

19/ Rangel Gaspar, Eliseo.- Ob. Cit. p. 7 
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ticia, pens6 que esas eran las tierras repartibles, vol· 

viendo alprincipio de que la tierra es de qui6n la traba 

ja. El reparto de tierras sin distinci6n fue idea de 

Don Venustiano Carranza, como táctica demag6gica para 

acrecentar el vol6men de las masas revolucionarias y que 

acarre6 como consecuencia 16gica la etapa que los mexic! 

. nos conocen 'como etapa de necesidad'. 

l. S 'EPOCA 'PRECONSTITUCIONAL. 

Los historiadores y tratadistas que han comentado 

la Revoluci6n Mexicana han querido encontrar en el Movi

miento Armado de 1910~ el inicio del malestar social, ya 

a nivel nacional y como estandarte la protesta iniciada_ 

por Francisco,!. Madero en contra del gobierno de Porfi· 

rio Diaz. 

Ahora bien, el pro¡rama elaborado por Madero y su 

¡rupo se lanza a la lucha"primero con el Partido Antirre 

eleccionista, que realiza su Asamblea en abril de 1910, 

va a la Li¡a Electoral con la f6rmula de Francisco I. M!, 

dero y Francisco V'zquez G6mez, pára Presidente y Vice

presidente de la Rep6blica. Despu6s se lanza a la re-

vuelta. Como ha expresado Jos6 Mancisidor: en todos -

los sitios operaron prodi¡ios su arraigadá' fe en eJ pueblo 
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mexicano; su entusiasmo por la empresa acometida; su es

píritu de lucha y sacrificio,su decir inteli¡ible y sen

cillo; su constancia en la obtenci6n de lo que otros ja

más hubieran intentado .. y as~ fue .. por admirable acierto 

que los pueblos rebelan al escoger a sus h6roes .. el hom

bre insustituible en aqu~l minuto hist~rico consiguió su 

~e en el pueblo obr6 para quienes niegan a 6ste fuerza -

. creadora lo inesperado'')!/ 

Por lo dea~s. Francisco l. Mader.o nunca dej6 de -

ser un rico terratenientel que su familia pertenecía al_ 

¡rupo de. los hacendados que ¡osebn ¡randes extensiones -

de tierra en el norte der pds. En este sentido "los -

miembros de la familia de Madero, que tanto dafto causa

rían inh tarde, se apartaron de 61 midndole como apesta 
. . . -

do, condenando sus trabajos y su actitud y censudndolo 

p6blicamente. Temían que las pretensiones polhicas de · · 

don Francisco I. Madero afectaran a los intereses de la 

familía, que era una de las m's ricas e influyentes de 

su Estado11
•
211 

En el torbellino del Movimiento Revolucionario en 

el cual fue envuelto el seftor Madero, y no pudiendo pre-

ll_/ Moreno Daniel,.: ·ob, ·cit. p. 62 

!]./ Castillo, Heberto • .: 'Ob. Cit. p •. 34 y 35 
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decir cual sería el resultado final de esa larga idea -

de emancipaci6n socio·econ6mica de la gran masa del PU! 

blo mexicano en esa época, nos encontramos después. que 

al incumpliniiento del propio Francisco l. Madero del no 

devolver a los pueblos las tierras de que habían ·Sido -

despojados; motiv6 que el Movi~iento tuviera proyeccio

nes sensibles en el sur~ 'en donde Emiliano Zapata surge 

como un verdadero paladín, En efecto,. antes de qUé. Ma

dero escalar el poder enmedio del delirio popular, un -

c~mpesino surefto del Estado de _More los ,alz6 ·su voz exi

giendo la devoluci6n de las tierras que correspondían a 

su pueblo natal y que injusta e ilegalm~nte habían qui· 

t'dole los hacendados. Es entonces que Emiliano Zapata . ' 

exige al ya Presidente, Francisco 1, Madero el cumpli·· 

miento de su programa original y al contestarle éste •• 

que el problema de la tierra por ser muy complicado de~ 

bería ser estudiado cori calma, hace que Zapata, desilu· 

cionado retorne a sus trincheras y repudie a Madero pr~ 

clamando ya el antes mencionado Plan de Aya la, Plan que 

toma nombre de la poblaci6n donde fue elaborado y qúe • 

habla de servir como.~bandera a los ejhcitos del liber

tador del sur. 

Des.afortunadamente, para Francisco l. Madero, agas.! 

pados en la frontera norte y que ~l propio r6gimen made-
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rista ya los hacia desterrados. tambi6n sinti6ndose trai 

cionados por qui6n una vez fuera su líder, lo rechazan y 

se levantan en armas contra 61. 

Siguiendo con este breve bosquejo hist6rico es ne

cesario seftalar la indeci6n, la inexperiencia politica y 

los compromisos contraídos con el grupo que permaneci6 -

adicto a las ideas del General Porfi.rio Dbz • fueron ra

zones que motivaron la anticipada cdda de Madero, quien 

. despu6s, es asesinado en 19q por Victoriano Huerta, y -

babia dejado una herencia colmada de presagios oscuros al 

Bar6n de Cuatro Ci~negas, Don Venustiano Carranza. Se ha 

· de a¡regar que el ascenso de Don Victoriano Huerta al p~ 

der, provoca una violenta óposici6n 'por parte de· muchos_ 

11.iembros del ejbcito e inclusive p~r la poblaci~n· civil. 

Don Venustiano Carranza,.Gobernador en esa 6poca por el_ 

Estado de Coahuila y antiguo Senador del r6gimen porfiri! 

ta, se levanta en armas contra el traidor Victoriano Huer 

ta y publica el 19 de febrero de. 1913 el Plan de Guadalu

pe, que reclamaba la restituci6n al orden constitucional • 

. No obstante, no es en ese documento en donde encontrare

mos las ideas que inspiran a la Revolución Mexicana,toda 

vez que, como se ha de observar del contexto mismo no -

aparece ninguna disposici6n precisa .a los problemas econ~ 

aicos y sociales que afligían al país en ese tiempo. As{ 
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pues, "el traidor Victoriano Huerta termin6 con el régimen 

Maderista que s6lo dur~ un afto, tres meses y diecis6is -

días. Y desde el 6 de noviembre de 1911 al 22 de febrero 

de 1913 que en el Palacio Nacional flotó la bandera de la 

democracia, la libertad y la justicia, que fueron enarbo 

ladas por el caudillo principal del Movimiento Revolucio

nario en México, y quiz' hasta nuestro tiempo todavía mal 

. entendidas, ya que muchas de esas ideas han quedado toda 

vía en el tintero. op¡¡cadas siempre por la de•agogia y s~ 

bre todo por los malos mexicanos ;.;l!f . 

:lll Bulnes, Pepe. - · "Pinó" su!tez" 2a. l!dici6n, M6xico, 1969, 
Editorial Costa-.tJitic , Editores, S.A. p. 240; 
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ANTECEDENTES.-

2.1 Ar.RICULTOR Y MINERO, EN SUS INICIOS. 

Para emitir un juicio valorativo de un personaje 

que ha descollado de las m6ltiples actividades humanas, 

es menester el tener un pleno conocimiento de sus acti

vidades- a trav~s de la etapa hist6rica en la cual le -

correspondi6 intervenir~ Sirva lo expresado, para en-

trar en materia. 

Por lo que se refiere a la figura de Pascual Oro! 

co, tema principal de esta investigaci6n, destacaremos, 

en.primer·drmino, que el mismo naci6 y fue ·creado en -

_un pueblo humilde, localizado en la p¡¡rte oeste del Es

tado de Chihuahua; escaso fue el tiempo que tuvo para -

asistir a la escuela primaria que, como se colige, no -

termin6 en ciudad.Guerrero, Concretamente, seftalan los 

autores Antonio Luna Arroyo y Luis G. Alcerreca, al tr! 

tar sobre Pascual Orozco lo siguiente: "nace en el po--

- blado de Santa Isabel, en el Estado de Chihuahua, ~l 2~ 

de enero de 1882. Fue agricultor y minero, antes de de

dicarse a las actividades b~licas ••• 11231 Agregaremos - -

Luna Arroyo,Antonio y Alcerreca, Luis G.- "Diccio 
nario de Derecho ~rario Mméica". F.ditorial Porrua, s.X. 
JEiCo, 1982. p. . §. · . - _ 
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que transcurri6 su juventud inadvertida, No obstante, Pa! 

cual Orozco se caracteriz6 desde temprana edad,por traba

jar seriamente_. casándose muy j6ven. Empieza por abrirse 

camino 'con un atajo de mulas, transportando metales. A -

más de serle productivo el oficio de arriero de metales,-

lo adiestraba en el conocimiento del terreno en el que am

bulaba y a la vez_. siempre se veía obligado a defenderse 

contra los peligros que entraftaba el propio oficio; y de 

está manera fue adquiriendo faina de bravo y~ hábil en el 

manejo de las armas. 

Conforme a nuestro orden de ideas, se .destacaba el 

hecho de que Pascual Orozco·, a6n cuando 1 imi dndose su v,! 

da a su propia comarca "babia dos cosas que preocupaban y 

absorbían su espíritu: una,el af4n de acrecentar su atajo; 

la otra su odio irreconocible a la familia Chbez, prote

gida de Don Enrique Cree! y duefta de grandes recuas para 

la conducci6n de mineral de las negociaciones más impor

tantes de aqu~l rumbo; en quienes veía sus eternos riva

les; tanto en el campo de la vida, como en el campo de -

trabajo". 24 / 

Pu en te.. Ram6n • - "Pascual«>tozco, · la· Revuelta en Chihua 
, hua". Editor Librero_. M6X1co, .19íz Síse610 C&ííez .ae ia Pli8!! 
te, p. 24 ·y 25. . ' ' . 
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"Como resultado de lo anterior, Pascual Orozco, un 

trajinante en el acarreo de metales, iba a ser incitado_ 

a buscar amplios horizontes cuando un pariente suyo ace.! 

t6 a platicarle sobre los propósitos guerrilleros de al

¡unos grupos de descontentos por la tiranía porfiriana,

de lanzarse a un Movimiento Armado11 .l!/ 

2.2. SUS INQUIETUDES REVOLUCIONARIAS. 

No es el fin de nuestro trabajo, el hacer una cri

tica de personalidad ·a1¡una que no sea la que pretende

mos bosquejar.· Por tanto, seftalaremos que nuestro obje

tivo nos lleva a investi¡ar las situaciones creadas a -

las clases obrera y campesina, a trav~s de las etapas -

m4s importantes y trascendentales en la vida de_MExico; 

por eso, haciendo a un lado cualquier concepto, sereno 

o apasionado, sobre los actos del Gral. Porfirio Díaz,-

6nicamente haremos menci6n al panorama que ofrecían en

tonces a nuestros compatriotas, [campesinos, obreros, -

mineros, etc.), primeramente y siguiendo en esta parte_ 

de nuestro estudio, el encontrar la justificaci6n de -

los movimientos sociales, emitiendo un juicio posterior 

que 'abarque por un lado al sector social que estamos -

analizando, y por el otro~ al Estado que ea en cualquier 

HI Vera Estaftol, Jorge.- Ob. Cit. p. 127 
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mome~to, el responsable de las situaciones sociales crea 

da entre sus ¡ohernados. 

Podemos as{ afirmar que el r6gimen porfirista pudo 

vivir tan largo tiempo, debido a la concentración del P~ 

der PÓblico que se hizo, fácilmente logrado debido al -

explicable marasmo cívico de esa 6poca, coloreada a6n -

por el terrible desan¡re de la Reforma. Se hizo con la 

Propiedad lo mismo que con el PoderP6blico, Se concen-

tr6 en unas cuantas manos, cre4ndose_e11ormes latifundios 

acent6andose la calidad de desheredados de los campesi·

nos, y de los demh factores sociales que de.una. u otra 

manera siempre se veían supeditados a la voluntad de un 

¡rupo de personas que dominabá ai.pa{s política, social 

y económicamente,. 

"ASÍ pues entonces en·aqu6lla 6poca ya era costu! 

bre que el grupo dominante del poder político, actuar -

como duefto absoluto de todo el territorio en com6n, bi! 

nes particulares y hasta de las mismas vidas de los hu

mildes, o sea, la inmensa mayoría del pueblo mexicano.-

. Este grupo se formaba de los serviles y aduladores dise· 

minados por todo el territorio nacional. De 6stos y la 

burocracia se formaba. la casta de los favorecidos, En 

cada una de las ciudades, en cada cabecera de Distrito, 
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en cada municipio en cada uno de los pueblos, ranchos y 

haciendas, por todo el pa!s hab{a gente de aquella ne-

fasta casta de bribones, culpables de todos los abusos 

de que era·victima el pueblo humilde, que desgraciada-

mente siempre ha sido la inmensa mayoría. Por aquellas 

circunstancias era necesario que se derramara sangre, -

era inevitable cegar vidas. El odio era 111utuo, terri-

bles pasiones. Era pues, necesario, porque era una.ne· 

cesidad de la misaa vida del pueblo, que no compartía -

l·a riqueza del pah con el Grupo Dominante que de una u 

otra manera han tenido todas las 6pocas. Las.empresas 

estaban en manos de unos cuantos favorecidos de la suer 

te, mimados del Gobierno. Aquí cabe recordar lo que r! 

firi6ndos~ a nJ,lestro país expresara el presidente Wil-

son: 'un pueblo sin tierras, siempre .proporcionad inate 

rial inflamable para una Revoluci6n'. Bn nuestro pais 

no solamente se carecía de tierras, sino tambi~n de jus 

ticia". 261 

En efecto, esta era la situacidn del Aaro y de -

los campesinos en nuestro pats. En consecuencia den·-
\ 

tro de este marco de ideas hemos de destacar la figura 

de Pascual Orozco, como militar y revolucionario. 

26/ Calzad{as, Barrera, Alberto,• ·Ob. Cit. P• 29 
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Se ha seftalado que Pascual Orozco adquiri6 en sus 

principios, bastante experiencia en los negocios [cond~ 

ciendo la plata,desde .las minas,hasta la frontera), lo

grando de esta manera hacerse de un capital econ6mico -

muy aceptable. Agreiaremos que Pascua,! Orozco "en sus 

ratos de ocio se dedicaba al tiro al blanco y en ese de 

porte lle¡6 a ser una verdadera notabil;idad" ll/. 

"Haremos no~ar que en el norte de nuestro.país, -

'fue donde. empezaron a sur¡ir ¡uerrillas aisladas, que -

con el tiempo se convirtirian en ej6rcitos r.evoluciona

rios, m4s el centro revolucionario se hallaba en las -

llanuras y montanas de Chihuahua; y 6sto se debh a la 

obra incansable y persuasiva de don Abraham Gonz,lez. -. ' 

Este, con alma apost6lica, había viajado por sierra~ y 

valles, primero tratando de llevar· a los ciudadnos a. 

los actos comiciosos luego, dejando la tranquilidad per 

sonal que le proporcionaban sus biénes,.para invitar a 

los valientes y convencidos maderistas a la .auerra. 

Ya para estos dbs, en Chihuahua, como en todo el 

norte de la Repóblica a donde el influjo y las ideas d.!, 

mocráticas del pueblo norteamericano lle¡aban' como una 

'2.l/ Marquez Montiel1 Joaqufo-. '"Holllbl'es C61ebres de 
ChiJiUahUa". Editorial Jus~ Mixico, 1953. p. 221.. 
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esperanza de dicha: ya para esos días, los chihuahuenses 

estaban divididos en dos grupos que se decían, uno de •• 

convicci6n, y otro, sin convicci6n, Dichosa fue esa ép~ 

ca en que. se hacia tal clasificaci6n, pues denotaba cu4~ 

to m&s se querían las ideas que los intereses materiales, 

aunque, ciertamente, cortos eran·los intereses materia· 

les de los mexicanos. 

Entre los catequizados. por dón Abraham Gon'z41ez • • 

no tanto para votar por Madero. cu4nto a fin de empuftar 
. . . 

las. armas. estaba Pascual ~rozco. Como. ya dijimos era_ 

. una arriero. que poseía un cadcter resuelto. aunque e~ 

mo todos los individuos de su ofició, había en 61 mucho · 

de hurafto y desconfiado: y como estaba acostumbrado a -

¡uirse·por sí propio, tenía un espíritu de mucha inde-

pe11dencia y por lo mismo,· f4cil de convertirse en bele.! 

doso. Orozco ya sabía de armas y refriegas: pues había 

peleado, en buena lid a balazos con los hijos de los C.! 

ciques de San Isidro [Chihuahua], su pueblo natal. Ad,! 

más como hombre acostumbrado a transitar incesamente e 

incasablemente por caminos y veredas sabía desáf iar to

dos los peligros con 1os que solía asaltat a los cami·

nantes. la naturaleza y los hombres .... 28/ 

lll Valadh·, Jos6 c.- Ob. Cit. p. 194 y .195. 
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2.3 LAS ACTIVIDADES POLITICAS DE PASCUAL OROZCO. 

Conforme al orden de ideas que nos hemos impuesto, 

expresaremos ahora que la atm6sfera creada por los erro· 

res de la dictura porfiriana, vino creando síntomas de. -

manifiesto descontento por todo el territorio nacional,· 

En consecuencia, no tardaron en surgir ~!amores de rebe

li6n. Tierras para producir el necesario sustento del • 

cuerpo humano y libertad para .la subsistencia del espb,! 

tu: sufragio efectivo para garantizar todas las· liberta-. 

des, es ad c~mo sur¡e Don Francisco I. MadeJ:'O co•o lf-· 

der del Moviaiento en todas partes dei '•bito del pds 

e incita al pueblo a levantar sus 1'baros de libertad, • 

pro¡reso y democracia que eran muy justificados~ para • 

un cambio radical de vida en nuestro pueblo. 

Se.había venido desarrollando la fase precursora 

de la Revoluci6~ desde tiempo atr4s, animada principal· , 

mente por los ideales del Grupo.encabezado por los her~ 

manos Ricardo, Jes6s y Enrique Flores Mag6n, y un pufta· 

do de patriotas que no titubearon en enfrentrase a la • 

represi6n del regímen imperante: para promover el cam·· 

bio anhelado. Por tanto, es a ellos a qµienes les co·

rresponde el m'rito de iniciar la etapa de la violenta 

Revoluci6n Mexicana. 
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Por su parte, Pascual Orozco no se había hasta en 

tonces int~resado en las actividades políticas, y esto· 

ocurri6 cuando viene a secundar a su padre adhiriéndose 

al Movimiento Antirreleccionista, comprometi6ndose a l! 

vantarse en armas en contra de la Dictadura Porfirista. 

"Es entonces que Pascual Orozco tiene a la mano -

un .e,emplar impreso del Plan de San Luis. Aco•paftan a 

Orozco a la casa de los padres de hte que poseen en -

San Isidro• unos veinticinco hombres. Sabes'e que ocho· 

eran arrieros y otros tantos comerciantes. Entre los 

restantes posiblemente había mineros, contrabandistas 

y avi¡eos; pues San Isidro era punto de embarque para 

el ferroc.arril del Noreste; esto es, una especie de es 

pol6n 6til a la g~nte que bajaba de la sierra. 

Los hombres reunidos la noche del 20 de Noviembre 

en la casa de Orozco. est4n armados con rifles Winches

ter y llevaban cruzadas al pecho, un par de cananas - -

bien pertrechadas. Todos tienen el aspecto de h ¡ente 

iustosa por ju¡arse la. vida. Todos. son maderistas rev2 

lucionarios. Pascual Orozco, el hijo del viejo Pascual 

Orozco a qui6n acompaftaba la fama de levantisco, es el_ 

jefe de la partida y es qui6n por lo mismo seftala la -

hora de emprender la marcha hacia Guerrero. 
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Guerrero, está a 10 km del pueblo natal de Orozco 

es plaza ¡uarnicionada por 70 hombres montados y debid! 

mente ar11ados, quienes ya están advertidos de lo que -

ocurre en San Isidro y por lo tanto, esperan a los re--

beldes. 

Estos en efecto, se presentan a las puertas de 

Villa Guerrero a las primeras horas del dia 21; pero ya 

no sori veintitantos que salieron de la casa de Orozco.· 

Ahora ascienden al n6mero de doscientos, pues confor•e 

fueron avanzando los pri•eros., saltan a su paso los ho! 

bres de' las . rancherias que jubilosaaente se 'unían al al . . ' -
zamiento. De estos doscientos y ta~tos de la Revo~uci.6n 

s6lo una cuarta parte va arB1ada; pero los restantes se 

coaplacian en laniar i•precaciones al ene•iao o a esti· 

mular con sus gritos a los. co11p1tleros de aventura. 

As{ lleg~ Orozco a las puer~as de Guerrero y mie! 

tras los gobernistas se encierran en el cuartel, Orozco 

manda su gente que ataque la posici6n del enemigo; pero 

como al' tercer d{a de combatir, las huestes maderistas 

no tienen progresos y se tienen noticias que una colum· 

na federal avanza por .la v!a f6rre,a en auxilio de Gue-

rrero; Orozco, el propio Orozco, sale con la mitad de • 

sus fuerzas en buica de los ¡obiernistas a fin de caer-
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les por sorpresa: pero al llegar a Bustillos. es avisa

do de que otro grupo maderista se le ha adelantado y, -

·atacando a la columna federal la debilita. Esa partida 

que inesperadamente auxilia a Orozco era la que dos - -

días antes al grito de Viva Madero~ se hab{a levantado 

en San Andr6s. El jefe de tales alzados era Francisco 

Villa. 

,> 

Estando pues en San Andrh• Vilia recibi6 n.oti·· 

.cias de que a bordo de un convoy de pasajeros procede! 

. te de Chihuahua. viajaban fuerzas· federales destinadas 

a combatir a los rebeldes de Orozco y sin querer saber 

m4s sali6 en busca dt\lenemigo~ asaltandd el convoy con 

mucha pujanza; y aunque no pudo completar una hazafta -

debido a la escasez de municiones: la refrie¡a sirvi6_ 

para que Orozco. advertido del acontecimiento. se prep_! 

rara para dar una segunda sorpresa a los federales ya 

atolondrados. 

Al efectoJ con extremada precauci6n y silencio. 

Orozco se moviliz6 de la Hacienda de Bustillos a Peder 

· nales. En este punto pernoct6 la columna expediciona

. ria de los federales que babia peleado con Villa: y c~ 

mo el. jefe gobiernista era confiado no sinti6 la pre·· 

sencia de los revolucionarios. Asf • cuando a la 11adru 
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gada del día 25 de Noviembre se dispuso a continuar la 

marcha hacia Guerrero., se vi~ atacado por Orozco, ahora 

al frente de 300 hombres, pues sus fuerzas de acrecent! 

ban día y día, dirigi6 el asalto que fue adverso a los 

federales quienes perdieron hombres, armamento y vitua· 

llas. 

Alentado por el triunfo y aprovechando ~as armas 

quitadas al eneliigo, Orozco se vuelve_violenta•ente a 

Guerrero, donde una parte de su gente sigue sitiando al 

cuartel gobiernista y con muchos iapetus lanza a sus 

soldados sobre el reducto; más como los federale~ no ce 

den, ordena que sean utilizadas las bombas de dinamita 

que han preparado los mineros que ie acompaftan. No es • 

necesario emplear el arma revolucionaria. Los defenso· 

res de la plaza se rinden. 

Tomada la Plaza, or'ozco, a ·qui6n en seguida del 

triunfo sus hombres llaman ya Coronel, ya General; de· 

creta se establezca el gobierno municipal -quizás el 

primer gobierno municipal de la Revoluci6n- y en segu,! 

da organiza dos columnas. Una con el objeto de posesi~ 

narse del ramal del ferrocarril de Xansas y M6xico de_! 

de Miniaca a Creel: otra al frente de la cual se puso_ 

el mismo, a fin de avanzar hacia Estaci6n Madera y do-
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minar la entrada a la Sierra Madre Occidental, lo cual 

logr6 el propio Orozco·después de una refriega con los 
' 29/ federales". -

Todas estas acciones. habiendo sido previstas y 

orga~izadas por Don Abraham Gondlez, ya que el dh 15 

de Octubre al llegar Pascual Orozco a Chihuahua, "rec.!, 

bi6 Una fuerte cantidad de dinero de manos de Don Abr! 

ha• e instrucciones para reunir ¡ente y estar list.os -

a las 6rdenes de Don Albino Frias, Sr,. y todos estos_ , 

moviaientos or¡anizados por Don Abraham, encaminados a 

la ~ulmin.aci6n del' Plan de San Luis ideado por don 

Francisco I, Madero. Siendo el seftor Albino Frias el 

que le di6 las copias del plan de Madero al propio Pa! 

cual Orozco para que a su vez.,! las difundiera entre 

sus ho111bres ·• 

Al respecto el autor Eliseo Rangel Gaspar, nos

dice lo siguiente: "La Convocatoria que Madero lanza -

al pats para levantarse en a'rmas en contra de la dicta 

dura, consigue de inmediato la adhesión de grupos nu•! 

rosos en todos los Estados de la Rep6blica, que no ~u! 

den sufrir m&s atropellos e injusticias, Para 1911 es 

decir, dos meses despu6s de iniciada la lucha civil, -

la Revoluci6n es ya incontenible en los Estados .de Chi-

29/ Calzadías Barrera, Alberto.- ·ob, Cit. p. 35 y 37 
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huahua, Coahuila. Sonora, Sinaloa, Z~catecas, Aguasca

lientes, Guerrero, Mor~los y Tabasco, donde grupos ar

mados numerosos inclinaban la balanza en favor de los 

revolucionarios".· ~/ 

Como hemos manifestado ya anterioraente "Pascual 

Orozco, Jr •. , era un hombre conocedor del caapo de a C! 

ballo y bueno en el aanejo de las armas, un .hoabre de_ 

trabajo intenso apee•do a sus obli¡aciones y apreciado 

por la ¡ente de la re¡idn. Habiéndose destacado en va--

. rías batallas al p_rindpio de la Revoluci6n ,_· en la que 

particip6 conjuntamente con otro caudillo coao lo fue 

Francisco Villa y otros jefes revolucionarios como Ga

bino Cano, Jod Rasc6Ji Tena. Fortunato Cerva.ntes, Sen.2 

bio Orozco, Jos6 Orozco. Jos6 de la Luz Blan~o y otros 

m6s •. 

~O/ Rangel Gaspar. Elíseo. - 11 11114¡t9n :de ·Francisco I. 
· 'Madt!ro" Colecci6n Conciencia· clv1ca Nac1onai, --

Mixico. 1984 •. p. 81 · 
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2,4 EL MOVIMIENTO ANTIRREELECCIONISTA. 

SU PARTICIPACION, 

El programa del Partido Liberal Mexicano, dirigi

do por Ricardo Fl~res Mag6n entre otras cosas enarbola 

el llamado al pueblo para ir a la Revoluci6n. El leaa 

de 'Sufra¡io Efectivo. No Reelecci6n', proclaaado ·por -

Don Francisco I. Madero, l.o repite el ide6logo revolu·

cionario. Y el lema entrafta.una acci6n de respeto al -

sufragio de los ciudadanos y el rechazo de la reelecci6n 

de los mandatarios p6blicos, .como recurso para estable.· 

cer .la libertad poHtica y de aht poder alcanzar las d! 

m4s libertades que deaande el pueblo, 

Ahora bien, en el afto 1908 (el 15 de Septiembre], 

se constitu6 el. priaer Club Antirre.eleccionista el cual 

fue oreanizado por un grupo de personas que se oponbn 

el r6¡iaen dictatorial de Porfirio Diaz. Este Club •• 

qued6 bajo la direc~i6n de Don Emilio Vazquez G6mez; -

y la finalidad de dicho partido era la de sostener el

principio de no reelección, tomando precisamente el ·

nombre de antirreeleccionista, No obstante, entendie! 

do Don Francisco l. Madero "que el programa polttico -

de'Sufragio Efectivo' y 'No Reelecci6n• era deaasiado_ 

abstracto e i,nexpresivo, tanto cuánto desnudo. de atrae 
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ciones tangibles para las multitudes, el candidato del 

Partido Antirreeleccionista escogi6 por temas para su 

propaganda tres problemas insinuantes al alcance de • 

las turbas, el obrero, el rural y el municipal". ll/ 

En el afto de 1910 aparece la obra p6stuma de Don 

Francisco I~. Madero, con el titulo de 'La Sucesi6n Pr! 

.. sidencial de 1910', y la aran convenci6n del Partido~ 

Antirreeleccionista lo desiana su candidato. para Pres! 

dente de la Rep6blica. Bl Moviaiento de este Partido 

caaina con verdadera decisi6n, de tal aanera que "•.P! 

. sar de los ~,tropellos que por todas partes se comedan 

con sus partidarios y con el mismo Madero, no renuncia 

a la lucha ni disminuye su entusiasmo popular¡ ••• 0BI. 
Y en este sentido. d.eberemos de destacar que uno de 

los planes polttic:os principales: es el de San Luis P!!, 

tosl, suscrito por el propio Francisco l. Madero. 

Es pues que, el llamado a la lucha es secundado 

·.d:pidamente:en diversas partes del territorio mexicano, 

y as{ por ejemplo, con fuertes arupos de 81'11185, si -

bien actuante sin conexión se pone sitio a Ciudad Ju! 

}ll Vera Estaftol, Jor¡e.- Ob. Cit. p. 101 

32/ Ran¡el Gaspar, Eliseo.- Ob. Cit. p. 25 
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rez por Orozco y Villa. la cual cae rápidamente en sus 

manos; por el temor a complicaciones el propio Madero -

se oponía al ataque. No obstante debe quedar claro que 

"la respuesta al llamamiento de Madero a la insurrección 

general del 20 de Novieabre de 1910, debe haberle dado - · 

mayor se¡uridad a los jefes del Movi~iento. El d{a es-

tipulado sur¡ieron brotes aislado~ de rebeli6n en muchas 

re¡iones del pais". 33/ 

"Se consideraba entonces que, la ~raanización y el 

movimiento trazados por el Partido Nacional Antirreele~ 

cionista, que proclaaaba los principios del'Sufragio -

. Efectivo. No Reelección', eran lo.s causes idóneos para_ 

·1a.salvaci6n del país, en el sentido de que se veta ve-

nir la prolon¡aci6n de la tiranf.a del d¡iaen.sustenta:

do por el Gral •. Porfi~io Diaz, · n~fasto y despótico" .'lJ../ 
y este movimiento fue decididamente secundado por el :

pueblo mexicano pues representaba .claramente los anhe

los de 'las clases desvalidas como lo eran los sectores 

.obrero y campesino. 

En la vor4gine revolucionaria, a fines del afto 

· de 1910, no obstante "el ej6rcito federal y los rura-

'H./ 

~/ 
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les aparentemente les hablan volteado la marea a los re 

beldes: excepto en el Estado de Chihuahua donde Pascual 

Orozco, Jr., U1' guerrillero ·autodicdata del pequefto pu_! 

blo de San Isidro, había puesto en retirada al gobierno. 

En Diciembre, pese a estar ya aplastado el movimiento_ 

Rebelde en la mayoria de los Estados, la revuelta de -

Orozco en Chihuahua, seguta ~reciendo. Hacia finales -

del afto el n611ero de sus fuerzas habla aUJ11entado por e.!! 

ciaa de los mil hombres, se había apuntado un buen n6a! 

ro de victorias sobre el Bj6rcito del ~eneral ·otaz, y -

estaba planeando el ataque a Ciudad Jubez en la front! 

ra con Estados Unidos", '}J./ L61icaHnte 1 ante estos ¡... 

acontecimient~s tan favorables en el Norte del pa!s, 

alentaron a los ¡rupos rebeldes en el Sur 11ios que en -

un principio fueron derrotados por las fuerzas federa- -
. . 

les para reor¡anizarse y ad eaprender con aayores - -

brios la lucha araada acaudillados por Don Eailiano Za

pata". 36/ 

Consecuentemente, el Movimiento Revolucionario -

Mesicano buscaba el mejoramiento de las condiciones 

de los t'rabajadores, por un lado. y por el otro, la -

equitativa distribuci6n de las tierras; con las debí--

. 35/ 
1 c. Mayer. Michael, Ob. Cit. p. 23 

~/ Ibídem. p. 23 
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das facilidades para su cultivo. aprovech!ndolas sin li· 

mitaciones, para de esa manera, poder redituar los mayo• 

res beneficios al pa!s. Dentro de ese movimiento revolu 

cionario la figura de Pascual Orozco. Jr., representaba_ 

"una estrella fugaz del maderismo en el afto de 1911, al 

que 16gicamente llega primero, por su inclinaci6n al •! 

gonismo y segundo_. por recomendaci6n de sus jefe::y pro-

. tector Don Abraha• Gonz4lez. Su apoyo inicial a Madero 

.es tan exitoso que pronto se convierte é:oao auerrillero 

·en la fi&UJ'.i mb destacada", Uf 

2.S BL PLAN DE SAN LUIS DE FRANCISCO l. MADERO. 

Se debe de destacar, en priaer t6rmino. que el -• 

Plan de San Luis. vino a ser producto de la inspiraci6n. 

e ideales de Don Francisco I. Madero. Se consideraba • 

que dicho Plan era de car4cter pol!tico y militar, sin· 

verdaderos planteamientos econ6micos fundamentales; a 

excepci6n del contenido en el Art. 3°, en el que se se· 

ftalaba la necesidad de restituir las tierras a los ca11• 

pesinos que.habfan sido despojados de las mismas. No 

obstante, fue un decidido llamado al pueblo; con la fi

nalidad de despertar sus inquietudes; para sacudirse la 

Luna Arroyo, Antonio y Alcerreca Luis G.- .Ob.Cit. 
p. 579. 
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tiranía de una dictadura que lo hab{a azotado durante • 

lar¡o tie•po. 

El Plan de San Luis constituye un docU11ento sus· 

crito el 5 de Octubre de 1910 enila ciudad de San Luis 

Potosi, por •edio del cual Don Francisco I. Madero, se 

lanzaba a la Revoluci6n, con la finalidad de derrocar 

al r6áimen presidencial de Don Porfirio Dfaz. . El Plan 

en cuesti6n por lo que se refería al problema A¡rario, 

trataba sobre el despojo de que hablan sido objeto los 

campesinos conforae a 11!> Ley de Terreno• Baldtos exi·· 
¡iendo a los que detentaban esas tierras, la restitu·· 

ci6n de las •isaas a sus propietarios priaitivos. 

Contiene el Plan de San Luis un pr~'•bulo en el 

cual se hace wia referencia hist6r.ica de los acontec,! 

mientos políticos re¡istrados hasta esa 'poca y, des

de otro aspecto se censuraba acremente al' ¡obierno •• 

dictatorial de Porfirio Dtaz. Se trataba adea6s de • 

abordar el problema d~ la No Reelecci6n y del Sufra·· 

gio Efectivo e invitando al pue.blo a lanzarse a la • • 

contienda clvica a un pats adormecido en esas lides,• 

por lar¡o tiempo. El Plan de San Luis contiene quin· 
' ' ' ; \ 

ce artículos breves entre los que se encuentran cua·· 

t?o ardculos transitorios. 
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En res6men, nos seftala el maestro Jes6s Silva Her 

zog, que El Plan de San Luis se disponía esencialmente 

lo siguiente: "En el Artículo 1°. se declaran nulas las 

elecciones de julio anterior, en el Artículo 2°, 16gic! 

mente se dice que ser4 desconocido el gobierno de Don -

Porfirio a partir del nuevo periodo presidencial. En el 

Artículo 4°. se consagra el principio de la No Reelec

ci6n. En el Artículo 5°. se declara.a Madero Presiden

te Provisional con el apoyo en la Tesis de que· si hubie

ra habido libertad de elecciones 61 indubi tableaente. - -

hubiera sido electo para ocupar la primera magistratura 

de la naci6n. En el Articulo 7°. se seftala el 20 de No

viembre para que todos los' ciudadanos tomen las antas a 

fin de arrojar del poder al gobierno legítimo de Porfi-· 

rio Díaz. En el 6°. que no se ha aencionado y del 8°~ 

en adelante trata de cuestiones de· 1ignificaci6n secun

daria y sonaeramentecircunstanciales". 39/ Por nues

tra parte, ya hemos hecho un co11en.tario especial sobre 

el Artículo 3°. del Plan que citamos. 

As{ es que, en el Plan de San Luis, unas líneas 

directrices apuntadas, prometiendo restituci6n de ti.e

rras arrebatadas a los campesinos hicieron que se aden 
ti, -

38/ Silva Herzog, Jes6s.- "El Aratisllio Mexicano y 
la Reforaa,Aararia". Fondo e Cultura !con6aica. 
Mexlco, 19 o. pp. 159-160. ·; 
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tificaran con Francisco J, Madero muchos miembros de la 

clase campesina mexicana. explotada y privada de casi -

todos sus derechos, Al respecto, afirma el autor Manuel 

Gondlez Ramírez lo siguiente: "De donde la polttica -~ 

a¡raria del presidente revolucionario apunt6' soluciones 

que se sustentaban en estas ideas fundamentales, priae

ro: mejorar a las clases desheredadas dentro del respe• 

to .a la propiedad privada¡ y aejorarla por medio de la_ 

. recUstt.libucii6n de esa propiedad para el mayor n6aero de_ 

individuos y creando el patriaonio faailiar inalienable; 

se¡undo, crear y or¡anizar e.l .cddito ágdcola que le • 

. perait:i.era al poseedor de .tierras contar con los medios 

necesarios para cultivarlas". ~!!/ 

"Ad podemos decir que Prancisco I. Madero opo· • 

ni6ndose a la s6ptima reelecci6n a la presidencia de -

la Rep6blic~ de.l Gtal. Porfirio Diaz·, y m's propiamen

te a la primera reelecci6n del primer Vicepresidente • 

Don Ram6n Corral, don Francisco I •. Madero emprendi6 su 

campafta electoral a la Primera Magistratura del.pa{s • 

en el afto de 1910, fue encarcelado en la ciudad de Mo! 

terrey y trasladado a la ciudad de San Luis Potosi, de 

cuya prisi6n se evadi6 los primeros dias del mes de O~ 

Gondlez Ramirez, Manuel.- "La Revolución Social 
de M6xico". Fondo de Cultur~ Hcon6111ca. M6x1co, 
i9J4. p. 2bS. . , .. 
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tubre del afto citado. para refugiarse en el vecino país 

del norte; habiéndose redactado m's tarde en la ciudad 

de San Antonio. el Plan con que había de iniciarse la_ 

Revoluci6n y como ya se dijo antes, se le asignó la fe 

cha correspondiente al S de Octubre del propio ano. 

por ser el 61 timo día que había permanecido en el te- -

rritorio nacional el sefior Madero. En la elaboracion_ 

del Plan, .intervinieron: Madero, Juan S6nchez· Azcona,

Roque Estrada, 'el Lic. F. Gonz,lez Garza, Bordes Man-

guel. y Ernesto Fern4ndez". ~/ 

"Se decia, entonces que Francisco .. I. Madero, a -

qui6n el Presidente Porfirio D!a,z había visto con des 

d6n; salía de la prisi6n para lanzars~ a la Revoluci6n 

. c:omo un Quijote del s.iglo XX". il/ Y no pasada ·mucho 

tiempo antes de que: "la misma tinta que sirviera para 

escribir el Plan de San Luis de sus sombras para El 

Plan de Ayala,. y el caudillo Pascual Orozco, vuelve a 

empuftar la misma bandera roja de la democracia que tre 
. -

molara en las estefas .de Chihuahua". ·~j/ Y evidente--

mente que ad sucedí~ como lo diremos. en el Capítulo -

respectivo. 

40/ 

41/ 
g¡ 

Luna Arroyo, Antonio y Alcerreca, Luis G. · f?!· 
Cit. p. 651. 
Gc;dlez Ram{rez, Manuel,;.; ·ob: 'Cit. p. 205 
V. Estaftol, J.orge,;.; Ob. 'Cit. p. 217 
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3.1 LEVANTAMIENTO DE ARMAS DE OROZCO CONTRA EL 

GOBIERNO DE PORFIRIO DIAZ. 

Podemos decir que el Estado de Chihuahua con Don· 

Abraham González al frente, vino a ser el reducto pri!! 

cipal de los maderistas, en la Revoluci6n Armada de -· 

1910. Por su parte Pascual Orozco se afilia al Movi~

miento Antirreeleccionista de Abraham Gonz'1ez, levan

dndose en armas contra el r6gimen del Gral. Porfirio 

Diaz, como ya lo dejamos asentado anteriormente, " Y 

podemos decir que el gobierno porfirista quiere comba

tir y ex'terminar a los revolucionarios que operan en -

el Estado de Chihuahua_; pues como la segunda zona mil,! 

tar ha sido reforzada con nombres, vituallas y dinero, 

se manda al Gral. J. Navarro para que con los mejores_ 

soldados cargue nuevamente sobre la gente de.Pascual • 

Orozco y con 6sto, despeje y domine la vía del ferroca 

rril del Noreste, Navarro inicia la ofensiva ordenan 

do el fusilamiento de sus prisioneros de guerra, estos 

sumaban once, fueron quizá los primeros revoluciona- -

rios pasados por las annas; en represalia de lo cual -

Orozco orden6 la ejecución de Urbano Zea y de otros 10 

porfiristas, y en seguida concentró su gente en Minia· 

ca, con el aparente propósito de dar ah{ batalla for-

mal. 
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Las noticias acerca de los movimientos de Orozco, 

estimularon al Gral. Navarro qui6n desde luego organizó 

varias columnas de ataque, y sin considerar la posibil! 

dad de un engafio de los alzados, march6 sobre Miniaca.

Orozco, satisfechQ de haber atraído al enemiao al punto 

donde deseaba, dej6 a Navarro en el engafio en el pueblo 

ya citado, sali6 si¡ilosamente de esta plaza y con mu-

cha prontitud cruz6 y destruy6 la viadel' noreste. Des 

· · pu6s mand6 a Rafael Campa y al norteamericano William 
. . 

Harrin¡ton, a qui6n llamaban el Diablo Dinamitero para . 
: ' . -
que volara los puentes y v!as del ferrocarril central; 

· mientras que 61, Orozco, se¡uido de sus jinetes que su

maban poco más de 900, se dirig6 a mata cabalio hacia -

bachina y contin6o sin descanso a. Namiquipa. Aquí lle

.16 la maftana del 21 d~ Enero de 1911, los habitantes -

. del pueblo le recibieron jubilosamente, tanto ad, que_ 

ahí mismo se le presentaron ciento y .tantos hombres pi

di6ndole arm~s, y aunque no se las. pudo proporcionar, -

eso no fue obstáculo para que se le incorporasen. A 

esas horas y entusiasmado por el aplauso que recibía en 

pueblos y rancherías Orozco cambi6 de planes; ahora al 

advertir que los federales habían co_ncentrado sus fuer

zas en la zona del ferrocarril del noreste, comprendi6 

que estaba·desgunneddo el norte de Chihuahua y sin mu . ' . . . -
cho'vacilar abandon6 s6bitamente Namiquipa yemprenélÍ6, 

,,:_,·. 
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se 

al frente de su gente, el camino hacia la frontera con 

Estados Unidos. Le impel{a el osado propósito de caer 

inesperadamente sobre Cd, Juárez. 

El Plan muy audaz, puesto que Cd. Ju4rez, por ser 

plaza fronteriza, aparte de su importancia, ~e prestaba 

a la defensa, lo proyectó Orozco no s6lo con sus movi- · 

.mientos dpidos, sino con la ayuda de Francisco Villa,

ª quUn mand6 un propio, p~dUndole dejara a segundo -

dnino las diferencias personales para concurrir a una 

misaa acci6n guerrera. , Co.nt6 tambi6n el jefe maderista 

para real~zar tal empresa, con 18 tarea destructiva en-

' comendada a los dinamiteros Campa y Harrington, en qui§_ 

nes confío la interrupci6n total de las comunicaciones 

al norte de la capital chihuahuense, de manera que la -

fuerza federal de guarnici6n én Cd. Jubez¡, no p'udi6se 

ser auxiliada oportunamente• A fin de ··poder dar cwapl,! 

miento a este Plan, Orozco avanzó aceleradamente con -

rumbo a la plaza fronteriza, de paso su gente cayó so-

bre las haciendas ganaderas de Luis Terrazas, el princ! 

pal terrateniente de M6xico; y aunque en algunas de es

tas fincas los mayordomos ofrecieron resistencia armada 

los revolucionarios las tomaron por la fuerza a fin de_ 

abastecerse de víveres y cabalgaduras; pues la ¡ente de 

Orozco no.estaba bien armada y municionada, en cambio -

iba bien montada, de modo que con sus Agiles y atrevidos 
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movimientos enseft6 cu~n ignorante seguía viviendo el -

mando militar porfirista acerca de los valiaientos del 

arma de caballería en .las llanuras septentrionales de -

M~xico; realizando Orozco varios combates de cierta ma¡ 

nitud antes de llegar a Cd. Ju,rez. Y teniendo ya a la 

vista la Plaza fronteriza y estando incitado para el 

combate, Don Abraham Gonz,lez llega al cuartel de Oroz

co y trata de disuadir. a ·'ste del ataque a la· poblaci6n. 

pues·aparte de que los maderistas no tienen suficiente 

experiencia ¡uerrera.ni los abastecimentos necesarios -

para un .encuentro fon~l con el enemi¡o o para .un sitio 

a Jµbez, Gondlez dice a Orozco, tener inforaes ciertos 

de que una columna federal· a las 6rdenes del Gral. Juan 

N. Navarro a.l tiempo .de reparar la vía del Central se • 

acercaba a auxiliarla.¡uarnici6n de Cd. Jubez. y los_ 

informes de Gonz'1ez eran exactos •. 

De este osado movimiento de Or.ozco. que indicaba_ 

lo que eran capaces de hacer los alzados. así como de -

otros levantamientos.Y progresos de los partidarios del 

Plan de San Luis en la Rep6blica, fue informado Madero 

qui'n a instancia de Don Abraham Gonz,lez había llegado 

a El Paso, y resuelto a ponerse al frente de sus parti· 

darios armados orden6 que se reuniesen la Jun~a Revolu· 

cionaria establecida en la Ciudad texana, para leer, an 

.. 
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te los miembros de la misma el plan de guerra que 61 mi! 

mo había trazado, y que no pareci6 bien a todos los con· 

currentes". 43/ Y toda vez que hasta estos momentos -

Francisco l. Madero, se encontraba un poco todavía teme

roso, de lanzarse de lleno a una lucha armada sobre todo 

en una plaza tan importante como lo era Cd. JuA.rez, y t,! 

nía el temor fundado de que 6sto le pudina ocasionar 

problemas, con los norteaaericános; y habiendo dialogado 

tanto con Francisco Villa, como con Pascual Oroico para 

que desistieran de tomar dicha plaza. trat6 de convence! 

los de que 101 ataques se disp~rsaran por todo el terri· 

torio de Chihuahua. 

"Posteriormente Pascual Orozco junto con Villa y 

desobedeciendo a Madero.atacan Cd. Jubez el lOde Mayo 

de 1911, habiendo sido defendida dicha plaza por las •• 

· tropas del Gral. Juan N. Navarro; ambos jefes trataron_ 

de fusilar a 6ste, pero lo impidi6 Madero, llevando pe! 

sonalmente a Navarro a territorio norteamericano," ~/ 

Entre los equtvocos cometidos. desafortunadamente 

por Francisco I. Madero. enc(!ntraa•os el de haberse in- -

~/ 

Valadb, Jos6 C.· "Historia Gerieral de ·1a Revolu
ci6Ji 'Mexicána". Ediciones Gernika; S.A., Mbico, 
1985. ~·P· 237~238,240,241 y 250. 
Luna Arroyo, Antonio y Alcerreca, tu is G. ~ Diccio 
nario de Derecho Agrario Mexicano. Editorial Po--. 
rrtía, s.A. Rblco, íDU. p. 579. 
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dispuesto con los altos jefes revolucionarios, entre • 

los que se cont6 con el de Pascual Orozco. Pero ante_ 

todo, consideraaos que Madero no perdon6 la insubordi· 

nación de Orozco, al permitir 6ste, la toma de Cd. Ju! 

rez y el triunfo de la Revoluci6n, pues por todos los_ 

medios procur6 restarle poder, al indisponerlo con • • 

otros jefes como el mismo Franciso Villa. No obstante 

Pascual Orozco entra triunfante al.frente de su ej6rcl 

to, el 22 de Junio del afto de 1911, pocos dias despu's 

de que Don Abrahaa Gonz,lez habia tomado posesi6n del 

cargo de Gobern.ador. Provisional, Es ad que, Pascual_ 

Orozco al recibir la plaza del Gral, del Villar [no 

confundirlo con el Gral. Francisco Villa}, qued6 en su 

calidad de Comandante de las Fuerzas Rurales en el Es

tado. 

3.2 LAS AMBICIONES POLITICAS DE PASCUAL OROZCO. 

Se ha llegado a considerar por los historiadores, 

que pocas han sido las admini~traciones atacadas. con -

tanta. vehemencia como la de Francisco I. Madero, Y en 

este caso [el dgimen maderista], "La lucha iniciada en. 

Noviembre de 1910 termina en Mayo, despu6s de que las -

tropas de Pascual Orozco y Franchco Vi.lla, toman C:d, -
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Juárez permitieron que la reacci6n siguiera en el poder • 

. ·Francisco Le6n de la Barra fue el instrumento de los re 

accionarios para sofocar el triunfo armado de la Revolu 

ci6n. Por s.i fuera poco, Madero cometi6 un grave error 

al debilitar a sus partidarios y darle mayor fuerza a • 

sus enemigos. Mancisidor en un apartado que llama la -

~ctitud Antidemocratica de Madero• ,afirma con raz6n, -

que el deseo de eliminar a los Vhquei G6mez de su go-

bierno, mí~ por satisfacer a sus amigos y partid~rios,

que por 61 mismo, anim6 a Madero a usar de un procedí-· 

miento, que por antide111ocratico reftta abiertamente con_ 

los postulados políticos del Movimiento Revolucionario 

que 61 había encabezado. 114 ~/ 

Por otro lado, algunos de los partidarios y se- -

guidores del Plan de. San Luis, que al triunfo de ~tad~

ro, juzgaron no haber alcanzado los premios de los ca! 

gos p6blicos a los que se sent{an merecedores, Por - -

ello; se distanciaron de Madero, rompiendo la unidad -

revolucionario y arrastrando en las defecciones a Ud!! . 

res guerrilleros~ como Emiliano Zapata en el Sur, P,s

cual Orozco y Francisco Villa en el Norte del país. 

Moreno Daniel. - '"Los 'Hombres de ·1a Revoluci6n", 
Editorial Costa Aiñ1c, S.A. Mex1co, 1981. p.63 
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No debe omitirse el hecho de que Francisco I. Mad! 

ro observaba con preocupaci6n que. auerrilleros destaca

dos como los antes mencionados, eran hombres de origen -

humilde en su mayor1a campesinos, sin mayor luces inte

lectuales, los cuales· se desenvolv{an motivados por sus 

pasiones, por sus ambiciones, y por ello se dejaban lls 

vara limites insospechados. Por.todo ello, es que m4s 

tarde viene a influir en su &Dimo para negÓciiir con los 

anti¡uos partidarios del r6gimen porfirista aceptando -

la desaparici6n del ejército rebel.de. 

Volviendo al punto.que nos ocupa, podremos decir 

que para pintar de cuerpo entero la im!gen de un hombre 

como Pascual Orozco; de una escasa preparaci6n intelec

tual, pero con una de~er11inaci6n clara de guerrillero,

cuanao en al¡unas ocasiones en que· Francisco I. Madero_ 

solicitaba su opini6n en torno a las posibilidades que_ 

podían existir para un deteminado. convenio; Orozco r.e-
. . 
plicaba socarronamente: "Sei\or, a mi no me consulten --

de estas cosas.porque no entiende de ellas. d{game que_ 

por alguna parte viene el enemigo y yo ver6 que hago;-

pero de . hto no se. ustedes saben lo que hacen.'-' ~/ -
No obstante su poca cultura: Pascual Orozco se distin--

~/ Castillo, Herberto. "Historia de la Revoluci6n · 
Mexic:ana". Editorial Posada, s.A., Mblco, 1984. 
p. 63. . . 
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¡ui6 muy pronto como un h'bil Y.Valiente guerrillero, • 

por tanto "fue seguramente• el m§s importante caudillo 

de la Revolución en su primera etapa; despu6s de Fran· 

cisco I. Madero" }1.1 "Y debido a sus brillantes conqui! 

tas militares adquiri6 una gran popularidad en todo el 

país". 48/ 

Tal vez Pascual Orozco enaltecido por.sus triun· 

. fos •ilitares y por esa ¡ran popularidad adquirida a • 

trav's de los mismos, fue que ''la co.dicia política he· 
. ' 

cho nuy pronto sus rafees en el espíritu del •odesto y 

valiente ¡uerrillero". 49/ Bs pues que, a su arribo a 

Chihuahua, Ue¡a embuido de inquietudes poUticas y 

"por sus.cortas luces intelectuales y por casi su nulo 

valor •oral. entr6 11'5 que.de prisa en los dominios de 

la intri¡a. Se le había metido entre ceja y ceja aquU 

. pensa•iento y era preciso realizarlo •.. ¿No contaba de 

sobra con su prestigio militar? ¿No era 61, seg6n lo 

había o{do decir a sus panegiristas, el alma de la Re 

voluci6n?". SO/ 

Silva Herzog, Jes6s.-· 11Bl A5rarismo Mexicano y 
la Reforma A¡raria". Fondo e Cultura Econ6m1ca 
Rlxlco, nao. p. uo · 
Ibídem. p. 180 

Puente, Ram6n.· "Pascual Orozcoyla Revuelta·de 
Chihuahua". Buseb10 C6111ez de ta l'uente, Editor· 
Li&re~e~ Mbico, 1912. p. 38. · 
Ibíde•. p. 39 
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Es pues asi que, las grandes .ilusiones del minero 

que trasladaba metales~ de tener una casa grande, como

didad, tener los mejores caballos de la regi6n, pensa-

miento normal de cualquier campesino de la comarca, y -

que el propio Orozco en alg6n tiempo lleg6 a anhelar; 

habian desaparecido por completo,· ahora cuando. se enco!!. 

traba al frente de la ciudad de Chihuahua, es envuelto_ 

por aduladores, que lo que quieren todos y cada uno de 

ellos es un beneficio personal# ·envuelven a Orozco de -

tal manera que, llega a pensar que Madero lo ha menos-

preciado~ y se une con las personas contra las que 61 -

habla luchado siendo. principalmente los arist6cratas -

del, Estado entre ellos Alberto Braniff, los Terrazas, 

.etc.; esta actitud tomada por Prozco, es d.iscutida por 

varios autores, unos lo condenan como traidor a la cau

sa de la Revoluci6il y otros .10 justifican, dada la ig

norancia y el origen de Orozco y como lo hemos recalca 

do anteriormente su falta de preparaci6n política, lo 

hace creerse de los embustes de la gente qu~ s6lo qui! 

re continuar con su poder político y social; y podemos 

decir,. que no es a Orozco a la 6nica.persona, que des

pu'5 de la lucha armada le acontece algo similar, ya -

que11el mi~mo Madero no obstante siendo un·hombre bien_ 

intencionado carecía de la más rudimentaria educaci6n 
. ' -

política. y entre los muchos errores que .cometi6, el --
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más grave consisti6 en disolver el e)6rcito de la Revo

luci6n y entregar la custodia de las nuevas institucio

nes a las corrompidas fuerzas armadas del porfiriato, -

Los enemigos de la Revoluci6n no fueron desplazados s~

no que los dej6 trabájar libremente en nombre de una d~ 

mocracia abstracta y conspirar abiertamente contra su ~ 

propio régimen", ll/ Por lo que no podemos ·exigirle una 

línea de conducta poHtica y moral, a un pobre minero -

que de pronto se ve envuelto en el torbellino de una l~ 

cha armada y de un cambio político-social para lo cual,. 

s~gón algunos historiadores nuestr.o querido .~6xico no -

estaba preparado, 

3,3 FRANCISCO I. MADERO LE CONFIERE EL GRADO DE 

.GENERAL EN LAS FILAS REVOLUCIONARiAS. 

Desde el inicio del Movimiento Revolucionario, 

cuando estaban cuestionados los problemas socio-políti

co-econ6micos a los que en ese tiempo s'e enfrentaba el 

pueblo mexicano. a6n cuando posteriormente habiendo 

llegado el Presidente ·Francisco I. Madero al poder,los 

negara. Nos .·Ueva a destacar que el mismo Madero urg,! 

·Si/ Moreno, Daniel. Op. Cit. p. 83 
'.J. 
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do por las circunstancias y conociendo de la fama como 

guerrillero de Pascual Orozco difundida por todo el -

pa{s; le abri6 por completo los brazos, no pasando mu

cho tiempo en manifestar su predilecci6n por él. 

::i ., 

S~ ha considerado unánimente que Pascual Orozco 

vino a ser el verdadero caudillo de la Revoluci6n; ~l 

encendió la llama en el Estado de Chihuahua y, resuel

tamente con su grupo· de guerrilleros se lanz6 a la lu

cha armada. Y Francisco I. Madero creta firmemente en 

la habilidad y valentía de Pascual Orozco. Tan e.s as{, 

qu~ cabe destacar un rasgo de reconocimiento del. pro

pio. Madero cuando. al interrogárselé una' vez sobre el 

rango militar que tenia Pascual Orozco por aquélla 6p~ 

ca en el Ejército RevolucioRario, contest6 en los t6r

minos· siguientes: "Coronel. s6lo Coronel, pero lo har~ 

General tan pronto como tome a Cd. Juárez';. 521 Muy -

poco tiempo despu6s de haber conocido en .forma personal 

a Orozco, cumpli6 sus palabras haci6ndolo General "Es

to aconteci6 el d{a 11 de Mayo, cuando Madero hace en

trega de los nombramientos de General a Pascual Orozco 

y de Coronel a Francisco Villa: además entre otros, e! 

tre ellos a Marcelo Caraveo. a Jos~ ~aria Caraveo,Juan 

El Puente, Ram6n.- "Pascual Otozco y la Revuelta Je 
Chihuahua. p. 29 

'·· 
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Dozal, Jos6 Orozco, Cenobio Orozco, Toribio Ortega, An

tonio Rojas, Fidel Avila, etc." 53/ 

Para confirmar lo anteriomente expresado recoge

mos los conceptos del historiador Jorge Vera Estañol, 

el cual refiere lo siguiente: "La inauguraci6n presi

dencial de Madero es gran d{a de fiesta nacional: el 

iniciador de la Revoluci6n~ escoltado por Pascual Oroz 

co y un escuadr6n de irregulares, en medio de la valla 

de honor que formaban las fuerzas federales y de la mu 

chedumb.re. que se apit\a en las calles d~l trayecto, ca

mina entre aclamaciones entusiastas del pueblo, desde_ 

el Palacio de los Virreyes al edificio de la C4mara de 

Diputados". ii! E.st·O pues, confirma plenamente el reco-

. nocimiento del caudillo, Pascual Orozco, y la afirma-

ci6n fir11e*que el Presidente Madero le tenia, como mi

litar. y guerrillero •. 

Deberemos agregar que,definitivamente los 6tiles 

servicios prestados a la causa revolucionaria maderis

ta, en sus inicios~ por las fuerzas ·al mando del gue

rrillero Pascual Orozco~ en el Estado de Chihuahua, • 

fueron retribuidos por Francisco I. Madero, "habi6ndole. 

(*) 

Calzadiaz Barrera,Alberto."Hechos Reales de la' 
Revoluci6n11

• Editorial Patda. Mblco, -1979·.p. 73 

Verá·Estafiol, Jorge.- "Historia de la Revoluci6n 
Mexicana". Editorial Porrba, s.A., M5xico, 1976. 
p. 235 
SIC. 

'·,. 

' 

. ... ·¡, 
·,,:.1 
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otorgado la concesi6n de que repartiera tierras entre -

su ejército, así como habiéndole entregado una suma si¡ 

nificativa· como reconocimiento a su participación en el 

Movimiento Revolucionario, así como ta~bién, habi6ndolo 

dejado encargado de una u otra forma del Ayuntamiento -

de Chihuahua. 

3.4 ~A!)CUAL OROZCO ENTRA TRIUNFANTE A LA CIUDAD 

DE CHIHUAHUA. 

Se ha desta~ar, en primer t6rmino, que el Gr~L.· 

Pascual Orozco al finalizar el afto de 1910, tenia la -

preparac~6n necesaria para la empresa que iba a acome

ter, pues conocía a fondo los problemas de su regi6n -

habia fortalecido su voluntad y de una lucha áspera, -

se habf.a acostumbrado a desafiar lo_s peligros y a ven

cer las dificultades y sobre todo~ babia adquirido la_ 

convicci6n de la justicia de su causa y estaba dispue~ 

~o a dar por ella su existencia, si fuere preciso. 

Pues bien, Pascual Orozco, una vez que se lanza 

a la guerrilla entra triunfalmente a la ciudad de Chi 

huahua el dia 22 de Junio del afio de 1911. Pero antes 

de ello, en la toma de Cd. Juárez, se une al entorices 
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Coronel Francisco Villa, el 10 de Mayo del mismo afio. -

Refiere el historiador Jorge Vera Estaftol, que: "La to

ma de Cd. Juárez no tenia importancia militar; pero po

lítica y moralmente fue el descalabro decisivo del Go-

bierno dictatorial del Gral. Diaz". ll/ Por lo tanto,

es de apreciarse que, estando tan distante de la capi-

tal, sin recursos econ6micos, sin organizaci6n, con es

caso parque y con modestísimos pertrechos de guerra, p~ 

do Pascual Orozco y sus hu~stes guerrilleras, sostener 

una lucha contra el r6gimen opresor, y que, culmin6 con 

la llegada a la presidencia de Francisco I. Madero. 

Es necesario agregar· que~ no obstante la oposi-

ci6n de Francisco Villa a la toma de Chihuahua, Pascual 

Oroz·co por su parte, pensaba de otra manera. Al respeE_ 

to en .las memorias de Francisco Villa nos dice su autor 

Don Martín Luis Guzmb., lo siguiente: "Al tratar Madero 

con Pascual Orozco y con Francisco Villa, la posible to 

ma de Chihuahua, el genial guerrillero decía: •senor 

Presidente, seg6n mi parecer., la toma de Chihuahua no -

debemos intentarla, pues carecemos de suficientes muni

ciones para sostenernos en aquella ciudad. Hombres nos 

sobran y todos ellos son valientes, 6sto lo aseguro sin 

ll/. Vera Estaftol., ,Jorge._. ·ob: Cit. p. 173 
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ninguna vacilaci6n: pero es lo cierto, sefior, que sería 

buscar un fracaso, .no estimar bien nuestra falta de mu

niciones. ·Así pues, creo en mi humilde opini6n que de

bemos seguir haciendo la campafia con el sistema que se 

nombra guerra de guerrillas, procurando siempre acercar 

nos a la frontera, donde nos abasteceremos de armas y -

parque, y entonces, conforme yo pienso, no habrá embara 

zos ningunos para intentar lo que ahora se pretende'. 

Es por tanto, que consideramos que los campesinos del -

Norte del país se podian vanagloriar de tener un jefe -

digno en Orozco, ya que contra todos los razonamientos 

expuestos por los demás guerrilleros, logr6 t~mar la -

Ciudad de Chihuahua como se lo hab!a pro~etido a·Madero 

y es todavía por estos días que Pascual Orozco es un -

verdadero caudillo: tal vez en esto se basén algunos au 

tores en decir que. Madero tenía marcada predilecci6n - · 

por Pascual Orozco, ya que en ~l veía una persona cen-

trada y de resoluciones firmes y con imágen de caudillo¡ 

no así en Francisco Villa que siempre demostr6 ser un -

hombre arrebatado aunque mangífiCo estratega militar". 56/ 

56/ Guzmán, Mardn Luis. - "Memorias de Francisco Villa" 
Editorial 
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3,5 EL MANIFIESTO AL ESTADO, INFORMANDO A PASCUAL 

OROZCO SU RETIRO A LA VIDA PRIVADA. 

Conforme al orden de ideas que hemos venidos sus

tentando, destacaremos que, cuando a principios de Mayo 

de 1911, Cd. Juárez caía en manos de Pascual Orozco y -

de Francisco Villa, la posici6n militar del gobierno -

porfirista se hada insostenible; Es entonces cuando -

el Presidente Diaz resolvi6, al analizar la situaci6n -

militar con sus altos jefes militares,_ que habia llega

do el momento de presentar su renuncia: y Don Porfirio 

redact6 su dimisi6n en las primeras horas del dia 25 -

de Mayo de 1911, como ya l~ hemos deja~o asentado ant! 

riormente,,aceptando el Congreso dicha renuncia ese -

mismo d{a, al atardecer. 

Posteriormente, al dejar el cargo de jefe de las 

Fuerzas Rurales del Estado de Chihuahua, Pascual Oroz

co lanz6 el 1°. de Marzo de 1912, un Manifiesto infor

mando que se retiraba a la vida privada, De acuerdo a 

lo anterior, se dijo que ya con anterioridad ya se lo 

había manifestado al p~opio Francisco I •. Madero, sefta

lándole que se iba a retirar a sus negocios particula

res, toda vez que, "la fortuna lo· había favorecido con 

una mina que prometta pingue bonanza: y por otra parte 
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las compa~ías del Conchello, Dolores y Lluvia de Oro, 

le ofrecian lo que había sido el suefto dorado de su ju

ventud, la conducci6n de metales de que antafto gozara -

el Sr. Joaquín Chávez. ya difunto". §2/ Trataba asi -

Pascual Orozco de justificar su separaci6n del Preside! 

te Madero. 

No obstante. resu1tabá evidente que los motivos -

de dicho rompimiento fueron otros. "ASÍ, que de un modo 

u otro el dia Óltimo de febrero a las doce de la noche, 

el Gral. Pascual Orozco entreg6.la jefatura de armas al 

Sr. Coronel Don Agustín ,Estrada, quedando. desde ese mo

mento, para el Gobierno en la categorta de'simple part! 

cular", §!/ "Pero unos dias despu6s se venía a sublevar 

en contra del Gobierno Federal, con todas sus fuerzas -

activas, acusando a Francisco I. Madero el hecho de no_ 

haber cumplido con el Pla.n de San Luis. cabalmente", 59/ 

3,6 REGRESA A LA LUCHA ARMADA, SUBLEVANDOSE EN CONTRA 

DEL GOBIERNO FEDERAL, PLAN O PACTO DE LA 91PAC.AOORA. 

ºEl 9 de Julio de 1911, Francisco I. Madero lanz6 

a la luz publica un Manifiesto por cuyo mandato, con -· 

57/ Puente 11 Ram6n. Ob, Cit. p. 99 -· lll Ibidea. p. 99 y 100 
}J./ Enciclopedia de M6xico, Toao IX, p. 61.4·615 
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una resoluci6n arbitraria, disolv{á el Partido Nacio

nal Antirreeleccionista para constituir, en su lugar -

el Partido Constitucional Progresista. Las razones que 

argull6 para ello no pudieron ser m's deslenables, y su 

actitud, a4s opuesta·a los prop6sitos deaogr4ficos de -

la Revoluci6n, que a la'pr4ctica establecida, durante -

30 aftos por el porfiriato. 

Se plantea:. la campafta y ahora se hace con una - -

nueva f6raula que lle¡a a la president~ y a la vicepre

sidencia: Madero-Pino Subez. 'Triunfantes toman pose·.· 

si6n de su cargo y el Presidentedesi¡na un ¡abinete • 

que causa profundo malesta·r y disgusto¡ ;Manuel Calero -

como Secretario de Relaciones: Abraham Gondlez de Go·

bernaci6n; Manuel Vb.quez Tagle de· Justica¡ Mi¡uel D{az · 

Lombardo, de Instrucci6n P6blica: ·Rafael Hern.ndez, d.e 

Fomento: Manuel Bonilla como Secretai:-io de Comunicacio

nes: Ernesto Madero, de Hacienda: y el general Jos6 Gon · 

z4lez Salas como Secretario de Guerra. 

Bl ~f4n conciliatorio di6 malos resultados. Sal

vo Abraham Gonz4lez, Bonilla y D{az Lombardo, los dem4s 

.elementos eran resueltos enemi¡os de la Revoluci6n, Y. -

se aprestaron a luchar. contra ella, desde magníficas P.2 

siciones. Ad, pronto aparecen las rebeliones de di ver 
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sas causas: Zapata con El Plan de Ayala; los Vázquez G6 

mez con El Plan de Tacubaya, lanzados desde Estados lln,! 

dos; la sublevación reaccioaria del Gral. Bernardo Re-

yes, quien de pronto se embalentonó~ pero fracasa. La -

más seria es la sublevación de Pastual Orozco en el Nor 

te del país11 •
60l 

"Al efecto, el. 18 de Noviembre de 1911 el Gral. • 

Zapata, ya en orden de rebeldía, reunido con sus lugar

tenientes, todos tanto o m's r6sticos que 61 en el .pun

to llamado Ayoxustlaf, sin dar oportundad a las consid,!! 

raciones, púesto que carecían de capacidad para ello, -

se redactó un Plan al quien le dieron el nombre de Plan 

de Ayala, por estar fechado en la Villa de ese nombre.· 

· De acuerdo con tal Plan, Zapata desconocía al gobierno 

constitucional de M6xico y nombraban jefe de la Revolu-~ 

ci6n libertadora al Gral. Pascual Orozco, o, en caso de 

que no aceptara 6ste el delicado puesto le sustituirla 

el propio Zapata". 611 

60/ Moreno, Daniel.· "Los Hombtes 'de la Revoluci6n" · 
Sa. Edici6n. COSTA·Mfít Editores, s .. A., M6x1co, 
1981, p. 63 y 64. 
Valad6s, José C.;. "Historia General de la Revo
lu~i6n Mexicana6 Tomo 11, Ediciones Gernika.Mti
xico, 1985. p. o 
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"Detrás de los escarceos políticos y literarios en 

los cuales más que razones hab{a una voluptuosidad de le 

tras y frases, y explicables ambicones econ6aicas de los 

editores, también se movían prop6sitos contrarrevolucio· 

narios. Ahora, ya no ·era la Contrarrevoluci6n zapatista 

ni la reyista: era la acaudillada por .Parcual Orozco en 

el norte de M6xico: y de la cual fue posible hablar como 

de un acontecimiento cercano e inevitable para el pafs, 

despu&s de uria cartaepistolar., llena con resentimientos 

reservados y consejos inconducentes, escrita por Orozco 

·Y diri¡ida al presidente de la rep6blica. 

En la realidad, tal carta no correspondía a una'li 

ter~tura plÍtica de la Revoluci61}, sino que anun!=iaba -

los preparativos de O~ozco para sublevarse¡ porque'el ca~ 

dillo nortefto, encariftado. con el mando, circundado por el 

esp1ritu ambicioso de sus d{as y de sus hoabres, y entre· 

¡ado a los proyectos y maniob.ras que llevaba a cabo un -

¡rupo polÍtico que ·dirigía en Chihuahua el. profesor Brau 

lio Hernández, estaba en la creencia de que bien y f'ci! 

mente podía ascender a la presidencia de la rep6blica si 

lo¡raba la ayuda y voluntad de los jefes revolucionarios. 

De esta suerte, bisofto como era en el arte de la -

poUtica, Orozco se dej6 envo'lver en una red de i~trigas 
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y apetitos, de manera que poco permiti6 que se le diese 

el titulo de caudillo a la vez que reunía en sus manos 

toda la autoridad del Estado de Chihuahua. 

Sin m4s bandera que la de una proyectada subver-

si6n, Orozco era la segunda manifestación, despu6s de -

Zapata, que se presentaba al pais de lo que era uno .de 

los mdviles principales de la RevÓluci6n: la tra_nsform.! 

ci6n de la vida rural mexicana en· la cual se inclu{a 9 -

c9110 hecho principal, la exigencia de la clase del caa

po a ser parte en los negocios poltticos, administrati

vos, económicos y constitucionales d.e la Rep6blica •. 

Bs to, que no se declaraba p6blicamen te, pero que 

era caracterbtica del destino rural, hada 'inintelig,! 

ble la Revoluci6n: ininteligible para los propios. rev~ 

lucionarios y con mayor raz~n para los contrarrevoluci~ 

narios. Así, exigiendo para s{ mismo la autoridad supr! 

ma de Chihuahua, Orozco era detestable; tambi6n incom-

prensible, puesto que desechaba todas las proposiciones 

de entendimie.nto padfico del ministro de Gobernacidn 

Abraham GonzUez. 11 §1./ 

·g¡ ValadEs, Jod C. 'Ob~ ·cit. p. 92,93 y 94 •. 
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"El 7 de Febrero de 1912 el presidente Madero - • 

acepta la renuncia que le present6 don Abraham Gonz&lez 

como Secretario de Gobernacion, La separaci6n del Gabi· 

nete fue para terminar su periodo constitucional como -

Gobernador de Chihuahua. Lo substituy6 el Lic. Jes6s -

Flores Ma¡6n, quedando como Subsecretario el Lic. Fede· 

rico Gonz,lez Garza. 

Al. finalizar Enero de 1912,, Ciudad Jubez fue te! 

tro de una nueva hazafta revolucionaria. Se sublevaron -

los ~00 ho•bres que formaban la ¡uarn~ci6n.de la Plaza.· 

Atacaron al Comandante P!o Quinto· Gallo y a los presos 

de la c&rcel les dieron libertad. Los rebeldes nombra

ron. jefe al capit4n Desiderio Mardnez, se apoderaron -

de una locoaotora del FerrocarrU Central; y envi~ron -

avanazadas hacia el sur a volar puentes y destruir vias. 

ta sublevaci6n se debi6 a la renuncia de Pascual Orozco 

como 'General Maderista', decía su baja .del ej6rcito y 

haberse dado de baja a 100 hombres de la guarnici6n de 

Cd. Ju4rez. 

El gobernador de Chihuahua, don Abraham Gonz.4lez. 

conferencia con Pascual Orozco el ~2 de Febrero y des

cubre que la torba actitud del cabecilla, obedece a in· 

tri¡as de los arist6cratas Alberto Braniff, los Terrazas 

y otros ~illonarios ganaderos, a pesar de que el. Presi--
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dente Madero lo autoriz6 para repartir entre sus solda

dos miles de hectáreas nacionales del propio estado de_ 

Chihuahua. Está herido Orozco,por hab~rsele dado s6lo 

50,000 mil pesos en efectivo en lugar de 100,000 que pe· 

día por servicios a la Revolución. Por eso, estaba re· 

sentido con el Sr. Madero. Sobre todo cuándo 6ste sal· 

v6 la vida del Gral. Juan J. Navarro a qui6n sac6, per· 

sonalmente, llevándolo al Paso,Texas, despu6s de haber 

sido derrotado en Cd. Ju,rez. Es alterado, pues, el º! 

den de Chihuahua, pues don Abraham González -el gober·· 

nante generoso· es depuesto y sustituido por el Ing. • 

Felipe B. Guti6rrez, quien nombr6 a Orozco generalísimo 

del Ej6rcito, disque revolucionario, y 6ste orden6 que 

sus tropas se pusiesen una cinta blanca en los sombreros 

para dis~inguirse de las del gobierno". §1./ 

"El Gral. Pascual Orozco, aunque correspondiente a 

la gen~e del com6n, poseía signos muy particulares de -

su individualidad, en la que notoriamente sobresalian • 

los arrestos personales. 

Por interno Orozco, podia ser clasificado como in 

dividuo que, no obstante la honestidad y ánimo de su vi 

da estaba excluido, hasta los d{as del regimen porfiri! 

§1/ Bulnes ,Pepe.· "Pino Su4rez". Editorial COSTA·AMIC, 
S.A., 2a. Edición, A6xico, 1985, p. 252-253-254. 



80 

ta, de la vida práctica de iniciativa y provecho que, -

principalm'ente en los centros mineros de la ciudad de 

M8xico, s6lo pertenecía a los empresarios· y aventureros 

extranjeros. De aquí, igualmente, sus vaivenes perso-

nales y con los mismos, sus inconstancias en la políti

ca administrativa y guerrera. Exento, fue de las cual! 

dades. formativas del hombre de partido y originario co

•o era de la clase rural,.Pascual Orozco no comprendía 

ni le era dable comprender, la' disciplina y orden part! 

dista que Madero pretendía dar a los. r~volucional'ios; -

disciplina y orden que a la ¡ente de la revoluci~n co! 

sideraba como el abandono de las preocupaciones.revolu

cionarias; y como a esos designios de Madero se unían -

el cadcter particular del.Presidente, qui6n hacia a un 

lado·las leyes de la ~mistad para de.esa aanera juzgar 

las cualidades de sus compafteros y· partidarios, f6cil-

aente se comprended como el presidente; en un país no 

habituado a los deberes y reglas del part~do, pronto -

acrecent6 el n6mero de sus enemistades. 

Fuera de eso, que tanto contribuy6 a los prepara

tivos sedisiosos de Orozco, hab{a que agregar la incli

naci6n al hala¡o anidada dentro del tipo insosegado, b! 

leidoso y lleno.de ensueftos de grandeza y aplauso que~ 

era el propio Orozco. Así, este cay6 sin mucha demora 
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y sin necesidad de excesivos requerimientos, en brazos 

de los adversarios del maderismo. Orozco, de esta man~ 

ra pronto se vi6 rodeado no s6lo de sus antiguos compa

fieros de guerrilla: sino también de la gente rica de -

Chihuahua que, ya directamente, ya indirectamente, de-

bia su fortuna al r6gimen porfirista. 

Sin secretos, ni titubeos, pues, Orozco, luciendo 

coaoconsecuenciil de sus acciones de jefe revoluciona-

rio armado el grado de General empez6 a prepararse para 

la ¡uerra. 

Causas fundamentales "ara tales preparativos, que 

desde las primeras semanas.del afio de 1912 alarmaron al 

pa{s .y daftaron el cr6dito político de la Revoluci6n, no 

exisdan en fos conceptos oroquistas, puesto que los 

partidarios de Orozco seftalaban como causa primera de -

su rebeli6n -la mal administraci6n del Sr. Madero-, y -

como segunda la ausencia de una -efectiva libertad poli 

tica y electoral·,1 acusaciones que no podlan apoyar con 

motivos y razones eficaces. 

Esto no obstante, desoyendo los consejos de los -

lideres maderistas; el Gral, Orozco, reunido el 6 de 

Marzo de 1812 con sus tenientes y amigos en la. finca El 
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Vergel, acept6 acaudillar la Rebeli6n con la categoría 

de generalísimo en jefe del Ej6rcito Revolucionario, -

y en seguida mand6 que sus huestes. que sumaban cinco 

mil hombres montados y pertrechados avanzaran hacia el 

sur de la Ciudad de Chihuahua, mientras que, el Orozco, 

establecia su cuartel general en Jim6nez. 

No ignor6 el ¡obierno los preparativos de Orozco 

y como principal defensivo el presidente se diri¡i6 al 

Congreso pidi6ndole aprobara un Decret~ suspendiendo -

las ¡arantías en la Rep6blica, Despu6s por los conduc

tos diplomáticos trat6 de que el gobierno de Estados -

Unidos, prohibiera la exportacion de·anaas y municiones 

a los rebeldes. Enseguida, dirigió un manifiesto a la 

naci6n, advirtiendo Y. condenando los perjuicios que iba 

a sufrir la patria mexicana coao consecuencia de la li· 

gereza, politica de Pascual Orozco y .de los jefes revo

lucionarios que le apoyaban y a qui~nes el bulgo llamaba 

Colorados, 

y facultativos militares, nacidos bajo el r6gimen de Por 
'· 

·.,-... ';· 
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firio Díaz destroncaba la fuerza armada de la Federación 

tanto como de la primera guerra civil, como de las nece· 

sidades de atacar los avances y ~ovimientos de las gue

rrillas zapatistas en varios estados de la Rep6blica; y 

escaso el &i'mamento de r¡ue se disponía en tales días, t~ 

do eso, daba lugar a la creencia de que el Gral. Orozco 

podía convertirse en una seria amenaza para el gobierno 

de Madero, 

Gracias a las disposiciones de Madero, a las pri· 

meras noticias del alzamiento de Orozco, y sin mermar -

las fuerzas que operaban en Morelos, Puebla y Guerrero, 

el gobierno moviliz6 una columna ·de 4 ,000 hombres a las 

6rdenes del Gral. Jos~ Gonz4lez Salas hacia el norte de 

M6xico, 

Mientras esto sucedía, los orosquistas con inucha 

decisi6n y prontitud se situaron a 120 kil6metros al -

norte de Torreón destruyendo todas las comunidades que 

pudieran ser 6tiles a las fuerzas del gobierno, en tan 

to que por otra parte, mandaban reclutar gente desde -

Durango y Coahuila, con lo cual para .el d{a 20 de Mar

zo, Oroico firmó una ampulosa proclama asegur&ndose 

ser el Jefe de las seis columnas que se disponían a 

avanzar hacia Torre6n, 
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Ninguna medida de previsi6n de las que dict6 Gon

z,lez Salas; y subestimando la capacidad guerrera de -

Orozco orden6 muchas imprudentes, que desde el primer -

momento fueron dafiadas por la actividad, las guerrillas 

orosquistas. Además .la falta de agua y el exceso de i!! 

pedimenta produjeron fatiga y desconcierto en las filas 

del ej6rcito gobie!nista~ 

Aunque sin dotes para un alto mando~ el Gral. Oroz 

co espiaba entre los movimientos de Gonz6lez Salas, dis 

puesto a dar batalla en un terreno propio a la victoria 

de su gente. Trataba Orozco taabi6n todo el ingenio -

que se despierta dentro del soldado provisional iaprovi 
. . -

sado a la hora de la acci6n; y as{ dej6 que Gondlez Sa .-
las avanzara a las llanuras de Rellano, en donde mien-

tras que por los flancos apareCta ~a, cabal.lería de los. 

Colorados, por el frente, Orozco despachaba a un~ loco

motora loca, cargada con dinamita, que al chocar con -

los convoyes de los federales produjo el comienzo de un 

desastre militar para el gobierno; desastre que aparen

temente daba un triunfo formala Pascual Orozco, y ante 

el cual, el Gral. Gong'1ez Salas no hay6 otro remedio -

que el de suicidarse, 

Las p~rdidas del Gobierno en hombres y pertechos 

fueron tan grandes, que de pronto, el ¡obierno pareci6 
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desarmado: ahora que tanta seguridad en el país y en sí 

mismo poseía Madero, que sin p~rdida de tiempo orden6 • 

la organizaci6n de una segunda columna, en esta vez, •• 

apoyada por las fuerzas irregulares de los viejos made· 

ristas y los cuerpos auxiliares que el gobierno mand6 • 

organizar en el norte de la Repáblica. 

Mayores .eran ahora los arrojos de Orozco. Alen

taba tambi6n a 6ste la facilidad con la que había obte· 

nido,burlando la vigilancia del gobierno norteamericano 

uncar¡amento de armas y municiones procedente de E.U. 

ad como el· estbulo que a la rebeU6n daban los hel'llla· 

nos Vbquez G6mez, quienes disminuyendo sus ambiciones 

e inclin~ciones políticas. hicieron p6blica renuncia ~e 

una· jefatura .revolucionaria' que segán ellos les corres

pondía, para de esa manera reconocer la autoridad d~l. ':' 
··:'.: l•' 

Gral. Orozco, a quien facultaron para expedir deér~~.o!IL 

contratar emprestitos, nombrar gobernadores y ha¿~fiÍ~~· . . -~.\·: ... ·,,···:'.:· .. rl
ven;ios con otros grupos sublevados pero principalmente ,·. 

con· los zapatistas. 

"Semanas despu6s del inicio de la. insurrecci6n -

el 25 de Marzo de 1912, se lanz6 el Plan o Pacto de la 

Empacadora, llamado .así porque se firm6 en 'la casa Em

pacadora' de Chihuahua y es taÍnbi6n conocido como Plan 
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Orozquista. Suscribieron el documento los generales Pa! 

cual Orozco, Jos6 In~s Salazar, Emilio G. Campa. Jod J. 

Campos y Benjamín Argumedo, as{ como los Coroneles Deme· 

trio Ponce, Gonzalo c. Enrile y F~lix D{az11
•
64/ 

"Secundado por la Legislatura Local y los Jefes -

Militares q~e hablan militado a las 6rdenes d~ Orozco,

así como'Braulio Hern,~dez .que un mes antes babia promo 
. ·.. -

·vid.o en la misma ciudad de Chihuahua .El Plan de Santa. • 

Rosa. Este Plan de la Eapacadora, tenia éoao leaa 'el 

de Reforma, Libertad y Justicia' • 

. El Plan de la Empaca.dora apareci6 precedido de -

considerandos y ·termin6 con 37 puntos. Vistos los con 

siderandos a tr.Yet;·del tiempo para el observador actual 

se antojan pomposos y un taato.chabacanos, no acont~cie!! 

do lo propio con sus articulos, en muchos de los cuales_ 

se acert6 en el enfoque de 'la resolución de los proble

mas esenciales de Mbico, pudiendo considerárseles con_ 

los es.tablecidos en el programa del Partido Liberal Mex,! 

cano de 1906 de 'los hermanos Flores Mag6n, I.ibrado Rive

ra, Herma.nos Zarabia, Antonio Villarreal y RosaUo Busta 

mante, como antecedentes de' los Articulos 27 y 130 de la 

.Carta Ma¡na. Por lo que se refiere al Problema Agrario, 

que es .et' que· realmente nos interesa, en el punto 35 del 

Plan expres6: Art. '3s.- Siendo el problema Agrario de la 

M_/ EnciClopedia. de MbiAA,, Tomo IX. p. 615. 
,·,.•, 
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Rep6blica el que exige m4s atinada y violenta soluci6n, 

a la Revoluci6n garantiza que desde luego se proceder' 

a resolverlo, bajo las bases generales siguientes: 

I.- Reconocimiento de la propiedad de los poseedo 

res pacíficos por m4s de 20 aftos. 

II.- Revalidaci6n y perfecciona•iento de todos -

los t!tulos le¡ales •. 

III.- Reivindicaci6n de los terrenos arrebatados 

por despojo. 

IV.- Repartici6n de todas las tierras baldías y 

nacionales en toda la Rep6blica. 

V. - Expropiaci6n por· causa de utilidad p6blica, -

previo aval6o a los grandes terratenientes que no cul

tivan habitualmente toda su propiedad y las tierras -· 

as{ apropiadas .se repartir'n ·para .fomentar la a¡ricul 

tura intensiva. 

VI. - A fin de no gravar el E.rario, ni· echar manos 

de las reservas del tesoro ni mucho aumentar con empr6! 

tidos en el extranjero la deuda interior de la naci6n,

el Gobierno har4 una emisi6n especial de bonos agrko-· 

las para pagar con ellos los terrenos 'expropiados y pa· 

¡ar4 a los tenedores un interb de un O anual hasta. su 

amortizaci6n. Esta se bar' cada 10 aftos con el prpduc~ 

to' del pago de las mismas tierras.repartidas·con el que 



88 

se formará un fondo especial destinado a 4icha amortiza

ci6n. 

VII.- Se dictar! una Ley Orgánica reglamentaria -

sobre la materia. 

Como se observa, las previsiones contenidas en el 

documento dedicadas a la cuesti6n agraria, superan a 

las correspondi,ntes del plan de Ayala, sin que llegaran 

a. ·su realización debido a qúe el orozquismo fue abatido 

por el Gral. Victor.iano Huerta, obligando a sus caudillos 

a refugiarse en el vecino país del norte.•; 651 

"Algunas otras medidas importantes del Plan de la 

Empacadora, era la supresi6n de las tiendas de raya; los 

jornales de los obreros se pagaran totalmente en efecti

vo; se procurara 'el auaento de. jornales, amortizando los 

intereses del capital y del trabajo, se exigiría a los -

propietarios de fábricas que alojaran a los obreros en -

condiciones más higi6nicas, repartición de todas las - -

tierras baldías nacionalizadas en todas la Rep6blica, -

que hubiera expropiación por causa de utilidad p6blica.

Y sobre todo el Plan o Pacto de la Empacadora tenia un -

.contenido soci~l valioso". 661 

Luna Arroyo, Antonio y Alcerreca, Luis G.'- 11Diccio 
nario de Derecho A1rario Mexicano", Editorial Po· 
rrGa, s.X., M6xlco~ 1982, p. 634 .y 635 

Enciclopedia de M6xico, Tomo IX. Pi 614 y 615 
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Podemos conclu{r que el Plan o Pacto de la Empac! 

dora era visionario de algunos problemas fundamentales_ 

de nuestro país en ese momento hist6rico. Cabe desta-

car, adem4s, que est4 redactado con claridad y que - -

igualmente, como ya s·e dijo antes, es antecedente de 

los artículos m4s avanzados o m4s visionarios de la 

Constituci6n de 1917, r.0110 lo viene a ser el Articulo -

27 y 123.principalmente. Nos refiere el tratadista Jo! 

ge Vera Estaftol, lo siguiente: "Madero-seg6n reza el -

Plan de Ayala, s6lo ha tratado de satisfacer ambiciones 

personales, violando.la soberanía de los Estados, bur--
. . 

lando el Sufragio, entrando en contuvérn:i.o con los Cien 

tíficos, Hacendados, Feudales y Caciques, ahogando en -

sangre a ios pueblos que piden justicia, iilpuesto a Pi

no su4rez y a los gob~rnadÓres de los Estados conta la 

~oluntad del pueblo, conculcando ias lley~s y la Consti

tuci6n de 1857, conduciendo al pds a la m4s horrorosa 

monarquía pretendiendo establ~cer una dictadura más - • 

oprobiosa que la de Porfirio D!az; Madero es impostor,-, 

tirano, inepto para gobernante, traidor a la.patria, Ma 

dero debe ser derrocado, a fin de que el Plan de San 

Luis, sea efectivamente cwaplido. Tal es el objeto de_ 

la nueva revoluci6n, para la que se proclama jefe a Pa! 

cual Orozco, y en su defecto, a Emiliano Zapata"; §1./ 

§J./· Vera Estaftol., Jorge.· Ob. Cit. p. 253 
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Expresaremos, que Pascual Orozco gozaba de una av! 

~alladora popularidad, producto de su habilidad y valen

tía guerrillera, por todos los ámbitos del país. Y con 

todos sus atributos contando con verdadero apoyo de sus· 

fuerzas activas "se adueftó inmediatamente de todo.e~ ex

tenso Estado de Chihuahua y fue secúndado por laLegisl! 

tura local y por todos los Generales o por la mayoría de 

ellos jefes y oficiales revolucionarios a sus órdenes -

que hablan participado en la primera etapa del\Movimie.!!. 

to Social con'excepción de Francisco Villa y sus fuerzas 

que permaneció leal al Sr, Madero.". 681 

Es de reconocerse pues, el espíritu combativo re

belde, revolucionario~ podrtamos de.cir que, puede ser ~ 

hasta objetivo de Pascual Orozco, como lo demostraba el 

hecho de. que iniciaria una nueva revuelta, la que era • 

empujada por sus propias convicciones, que muchos de -

los historiadores han dicho que tom6 una actitud vergo!! 

zosa ante ~a gente que le había tendido la mano. y que_ 

no' pasa de ser un miserable traidor: pero as·t tambi'n -

podemos dejar establecido, que el propio Madero, siendo 

una persona culta, con sólidos principios pol{ticos,ec~ 

nómicos y sociales, al llegar a la suprema magistratura, 

no pudo controlar al país en la forma que lo habh pla!! 

Silva Herzog, Jes6s.- "Documentos Fundamentales de 
la HiStoria de M'X'ico. siglo Veintiuno editores. -
M5xico, 1980. pp. 186 y 187, 
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teado en el Plan de San Luis, habien~o tenido el propio 

Francisco I. Madero muchas fallas al estructurar su ga

binete político y al tratar de restablecer la calma des 

pués del movimiento iniciado por ~l. ¿Es pues sensura

ble que un minero. casi sin instrucci6n, y puesto en un 

punto álgido, .como lo era· el Estado de Chihuahua, se ha 

ya equivocado? 

. 3.7 RECONOCE·EL GOBIERNO DE VICTORIANO HUERTA y. SE 

ADHIERE A SU CAUSA. 

Después del levantamiento en armas del Gral. Pas

cual Orozco y ''la derrota del Gral •. Salas en el Estado 

de Chihuahua habh sido un fuerte inipacto al cuerpo de 

la Revoluci6n~ sentido principalmente por el Presiden

te Madero; pero como todavía estaba muy .fresca la haza

fta de 1910, el gobierno pronto se repuso del golpe, gr! 

cias ta•bi~n a que la opini6n de los revolucionarios -

les fue favorable en todos los 6rdenes. As!, los veter!. 

nos y los nuevos maderistas. presurosos al servicio d~l 

nuevo gobierno ahora que, no era posible improvisar sol 

dados, Madero orden6, como se ha dicho, la organizaci6n 

de una nueva columna federal; y no sin consultas y con-
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sideraciones de Estado, hechas en el seno del gabinete 

presidencial, decidi6 dar el mando de las operaciones 

militares al Gral, Victoriano Huerta. 

Este, como consecuencia de su dudoso comportamie~ 

to en la ca•pafta contra el zapatisao -comportamiento •• 

· que Made~o babia censurado p6blicoente· habf.a pedido -

su separaci6n del ejbcito; m'5 vuelto a su conveniencia 

personal y aprovecMndose de las necesidades del gobier· 

no, ento.casi6n' a la revuelta de Orozco, solicit6 y obt!! 

vo su reingreso al servicio de. las. armas, acepdndolo • 

el Presidente como prueba de· la confianza que tenia no_ 

tanto a Huerta, sino al ejhcito, con lo cual calmaba • 

los apetitos del gremio castrense, mientras .organhaba 

a los soldados de la Revoluci6n., que siempre le fueron · 

leales entre ·ellos el Gral. Francisco Villa. 

Huerta, individuo de conocimientos facultativos,· 

poseía un notorio y bien hecho trato militar. A lo uno 

y a lo otro, unf.a su audacia inescrupulosa y su deseo • 

ardiente de conseguir poder y fama. La hoja de. servi-

cios de Huerta, sino anotaba victorias en los campos·de 

batalla, si le seftal8ba como instructor competente¡ co- · 

mo soldado de disciplinas y como jefe de imaginaci6n, • 

iniciativa y osadia. Y asf. nombrado Jefe de la Divisi6n 
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del Norte y recibidas las 6rdenes y recursos sali6 a -

combatir a Orozco, habiendo tenido varios enfrentamie! 

tos con los orozquistas, junto con otros jefes revolu

cionarios leales a Madero. Y tan espectacular fue el 

movimiento de Huerta; que el Gral. Orozco aturdido y -

temeroso retrocedi6 sin llegar a una batalla realmente 

.fo~al, toda vez que las fuerzas que coaandaba Huerta, 

estaban muy por enciaa,. tanto en pertrechos, artille· -

rla y organización de las fuerzas de Orozco. La rebe-

1i6n orozquil~a pudo darse por ter11ina~a, Oroz-co y sus 

lu¡artenientes huyeron hacia el norte, la ciudad de 

Chihuahua fue evacuada y ocupada por.las fuerzas de 

Huerta, se rindi6. El ¡obierno de .Madero se c_onsoli·. 

d6 polhicaaente•" -691 

"Despu6s de su·derrota·Orozco huye al aonte y se, 

pierde ·en las. 11ontaftas norteftas. Pero a la muerte de -

· Madero se pone a las 6rdenes de Huerta •. De qui6n rec,! 

be honores, banquetes y abrazos. Eailiario Zapata lo r! 

pudia y desprecia, por traidor a la Revoluci6n, por 

eso cuando su padre, Don Pascual Orozco, Sr., fue a 

Cuautla a convencer a Zapata para·que' se uniese a Hue! 

ta, lo aprendi6 en Cuernavaca y lo envi6 a Jojutla, -

all.4 lo fusi16 Genoveno de la o., el 25 de Marzo de 1913" 

1l.l 

§!l 

JJl 

vi1ad6s, Jos6 c.- Ob. Cit., pp. 105,106,10&,110, 
y 115. 
Bulnes,Pepe.- Ob. Cit., p. 276. 
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Podemos concluir que después de que fue aniquila

do el Movimiento Orozquista por Victoriano Huerta, Pa! 

cual Or~zco se vi6 obligado, por todas las circunstan-

cias a incorporarae a las filas del usurpador, pues ya. 

Orozco habia contempiado el desmoronamiento 'del regimen 

maderista y de los ideales por los que hab.ia lu.chado y 

.. taLvez · lleg6 a pensa~, que ahora sí, con :Vict~riano -

Huerta al mando del pah; se poddan reivindicar las -

clases oprimidas por las que siempre luch6 nuestro h6-

roe. 

3.9 MUERE ASESINADO EN EL .PASO, TEXAS,EJ. Aft> DE 1915. 

·Podemos seftalar. que debido al caos que ha cimbr! 

do al pab, desde el inicio del Movimiento Armado e11 • . 

. Mbieo de 1910, la fugacidad del maderismo, la incon--. 

formidad de Orozco, la traici6n de Victoriano Huerta¡ · 

Pascual Orozco no quiere ya seguir con el usurpador,ni 

con el maderismo, ni con el jefe constitucionalista • 

Venustiano Carranza, ni con Alvaro Obreg6n y mucho me

nos con Francisco Villa, con el que siempre desde sus 

inicios de guerrillero tuvo enfrentamientos y diferen

cias, ·quid por la similitud de caracteres que presen

tan estos dos personajes revolucionarios. Púe enton-· 
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ces que Orozco no le viho a quedar otro camino que re· 

fugiarse en la frontera americana [El Paso, Texas), no 

obstante ah{ fue sujeto a una estrecha vigilancia por_ 

parte de las autoridades americanas. 

Al relatar estos hechos el autor Marquez Montiel 

destaca lo siguiente: "Se dice que Franciscó Villa pa

g6 dinero a. trav~s de .Don Emilio Madero a los hermanos 
<I 

Lob, para que dieran .cuenta de Orozco, · 1,;. cierto es •• 

que Orozco logr6 evadir la vigilancia norteamericana y · 

logr6 huir al rancho de los Lob, a quienes tenia como_ 

ami¡os. Por la noche Orozco y sus cuatro acompaftantes 

fueron villanamente asesinados por los mismos hu~spe-

des. Despu6s' declararon que lo habían matado por ha,;

ber querido robar la caballada. As! acab6 su vida el 

primer guerrill.ero de la Revoluci6n de 1910 el 30 de -

Agosto de 1915". 7l/ Encontraremos otra versi6n de -

esto.s acontecimientos en la Enciclopedia de Mbico, al 

seftalarse que, una vez desconocido por el Presidente ~ 

de la Convenci6n Francisco Carbajal "tom6 y saque6 la 

ciudad de Le6n¡ fue derrotado en la Gruftidora, Zacate

cas; y con su columna lleg6. hasta el Río Bravo, refu-

gi&ndose en el Estado de Texas. Vivi6 en la ciudad de 

El Paso, pero el 30 de Agosto de 1915, fue asesinado y 

71.I Marquez Montiel,Joaqufn. - "Hombres C6lebres de 
Chihuahua", Edit~rial Yus, Mtixico, 1953. p.226. 
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robado por unos rangers, junto con s~s cuatro compafie

ros. Diez aftos despu6s sus restos fueron llevados a -

Chihuahua y sepultados en el Ce111enterio de Dolores" .1.~./ 

Bl autor Pepe Bulnes, Cronista de la ciudad· de. -

Villaheraosa y bi6grafo de Don Jod Ma. Pino Subez, - , 

manifiesta q11e: "A la caida de Huerta, Pascual Orozco_ 

se exilia en.Estados Unidos. y cuando ·trata de cruzar 

la frontera los rangers texanos lo asesinan [el Gral • 

. Huerta ya babia sido envenenado en la ;¡>risi6n de Fort 

Bliss en el Paso, Tex,). El cadber de Orozco con sus 

coapalleros ele aventura fue expueíto a la curiosidad •• 

,p6blica con un letrero que de{ca: -bandido aexicano-. 

Triste fin de un revolucionario que co11enz6 bien Y.te! 

min6 ·siendo un traidor". 1ll 

· Sea cual fuere la autenticidad de dichos acon~e

cimientos. lo cierto fue que nut:i~ el Gral. Pascual -· 

orozco acribillado por bal_as extranjeras, terminando -

de esta manera 1.a vida de un guerrillero revolucionario 

chihuahuense. 

111 Enciclopedia de Mbico. Tomo· IX. Edici~n, 1978. 
p. 615. . 

J.J/ Bulnes, Pepe.• Ob. Cit. p. 276 
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4.1 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMISTAS Y POLITICAS 

IMPERANTES EN NUESTRO PAIS EN ESA EPOCA. 

Podemos affrmar que la dictadura porfirista tenía 

sumido a nuestro pa{s en un aparente desarrollo econ6m.! 

co, el que beneficiaba a unos cuantos, representantes -

de la clase bur¡uesa, la que por aqu61 entonces había -

ya frenado al liberalisao social .de nuestra riaci6n, Pe· 

ro la masa de la poblaci6n estaba .intrigada por indíge

nas analfabetos que desconocían el idioma espalo! (arri! 

ros, peones, obreros. sirvientes, etc.], todos explota

dos por el regimen capitalista n~cional,que se vi6 for-
. . 

.. talecido en su gran aayorfa por capital e~tranjero, el_ 

cual introdujo al pah grandes f'bricas en donde el 

obrero percibía por s~ trabajo un salario miserable por 

·muchas horas de trabajo en condiciones insalubres, 

Por lo que se refiere a la ~lase campesina, esta

ba fcismada por peones y rancheros, que sufdan la expl~ 

taci6n a manos de los grandes hacendados. En la ciudad 

la .clase media, la formaban los empleados, pequeftos ren 

tistas, comerciantes, profesores y profesioni1tas que -

no prestaban sus servicios al regimen dictatorial o que 

tenían alguna relaci6n con la gente que ostentaba el p~ 

~er. Esta clase media tenía similitud con la de nues -
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tros días muy sufrida pero manteni6ndose al m&rgen de -

los acontecimientos políticos del país. Por su parte,

el grupo econ6micamente fuerte o capitalista, lo integr.! 

han los grandes hacendados, los industriales, los gran-

. des comerciantes, los banqueros y desde luego, el Alto_ 

Clero, poseedor de bienes en todos los sectores. Todo 

este estado de cosas, esta estructura econ6mica y social 

deberla nece.sariamente contar con un regimen que no s6lo 

peratiera la injusticia y explotaci6n, sino que igualile!! 

·te. la solapar¡¡ y la fomentara¡ ese regimen .dictatorial de· 

berta asimismo~ ser manejado por.un hombre que formara 

parte de la.burguesía y que adein4s reuniera ciertas cua

lidades para representar con toda autenticidad su papel 

de Dicta~or, ese personaje pues recay6 en la persona del 

Gral. Porfir:i:o D!az, . el cual se rode6 de fieles colabora 

.dores .que deberían de estar conformados con ese sistema 

dictatorial y servían de interme~iarios entre· el gobier

no del que formaban parte y los c~pitalistas extranjeros 

a los que se les proporcionaba toda clase de prevendas y 

canongias. 

En este sentido, recogemos los conceptos del autor 

Manuel Gonz'1ez Ramhez qui6n nos dice lo siguiente: '.'Y 

así, en lugar de la dependencia política que los monarqui! 
. . 

tas mexicanos mostraron en el siglo XIX, se obtuvo la vin· 
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culaci6n de tipo econ6mico que se originaba en las inver 

siones de moneda extranjera, que por la liberalidad con_ 

que fueron recibidas en el porfiriato, 6nicamente les -

di6 privilegios a las clases económicamente fuertes 11 .14/ 

La revoluci6n se babia venido gestando desde el -

inicio de la dictadura porfiriana hasta que, se convir· 

ti6 en una realidad insoportable, Porfirio otaz trataba 

de reelegirse por s6ptima ocasi6n, y si bien es cierto_ 

que dicho Movimiento Revolucionarlo se manejaba con - -

ideas contradictorias, y con movimientos aislados., tam

bi6s es cierto que, las necesidades de las clase's opri· 

midas, cada vez eran más apremiantes; había una incon--

formidad a nivel nacional, no afloraba un líder o una • . ' 

persona que pudiera ser· el portavoz de todas las injus

ticias sociales que padecían las clases desheredadas en 

el pats. Se.ha manejado por muchos autores que el Cle

ro, despu6,s de las Leyes de Reforma deja de tener in· -

fluencia en el sistema, político, ec~n6mico y social de 

M6xico, 'pero nos daaos cuenta que, en la etapa porfiri! 

ta, el Clero tiene una prepotencia. quizás aayor a la -

que Ju,rez, destruy6, toda vez, que con prestano•bres y 

de una forma servil con el r6gimen, habían conservado -

todos· los privilegios de que siempre habían gozado. 

. 7~./ Gondlez Ramtrez, Manuel.· "La Revoluci6n Socia 1 
de M6xico". F.C.E. M6xico, 1974 
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4.2 LOS OBJETIVOS CONCRETOS Y LAS. FINALIDADES 

DE PASCUAL OROZCO. 

Con el objeto de canalizar la personali~ad de -

Pascual Orozco, sea como ¡uerrillero, como político o 

bien como fi¡ura carism,tica de su tiempo, habremos de 

cuestionarnos lo si¡uiente: ¿Cu4les fueron sus princi

pios revolucionarios, su ideología y sus objetivos con 

cretos? He aqut 11 interrogante a tratar. 

Debemos conside~ar, eri primer t~l'lftinq, que Pas

cual Orozco naci6 y se cri6 en.una comarca humilde ch! 

huahuense, adquiriendo escasa instrucci6n escolar; su 

adolescencia y su juventud propiamente pasaron inadver 
. . .. · . -
tidas. No obstante,·Orozco se integr6 al trabajo ded! 

c4ndose al oficio de arriero de •'tales, transport4nd~ 

los por todos aquellos iugares del oeste de Chihuahua, 

hasta la frontera con los Estados·Unidos, por Cd. Ju4-

rez; se afirma que, "despu6s de haber.cursado la educ! 

ci6n primaria, se dedic6 a la agricultura en el pueblo 

de San. IS id ro ·hoy Orozco en su memoria~, y m'5 tarde 

al transporte de mercancías del mineral de R{o Plata a 

Estaci6n S4nchez· y a Chihu~hua". "!J/ 

JJ/ Enciclopedia de M'xico, . Tomo IX. Editada. en M'· 
xico, D.F., 1978, ·p. 614 
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Debido a lo anterior, pronto se hizo un verdad! 

ro conocedor de esos contornos y, aunado a ésto su br_! 

vura y habilidad en el manejo de las armas no tard6 mu 

cho en adquirir fama y respeto entre sus cong~neres 

por aqu6llos rumbos. 

Conforme al estado de cosas anotado, podemos S! 

ftalar que transcurrieron algunos aftos y a Pascual Oto! 

co le vinieron a inquietar "las intenciones, las miras ' 

y prop6si tos del Grupo Antirreeleccionista•i JJ/, y a -

la vez que. se avisoraba una posibilidad de un movi•ie.!! 

to.armado, Y definitiva•ente "se afili6 al Movimiento" 

Antirreeleccionista del Dr. Abrahaa Gonz4lez y el 19 -

de Novie•bre de 1910 se levant6 en ar11as contra el go

bierno d~l Presidente D{as11 ,1!/ Y a1·1ado de Francis 

co I, Madero, Pascual Orozco se distinaui6 como h4bil_ 

guerrillero~ guiado siempre por su bravo espíritu com

bativo. 

No obstante, Orozco manifest6 siempre, sin cor 

tapisas, que el no entendía de cuestiones.poHticas P! 

ro como hombre de honor sostenía el Movimiento Revolu

cionario emprendido, Pascual Orozco, como la mayoría_ 

) 111 · 

Puente Ram6n.- "Pasculll Oro2:co la Revúelta d<' -
Chihuahua", Eusebio G6mez de ia.·Puente, Editor 
Libre, M&xico, D.F., 1912 p. 25 
Enciclopedia de M6xico, Tomo IX. 1978, p,614 
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de los jefes revolucionarios, todos de estracto social 

muy humilde, empieza una vida com6n a todos los campe

sinos de la zona, cuando es llamado a unirse a las - -

fuerzas revolucionarias destaca por su habilidad en el 

manejo de las armas,·y por ser apreciado por la mayo-

ria de la ¡ente, teniendo un gran iapacto al inicio de 

la lucha armada de 1910 ya siendo para entonces"un ho.!!! 

bre de med.iana edad, que. representa algunos aftos •'s -

por la se.riedad y la dureza de sus . facciones an¡ulcsas; 

apenas habla o se rh de vez en cuando.• y sus ojos• de 

un verde claro, tienen un~ frialdad impasible". 1.!/ Así 

entonces Don Abraham Gonz,lez, le confiere el aando de 

las fuerzas armadas en el Estado de Chihuahua, por las 

causas enumeradas con anterioridad, y porque conocía -

que Pascua.l Orozco •1'.• una persona aadura y responsable 

a diferencia del ¡uerrillero Francisvo Villa que era -

impetuoso y altivo; Pascual Orozco loara tener una im

pactante participaci6n al inicio 4e la Revoluci6n Mex! 

cana, siendo. reconcida ampliamente por Don Francisco l. 

Madero y por los altos jefes revolucionarios; pero as{ 

tambi6n, al parejo de los logros de Pascual Orozco, la 

¡ente de posici6n econ6aica privilegiada, así como tam

bi6n de muchos partidarios del Gral. Díaz ·, ven en Oroz 

co el hombre que puede salvarlos de las afectaciones de 

Puente Ram6n.- '"Villa en ·sie" de la Biblioteca -
de Estudioi Hist6ricos, E itorial Castalia ,116,ci
co, 1966. p. 54 
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la Revoluci6n Armada de 1910: así tambi6n ven en Pascual 

Orozco a la persona que una vez culminado dicho movimie! 
\ 

to los puede proteger políticamente, toda vez que se dan 

cuenta que es favorecido por Don Francisco I. Madero, 

llenando de adulaciones a nuestro h6roe, y sembrando en 

.61 la semilla de desconfianza hacia los logros de la Re

volúci6n; .toda vez que podemos decir que Pascual Orozco 

con fines firmes cre!a en que al_ triunfo de este movimie! 

to la clase social a la que el pertenecía se. iba a ver -

muy mejorada, y en dicha.situaci~n de mejoramiento que -

se iba a reflejar en los mineros '[gente con la cual est! 

ba más en contacto], siendo que la mayoría de las minas_ 

. eran explotadas por extranjeros~ y probhma que viv~6 -

muy cerc~ ya que como lo hemos dicho, gran parte de su -

vida la dedic6 al traslado de materiales; as{ como tam--. . 

bi6n los campesinos, los obreros y los empleados menores 

que servían al gobierno de Porfirio Díaz, tema que domi

naba por ser el padre de Orozco uno de estos funci.Qna- -

rios menores; así tambi6n con ese pensamiento calculador 

que destac6 a Orozco, el quería otro fin para la Revolu

ci6n, toda vez que al iniciarse la misma los ideales -

que había sembrado el presidente Madero eran los ambici~ 

nados por la mayoría del pueblo, y Pascual Orozco creía 

firmemente en que podían realizarse, y luch6 firmemente 

por ellos y tal es el caso que como lo hemos seftalado an 
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teriormente el prQpio Emiliano Zapata caudillo de la R! 

volución en el sur de la repGblica mexicana, en el pun

t.o tercero de dicho Plan., manifestaba que"se reconocía 

como jefe de la Revoluci~n Libertadora, al c. Gral. - -

Pascual Orozco, segundo caudillo de Don Francisco I. M,! 

dero, y en caso de que acepte este delicado puesto se 

reconocerá como jefe de la Revolución al C. Gral, Don -

Emil iano Zap,ata'i }!l/ 

M's tarde"las fuerzás que servbn de guarnici6n_ 

en Chihuahua desconocen al gobierno maderista con apro

baci6n del gobierno lócal y el propio Pascual Orozco se 

pone al frente del Movimiento anunciando su inconformi· 

dad con el famoso Plan de la Empacadora o Plan Oroz qai! · 

ta". fil!/ Sien.do que ~os grupos aislados y que hasta esa 

fecha hab~a permanecido al nihgen·del Movimiento Revol,!! 

cionario·; Gnicamente habiendo adoptado .una a.ctitud ser-· . . . \ . 

vil alrededor de Orozco por corivénienc'ia propia., le ha
ce notar a Pascual Orozco que el presidente Madero se • 

ha olvidado de los objetivos· del Plan de San Luis, y que 

ahora que se encuentran ya en la, capital Gnicamente sir 

ve a los de su clase, y que así tambi6n se ha olvidado_ 

de darle un puesto de importancia que se merece Orozco, 

1.2.I 

!!Y 

Moreno, Daniel.-: '"Los Hombres de la 'Revolución" 
Editorial Costa-Anii, Editores, s.A., Mlxico,b.F. 
sa~ Edici6n. 1985. p. 116. · 
l.\IJ:t4l.Arroyo,.Aui:o1.11.9 Y.AJce.rn1ca Luis G., "Dic
·cionario de ·Derecho Agrario Mexicano" Editorial 
P~.ff~i,_S.A., p. 58~ 
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Pero tambi6n se encuentran cerca de Orozco gente buena 

y que en un momento "son los guías ideol6gicos y los -

jefes militares que influyen en las determinaciones de 

Orozco, siendo algunos veteranos del Partido Liberal -

Mexicano, por lo que· el mencioado Plan de la Empacado

ra, se asemejan al pro¡rama de ese Partido publicado en 

190611 •
81 / 

Por est~ y otras razones, Pascuál Orozco con un 

esphitu sencillo y una inteligencia muy limitada, en -

cuestiones pol.~ticas, no pudo ser un verdadero ideol6-

go revolucionario. Más bien, fue la codicia política 

la que animaba al bravo guerrillero a rebelarse c()ntra 

Madero, que volvemos a repetir, fue propiciado por al

gunas gentes que lo rodea~an las cuales 6nicamente les 

importaba que Orozco fuera Hd.er para tener comodidades 

poU. ticas. Como alguna v.ez lo manifest6 Orozco que era 

necesario que al triunfo del movimiento armado, el po

der p~blicb se integrara con elementos representativos 

de todos los sectores del pueblo, quienes eran los co

nocedores de 1.os problemas sociales del conglomerado -

que representaban y, en consecuencia, aptos para tratar 

y resolver tal~s problemas~ Siendo de alg6n modo estas 

ideas las que despu~s quedaran bien planteadas y estru= 

turadas en nuestra actual Carta Magna. 

!!/ Luna Arroyo,Antonio.y Alcerreca, J,uh G., Ob.Cit. 
p. 580. 
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4.3 LAS BASES PARA SU PROGRAMA DE ACCION. 

Conforme a la secuencia de los acontecimientos S! 

ftalados, podemos decir que se encontraba desbordada la_ 

violencia en nuestro país, originada por el propio Mov! 

miento Armado del afto de 1910, Ahora bien, si entende

mos que las preocupaciones pol!ticas constituian un ni· 

vel preponderante¡ habida cuenta de que bajo la bandera 

'de la .Revoluci6n se consiguió la renuncia del Presiden· 

te Porfirio Diaz¡ el problema agrario, ad como el lab2 

ral, en forma incontenible afloraban, en todos los &mb,! 

tos del pa!s. 

A tal grado que los propios militares de aquella_ 

6poca invocaban la atenci6n para resolver tales proble-

mas. 

Por otra parte, en el norte de nuestro territorio 

nacional el' Gral. Pascual Orozco se rebel6 en·contra -

del gobierno establecido por Francisco I. Madero, adue

ftándose de pronto de todo el Estado de Chihuahua, en 

donde gozaba de una bien lograda fama. Al respecto, 

nos comenta el historiador y maestro Don Jesás Silva 

Herzog, lo siguiente: ''A fines de febrero de 1911, el -

gobierno no babia logrado restablecer la paz d'e la na·· 
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ci6n, la campafia publicitaria en contra del sefior Made· 

ro continuaba cada vez con mayor audacia y encono¡ y su 

popularidad, fatalmente decrecía semana a semana11 ,!1/ -

M4s adelante, el propio autor agrega que: "Pascual Oro! 

co, en los primeros días de marzo se rebel6 en contra --del r6gimen de Francisco I. Madero", ~/ 

Ahora bien, el plan orozquista encerraba una cla

ra idea dé algunos de los problemas primordiales de - ··;. 

· nuestro pa~s, en 6sa 6poca, co110 lo eran los problemas_ 

obrero y campesino, Nos comenta el maestro Silva Her-

zog, en torno ,al Pl.an de Orozco lo siguiente: "En mate

ria poHtica trataba de suprimir lii Vicepresidencia de 

la Rep~blica y a los jefes poltticos¡ de conceder inde· 

pendencia al poder municipal y garantizar la libertad -

para escribir y pensar¡ más a nuestro entender lo tmpor 
. . 
tante de dicho documento estriba enlas Reformas Econ6m! 

co-Sociales, porque ellas nos muestran como iba cuajan

do y precisándose las ideas revolucionarias. Estas - -

ideas que trataban de transformar la organizaci6n del -

pais y por las cuales los orozquistas~ segán sus pala-

bras, estaban resueltos a luchar hasta vencer o morir,· 

teniendo tal significaci6n hist6rica que no es posible_ 

82/ Silva Herzog,Jes6s,- Ob, Cit. p. 186 

~/ Ibidem• p. 186 
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resistir la tentaci6n de transcribir los artículos 35 

y ~S del citado Plan, los cuales se refieren espectfi
._84/ camente .a los problemas obrero y campesino", 

Siendo as{ que·el programa de acci6n sustentado 

por Pascual Orozco, era el de reivindicar a las cla-

ses desheredadas de los privilegios, que hacia muchos 

aftos habían perdido, y que podemos decir, que era muy 

similar a la mayoría de los caudillos revolucionarios¡ 

a6n sabiendo Orozco que la lucha tenia. que ser desigual 

y aJ1muerte, una lucha no 6nicaaente contra los deten·· 

tadores de la tierra, no s6lo contra el Gobierno y los 

ej6rcitos que la sostenían, sino contra los prejuicios 

del intelectual y del turista, contra los doctrinados -

de una escuela que c~nsideraba como derecho inviolable 

el monopolio de la tierra, en su exclusivo provecho -

disfTUtaban los latifundistas¡ así como tambi~n contra 

los patrones de.las grandes empresas textiles, que de

terminaban el precio de la mano de obra, siempre en d~ 

trimento de los trabajadores, as~ como tambi6n la lu-

cha contra los grandes comerciantes que acaparaban los 

alimentos de primera necesidad para el pueblo, y les -

fijaban el precio a su libre albedrío, es por 6sto que 

Pascual Orozco, que había sentido en carne propia es--

~/ Silva Herzo¡, Jes6s. Ob. Cit., p. 187 y 188, 
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tas dolencias que arrastraba nuestro país desde si¡los 

atrás, y que dia con d!a se hablan venido acentuando,

.Por lo que Pascual Orozco tom6 como bases para su fam~ 

so Plan de la Empacadora, tanto el problema a¡rario c~ 

mo el laboral, esgrimi~ndola como bandera para la in--
. . 1 

surrecci6n contra Madero, el cual había olvidado por • 

completo, los postulados del Plan de San Luis. que ha

bían iniciado el Movimiento Armado de 1910. 

4.4 LOS INSTRUMENTOS Y MBDIOS IDONEOS EMPLEADOS POR 

PASCUAL OROZCO. 

Estaremos ciertos al sel\alar., que no tuvi11os,por 

desgracia, un pul\ado de hombres superiores que prepar! 

ban en forma debida nuestl'a revoluci6n~ Es·evidente -

que carecimos de exponentes de un genio privilegiado • 

que hicieran patente la necesidad del cambio social en 

una forma radical, demostrando en obras cientificas y 

t6cnicas de valor indiscutible la premura de romper 

con todos los conceptos sobre la vida de aqu61 fa 6poca, · . 

No obstante, el caso de la Revoluci6n Mexicana,

muy singular, toda vez que sin pretender dar solucio·

nes universales a la problem4tica de su tiempo al mar-
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gen de toda abstracción. se propuso resolver los proble 
. . -

mas del mexicano~ los del trabajador, los del campesino, 

los problemas de los hombres de la nueva clase media que 

demandaban sus derechos a una mejor existencia. que se -

veta opacada siempré por el grupo muy reducido de hom-

bres que gobernaban a nuestro pafs, y se manifestaban a 

trav6s del dictador Porfirio D{az. Consideramos por - -

otra parte que al lle¡ar Francisco I. Madero a la presi

dencia no se sinti6 capaz. a pesar de sus cualidades in

telectuales, y poUticas .. de resolver .a fondo. la proble

m,tica nacional y establecer un r61i•en democr,tico y de 

derecho a lo largo del territorio nacional. 

Asimismo podemos destacar que as{ como Pascual - -

Orozco y otros jefes .aaderistas se levantaron en armas -

en .contra de la dictadura porfiriSta., si¡uiendo la ideo

lo¡ia de Madero, todos tu"-ieron varias foraas y medios, -

primero para iniciarse en la lucha revolucionaria, y de! 

pu6s para permanecer en la misma. Cabe pre¡untarnos, -

sin embar¡o, lo siguiente: ¿Cu,les eran los medios, los_ 

recursos:cnn los qu6 Pascual Orozco contaba para sostener 

su movimiento?. Pues bien, Orozco contaba con la bien -

ganada fama de guerrillero y su destreza adquirida en la 

lucha armada al triunfo revolucionario; adem4s. definiti . 

vamente. contaba para su lucha con el mando de lis fuer- -
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zas que habían militado a sus 6rdenes, Y ante el incu~ 

plimiento del programa maderista, Pascual Orozco empre! 

de un movimiento de rebeldía en contra del mismo. Nos 

dice al respecto Jorge Vera Estaftol: "Que la mayor par

te de las fuerzas del gobierno en el Estado de Chihua-

hua son irre¡ulares exmaderistas; su jefe es Pascual 

Orozco, en esos momentos álgidos, agre¡a el citado his

toriador, todas. las miradas se concentran en 61: "si se 

pasa al enemi¡o, Madero est4 perdido, si se conserva 

leal, el ¡obierno puede salvarse•i.!!/ 

Se ha de reconocer que la revuelta de Pascual - -

Orozco fue distinta de otras rebeliones que se suscita

ron con anterioridad en contra del r'gimen •aderista, -

pues la revuelta de Orozco tenia una estrategia militar 

mediante un plan definido. "Se comenta que para el 6 -
.. 

de marzo del afio de 1912 las fuerzas orozquistas suma--

ban ocho mil hombres y Orozco ya tenia elaborado un - -

Plan que suponía un ataque gigantesco hacia el sur con 

la ciudad de M6xico como objetivo final. Dos semanas -

más tarde, todo Chihuahua estaba en manos rebeldes y se 

iniciaba la marcha hacia la capital"~ !!/ 

Vera Estafiol4 Jorge.- Ob. Ci't, p. 257. 

Meyer Michel c.- "Huerta un retrato politico"Bdi
torial Domes,s.A. M6xico, 1983. p. 37 . 

,_'• 
··¡ 
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Despu6s de diversas escaramusas contra las fuer

zas mili tares del gobierno, en el norte del pds: "J,as 

tropas de Orozco utilizando una variedad de tácticas -

poco convencionales, derrotaron totalmente a las fuer

zas gubernamentales, El Gral, Gonz,lez Salas se suiéi 

d6 poco despuh de la batalla, habiendo sido derrotado 

cerca de los límites de Chihuahua y Durango, temeroso 

de ser reprendido póblicamente a su regreso a la ciu-· 

dad. de M6xico", 97/ Por lo que, acrecendndose cada • 

dla •'s la fuerza de Pascual Orozco y temerosos Fran·· 

cisco I. Madero del que realmente se unieran las fuer· 

zas del sur comandadas por Zapata, con las de Orozco • . 

que venia del norte, es por eso que r'pidamente Madero 
' ' . . 

se aprest6 a mandar al traidor Victoriano Huerta a com . . -
batir a nuestro hboe habi6ndolo derrotado completame!! 

.te Victor.iano Huerta en la batalla de Bachimba, queda!! 

do ase¡urado así el triunfo del r6¡imen maderista. 

4.5 ANALISIS Y CRITICA, 

La historia de la humanidad es un proceso regular 

de desarrollo y cambio de formaciones econ6mico-socia· 

les, cada una de las cu&les constituye un organismo so· 

cial íntegro con su especificidad propia, Péro la his· · ; 

!ll Meyer Michel c.- Ob, Cit. p. 37. 
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toria· no es una simple sustituci6n de formaciones econ~ 

mico-sociales. sino un progresivo proceso ascendente, ·

en el que cada escal6n nuevo se eleva sobre la base de_ 

las condiciones preparadas en el pasado y en una etapa_ 

•'s alta de desarrollo con relaci6n a los pasos anteri,2 

res• 

Pues bien, dentro .de este marco de ideas. seftala· 

remos que,. el h11a de "Justicia y Libertad", proclamado 

por el Partido Liberal Mexicano diri¡ido por Ricardo .;. 

Flores Ma¡6n, el 'llamado al pueblo para ir a .la Revolu· 
.~ . . . . 

ci6nMexicana¡ entre¡4ndolo como bandera de combate al 

·proletariado y confirmando su vigencia en un nuevo Mani, 

fiesto, en los An¡eles, Cal., en el, afto' de 1911. La -

idea de la reivindicaci6n agraria fue difundida en MEx,! 

co, m~s que en ning6n otro pah, ¡racias a la propagan-. 

da de Ricardo Flores Ma¡6n~ desde el afto de 1910. hasta 

nuestros d{as. 

Los diversos reg{menes gubernamentales que se han 

sucedido en el poder. en mayor o menor medida no han P! 

sado por alto estas demandas urgentes e imperiosas de • 

las clases econ6micamente d6biles, como lo han sido los 

obreros y los campesinos, se ha de concluir entonces que 

las irisurrecciones de los caudillos como Pascual Orozco, 

·,,. 
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en sus inicios, Francisco Villa al t~rmino del movimie~ 

to armado en el norte del pats, y de Bmiliano Zapata en 

el sur, si¡uieron los lineamientos trazados por las ideas 

sociales de ide~logos que se abrevaron en la fuente del.., 

magonismo y en los poderosos doctrinarios que ori¡inaron 

las ideas reivindicatorias de dichas clases proletarias. 

Los pro¡ramas pol~ticos y revolucionarios de Pas

cual Orozco, bajo el rubro de "Reforma, Libertad y Jus

ticia", proclamando su Plan de la Empa~adora y de Emili!. 

no Zapata con su lema "Tierra y Libertad", firmando su -

Plan de Ayala, sirvieron de pauta para la tentativa de -

consecuci6n de los anhelos populares, como lo requerbn 
. . . . -. 

las circun.stancias prevalecientes en esa etapa hist6rica 

de M6xico. Y tanto e.l lema .de Orozc.o como el de Zapata 

. llevaban impltcitos esos anhelos 1 .,·insatisfechos antes, ··o 

· sea, ·las pretensiones humanas de trabajar la tierra y el 

de obtener los frutos de su esfue~zo. en un r6gimen de -

justicia. Consideramos que sus programas avanzaron pos

teriormente, cuando parec~a que la revolución a~mada te! 

minaba con el derrocamiento del r~gimen del Gral. Victo

riano Huerta, conjugándose dial~cticamente la implanta-

ci6n de sus ideales agrarios y de justicia por medio de 

la ley. 



116 

Por su parte~ Francisco I. Madero consideraba que 

la Revoluci6n se hab!a hecho 6nicamente para reconquis· 

tar las libertades suprimidas por la dictadura y no pr! 

cisamente para realizar una Reforma Agraria, o un Esta· 

tuto Laboral que rigiera a los obreros¡ toda vez que -

se¡6n 61, la libertad por s1 sola resolvería estos dos_ 

problemas. Por lo que hace a Pascual Orozco,en lo par-

·. ticular, 61 creia por el contrario. que la Revoluci6n • 

era ante todo social y que imponía la necesidad de re

formar leyes e instituciones. con el objeto de que fue

.ra posible resolver estos dos puntos 4lgidos de la so-

ci.edad mexicana. 

La inconformidad de los caudillos Orozco en el -

·Estado de Chihuahua y Zapata en el Estado deMorelos, -
' ' 

se originaron por convicciones firmes en el sentido que 

tenian fe•de crear una Reforma Agraria positiva, la 

cual exi¡la una inmediata realizaci.6n, p •ó ·r. las incon· 

tenibles y perfectamente justificadas demandas de los • 

campesinos de su 'poca. Y dada la oposici6n de crite-

rios, entre ellos y Franciso I. Madero, no resultaba ex 

trafto que, surgieran diferencias y disputas, las que a 

la postre tentan que producir el rompimiento definitivo 

entre ellos 
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Tendremos que destacar que la historia la escri

ben los vencedores. y que en un momento dado suprimen 

hechos y personajes que no convienen a los intereses -

de las personas que detentan el poder, por lo que, al 

tratar en nuestro teaa la figura del Gral. Pascual Oro! 

co, nos encontraaos~ que no hay una bio¡rafia completa 

y concisa sobre este personaje, que a nuestro juicio -

fue una pieza muy importante en el en¡ranaje ·de la ma

quinaria ideol~¡ica, poUtica y milita:r, que inicia el 

Moviento Amado de 1910, por lo que.no.justificaaos a 

los historiadores que por un error de nuestro h6roe• ·

fue excluido del grupo selecto de los grandes persona

jes de nuestra Revoluci6n¡ ya que al ser considerado -

como traidor a la causa maderista~ es olvidado y asi-

mismo es tratado con ·.menosprecio én las p6ginas ·que. n! 

rran la historia de la ·Revoluci6n.. Destacareaos que -

· para nosotros Pascual Orozco, tiene aayor relevancia 

que otros jefes revolucionarios, toda vez que estamos 

convencidos que supo encarar en una forma real y con-

tundente el cambio social que habiaproyectado Madero, 

en el Plan de San Luis, y'que posteriormente fuera ol

vidado por este Óltimo, por lo que, Orozco lanza el -

Plan de la Empacadora el 25 de marzo de 1912 en la ciu

dad de Chihuahua, el cual tiene un valioso contenido -

social, y _hasta la fecha es desconocido por muchos de_ 
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nuestros autores, toda vez que nuestro personaje pas6 

a la historia con la etiqueta de traidor, olvidándose 

que' dicho documento sirvi6 como base 1 posteriormente~ 

.ª"los ardculos 27 y 12~ de nuestra actual Carta Mag-

na. Por lo que, .consideramos que Pascual Orozco has

ta nuestros dias, no ha sido valorado realmente, en -

todo lo que vale su participaci6n como guerrillero en 

los inicios de nuestro movimiento a1111ado 1116.s importan-

. te en lo. que va de nuestro siglo, ni su participaci6n 

intelectual plasmada·en el Plan de la Empacadora¡ por 

fo que al parecer ante los ojos de la historia su ac

tividad fue ·infructuosa, concluyendo que el· motivo -

del presente trabajo, ha sido enaltecer h figura del 

Gral. Pascual Orozco, para muchos olvidada~ sabiendo_ 

que todos .los d~~s y en diferentes partes del pais, -

siempre sur¡e un nuevo libro de la Revoluci6n, que --

. trata motivos y aspectos diferentes de la misma¡ no -

o~stante tambi,n, que nuestros lideres políticos, en 

cualquier comparecencia o discurso ante el pueblo, 

. ,siempre se ha manejado que los objetivos de la Revolu

ci6n no se han cumplido, tanto para la clase obrera, -

para la clase campesina, asi como para la clase media_ 

trabajadora mexicana y queremos preguntarnos ¿Qu6 aca

so Pascual Orozco no fue uno de los primeros en incon

formarse por no haberse cumplido 19s ideales Revoluci~ 

narios?. 
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e o N e L u s 1 o N E s. 

PRIMERA.- Las causas que dieron origen al Movi

miento Armado de 1910 fueron b4sicamente: La concentra 

ci6n del Poder P6blico en unas cuantas personas; la i~ 

justa distribuci6n de la tierra y la situación econ6mi 

ca desastroza de los campesinos; las condiciones inhu

aanas en la que estaban colocados los· sectores de la -

poblaci6n dedicados al trabajo, especialmente el sec-

tor obrero y campesino. Y es por eUo que estalla la_ 

Revoluci6n Mexicana, movi•iento nacido de las entraftas 

del propio pueblo y que vino a dar las bases para la -

m6s importante transformaci6n de nuestra historia. 

SEGUNDA.~ El Plan de· San Luis de fecha s .de oc

tubre del afio de 1910, con el cual di6 principio la Re . . -
voluci6n Mexicana, reconocía que subsistía.el problema 

¡;;¡ 
a¡rario a6n cuando m6s tarde lo negara el presidente -

Francisco l. Madero, y que, debido a ello, motivó m4s 

tarde las discrepancias de los principales caudillos -

de la Revoluci6n con el propio Madero. 

TERCERA.- El Gral. Pascual Orozco antes de em-

prender sus actividades .b,licas fue a¡ricultor y mine

ro. Nacido el 28 de enero de 1982 en un humilde pue-- '.7 
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blo llamado Sta. Isabel, en el Estado de Chihuahua, con 

una escasa preparaci6n escolar, pues no terr.1in6 su ins

trucción primaria, dedic4ndose desde sus mocedades al 

trabajo, acarreando minerales por los contornos del Es

tado de Chihuahua, transcurriendo su adolescencia inad

vertida. Dentro de este marco de ideas se desprende -

que Pasc~al Orozco al abrirse su propio camino transpor 

tand() minerales con un atajo de .aulas; le resultaba, -

ademAs cÍe serle productivo el oficio de arriero de 11et! 

les, se iba adiestrando en el conocimiento de la co .. r

ca o en los terrenos por donde transitaba, al tieapo -

que se ve~a obli¡ado a defenderse de los peligros q~e ~ 

le acechaban; fue así, que pronto adquiri6 fama de bra

vo y diestro en el manejo de las araas; .lo que a la, Pº.! 

. tre le serviría pa~a encabezar. el movimiento guerrille

ro al iniciarse la Revoluci6n Medcana. 

CUARTA. - Al afiliarse m{s tarde Pascual Orozco :. 

al Movimiento Antirreeleccionista de don Abraham Gonzá

lez ,. se lev.anta en armas contra el r6gimen del dictador . . 
Porfirio Dias el 19. de noviembre del ·.afto .de 1910. Y es 

precisamente en esta etapa hist6riCa de nuestro pds .; 

en donde empieza a tomar sus perfiles la fi¡ura de Pas

cual Orozc:o como m.il'itar y revolucionario. Destadndo· 

se prontamente como un h4bH guerrillero y teniendo va". 
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rios enfrentamientos con el ej6rcito porfirista, as{ c~ 

mo tambi~n gozando de toda la simpatía y confianza tan

to de don Abraham GonzAlez como del mismo Francisco l. 

Madero, habiendo sido nombrado uno de los primeros ge

nerales revolucionarios, 

QUINTA.- Después del triunfo de.la Revoluci6n y 

estando Francisco l. Madero en la presidencia de la .Re . ,·,.' -
p6blica y al contemplar Pascual Orozco que hte no ha

bla cumplido con. los postulados del Plan de San Luis .;. 

y sintiéndose subestimado porque l.o mantuvo como un 

simple comandante de fuerzas rurales, sin que se le 

Üamara para ning6ri puesto de mayor jerarquh, a pesar 

de los grandes servicios que prest6 a la causa maderi! 

ta,el 25 de marzo de 1912 lanza el Plan o Pacto de la 

Bapacadora con el lema de 'Reforma, Libertad y Justicia' 

en el 'que proponía algunas medidas importantes como era 

la supresi6n de las tiendas de rayat que los jornales -

de lo~ obreros ~e pagaran totalmente en efectivo; se -

procurara el aumento de jornales amortizando los ínter! 

ses del capital y del trabajo¡ se exigiera a los propi_! 

tarios de fAbricas que aloj'aran a los obre.ros en condi

ciones más hi¡ibicas¡ asi como también, Pascual Orozco 

le interes6 de gran manera el problema a¡rario, pugnan~ 

do en dicho ~lan por la reivindicación de los terrenos 
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arrebatados por despojo a los campesinos; la reparti

ci6n de todas las tierras bald~as y nacionalizadas en 

toda la República; expropiaci6n por causa de utilidad 

pública, previo avalúo a los grandes terranientes que 

no cultivaban habitualmente esas tierras. Teniendo • 

el plan orozquista un valioso contenido social que •• 

nunca tuvo vigencia. ya que sus prombtores fueron pro~ 

to derrotados por el gobierno maderista, No o~stante 

que las previsiones ·contenidas. en el Plan de :·la Empa

cadora, dedicadas. a la cuesti6n agraria, superan a 

·las correspondientes del Plan de Ayala, sin que se 

llegara a su realizaci6n~ por lo· antes ya mencionado, 

siendo definitivamente,un documento futurista el que_ 

hab1a lanzado Pascual Orozco, · 

SEXTA.· Pascual Orozco, aunque correspondiente 

ala gente del común. poseia signos.muy particulares_ 

de su individualidad,, en la que sobresal1a los arreb.!, 

tos personale.~f pero por interno Orozco podia ser el! 
·'" 

sificado como individuo que, no ~bstante la honesti·· 

dad y ánimo de su vida, estaba excluido hasta los dtas 

dél r6gimen porfirista de la vida práctica de inicia· 

ti va y provecho que, princi.palmente en los centros mi, 

neros del norte. s6lo perteneda a grandes empresarios 

y aventureros. extranjero~, Exento pues de las cuali--
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dades formativas del hombre de partido y originario co 

mo era de la clase rural, Pascual Orozco no comprendía 

ni le era dable comprender, la disciplina y orden par

tidista que Madero pretendía dar a los revolucionarios¡ 

disciplina y orden que la gente de .la Revoluci6n consl 

deraba como el. abandono de las preocupaciones revolu-

cionarias; es as{ pues, que Orozco estando en desacue! 

do con M~dero y sin secretos ni titubeos se rebela con 

tra el re¡imen establecido, tomando coao bandera la ma 

la administraci6n .de Madero y la ausen.cia de una efec

tiva libertad poHtica y electoral. . No i¡norando en - -

ning(m momento el ¡obierno la rebelión de Orozco, por 

lo que inmediatamente se •anda al Gral. Gonzilez ·salas 

a sofocar el levantamiento, el cual es dpidaaente ve_!! 

cido por Orozco, y v~endo el gobierno maderista que -

Pascual Orozco puede ocasionar un.fuerte dolor de .cabe 
. . -

za para el gobierno en esos momentos, decide ilandar a 

Victoriano Huerta, que se encontraba olvidado a acabar 

con Orozco, partiendo Huerta muy bien pertrechado para 

dar fin a su misión; y despu6s de varias escaramuzas -

en·: Bacliimba.venci6a Pascual Orozco, m'5 adelante el USU! 

pador Huerta convenci6 a Orozco de unirse a su gobierno 

y al caducar la dictadura del traidor Huerta, parti6 -

al exilio a los Estados Unidos, donde fue ultimado por 

unos Rangers que le atribuyeron el delito de abigeato. 
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SEPTIMA.- Debemos de hacer resaltar que el motivo 

de la presente Tesis, es sacar un poco del anonimato la 

figura y pensamiento del Gral. Pascual Orozco, toda vez 

que los historiadores contemporáneos lo consideran trai

dor a la causa revolucionaria y por tal motivo, dejan a 

un lado su labor en el movimiento armado de 1910, ¿Pode

mos preguntarnos,qu6 acaso Francisco I. Madero no defra~ 

d6 a sus seguidores, al llegar a la presidencia de la R! 

• p6blica despu6s del triunfo ,de la Revoluci6n?, Madero • 

no fuel·leal con los principales caudillos revoluciona:· 

rios, toda vez que de a.Iguna u otra manera, s6lo los. us6 

.como peldaftos para alcanzar la primera magistratura, es 

.. ,-·' 

as! :como podemos destacar que no obstante la gran partí· 

cipaci~n que tuvo Pascu&l Orozco en los inicios del Movj 

miento Armado de 1910, es atacado con vehemencia y consi 

derado ·como traidor a los id.ea les revolucionarios y a la 

Patria. Y despub de reflexionar .un poco sobre la vida 

y trayectoria .de Orozco~ nos preguntamos ¿no estaremos • 

viviendo en nuestros dfas el mismo ambiente que gener6 • 

la Revoluci6n de 1910?, toda vez que los postulados de • 

Sufra¡io Efectivo, No Reelecci6n y que costaron tantas -

vidas de mexicanos, no se respetan hasta nuestros d{as,y 

es bandera de los discursos de cualquiera dé nuestros P2 

Uticos, que consideran que Mbico ha surgido por e~olu

ci6n .y no por Revoluci6n ·Y aqu{ nuevamente destacaremos 
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qu~ la inconformidad de Pascual Orozco ha seguido vige~ 

te-, y curiosamente en los Estados de Chihuahua y Sono

ra, en nuestros dias, hay un gran descontento político, 

no sabiendo si es por el desconocimiento de los antiguos 

.postulados· revolucionarios o por el fraude electoral que 

prevalece en esos Estados que fueron los iniciadores d~l

Movimiento Armado de 1910. 

, .. ,.· 
'_. 
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