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I N T R o D u e e I o N 

En este trabajo, presento la biografía de un pe~ 

sonaje veracruzano, que ha pasado desapercibido en relaci6n 

con la vida agraria de nuestro país. 

Desarrollando esta investigación conjuntamente -

con la organización del movimiento campesino, en donde se -

busco' tener un trato de igual a igual, es decir, indepen--

diente, sin la intervenci6n de caciques y grandes hacenda--

dos, además del intento por ampliar los límites de su auto-

nomia pol1tica, dentro de la construcción del sistema post-

revolucionario, siendo que ·uno de los casos más notables de 

autonomía politica y militar estatal de los movimientos so-

ciales, fué el que se encontró dentro del Estado de Vera---

cruz, al florecer un movimiento de obreros, artesanos y --

' principalmente los trabajadores de la tierra, que lograron 

desafiar la conc'entraci6n de recursos coercitivos introduci 

dos por sus gobernantes. 

Además se ven las al terna ti vas que reso·1 vieron -

algunos problemas del sector campesino, ya que vemos que la 

Reforma Agraria, no es un proceso armónico, en él cual se -

configuran los diferentes intereses de los campesinos derna~ 

dantes de tierras y de aquellos que la poseen. Sino que --
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por el contrario, se establece, un proceso, en el que el Es 

tado se ve condicionado a plantear soluciones. 

Es sabido que el reparto de tierras en M~xico, -

ha sido realizado con gran lentitud, debido a que este mis

mo reparto ha pasado por diferentes etapas, 'pero no se debe 

perder de vista por otra parte la posici6n de las masas ca~ 

pesinas, pués si estas no participan en las esferas del po

der pol!tico y no poseen los medios adecuados de c~munica-

ci6n para plantear sus problemas, ha9erse escuchar por las 

autoridades y obtener soluciones; el dnico recuiso que les 

queda a los campesinos, es la violencia. 

NOE VICENCIO VORRATH. 
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SEMBLANZA íl I O G R A F I C A 

Ursulo Galván, nace en la 'Hancherfa de Actopán del 

Municipio de Tlacotepec de Mejía, Veracruz, el 21 de octu~ 

bre de 1893,· hijo de Doña Amalia Reyes y Ferm!n Galván, f~ 

milia de escasos recursos econ6micos, la cual, a base.de e~ 

fuerzas y ae su abnegada tenacidad, logra que sus hijos re-

ciban la instrucción primaria elemental. 

La vida dé Ursulo Galván se desarrolla, durante los 

primeros años en el ambiente del campo, llegando a ser un -

perfecto campesino a los diez años; tiempo después, asiste 

a la escuela y al taller de carpihtería, conociendo a Manuel 

Almanza, terminado sus estudiso primarios y llegando a ser 

un magnifico carpintero. 

En 1915, toma parte de la ncci6n revoldcionaria; 
l 

debido a su espíritu rebelde y agitado, recibe el grado de 

sub'teniente del ejercito constitucionalista por su partic! 

paci6n en los combates de Ebano, llegando después a obtener 

el grado de capitán primero. En 1916 participa en un comb~ 

te en la frontera de Tamaulipas y Estados Unidos, del que -

se salva de morir cruzando a nado el río Bravo e internándo 

se en los Estados Unidos, donde trabajo en una granja y por 

sus cualidades, en la labor, le proponen nacionalizarlo nor 
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teamericano lo cual rechaza, y en 1917 regresa al puerto de 

Vercaruz. 

En el año de 1918 trabaja en los servicios municip~ 

les de limpia pdblica y, en 1919 regresa a los campos petr.Q 

leras de la Huateca, elaborando proyectos de organizaci6n ~ 

campesina y obrera, militando en la 11 casa del Obrero Mun-

dial " en Tampico, :rlegresa a Veracruz en 1920, para hacer -

contacto con los dirigentes de la 11 
c.~mara del Trabajo " y 

forma, junto con otros compañeros, parte del grupo cultural 

conocido como " La Antorcha Libertaria 11 además de la pri

mera local del partido comunista y, en el mismo año, contrae 

nupcias con Irene Bourell, · de cuyo enlace nacen dos h.ijos -

Fer.rer y Alba, en 1921 vuelve al campo acompañado de Manuel 

Almanza con el ob~to de formar cooperativas campesinas en 

todo el estado. 

La fuerza y prestigio de Galván se agiganta con el -

movimiento inquilinario que inciara Her6n Proal en Veracruz, 

ya que logr6 que se promulgara una Ley Inquilinaria que ga

rantizó la justicia a todos los inquilinos del puerto de V~ 

racruz, lo que fué un triunfo para el sindicato revolucion~ 

ria del puerto; más tarde, Galván crea la primera comisi6n 

que orienta al campesinado d¿ Veracruz, formando comités 

agrarios que fueron la base legal para la adquisici6n de la 
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tierra y cuya finalidad inmediata fué la solioitud de dot~ 

clón de tierras, con lo que se incia la primera gira de la 

comisión·organizadora de la central campesina,. y después -

la Liga de Comunidades Agrarias, esta comisLó~ se organizó 

en febrero de 1923 durante la gira, al llegar a Tlacotepec 

de Mejía, fuerzas ~ederales del 11° Batallón hicieron presa 

a la comisi6n encabezada por Galván, logrando su libertad -

gracias a la intervención del Gobernador Adalberto Tejeda. 

Constituyó la Liga de Comunidades Agrarias ·del Est~ 

do de Veracruz que tuvo por objeto.~l mejoramiento y defen~ 

sa de los nGcleos de población, así como de los beneficios. 

de las leyes agrarias, y al elegirse la mesa directiva fué 

desigando Presidente de la misma. 

Asiste invitado en octubre de 1923 a la Asamblea de 

la internacional roja campesina con sede en MoscG, en donde 

se le reconoce su gran labor. 

Rechaza el grado de general de brigada manifestando 

no tener derecho ni méritos suficientes para ocupar tal je

rarquía, ya que concideraba que los grados militares se ob• 

tenían por verdaderos actos her6icos. 

Del 15 al 20 -de noviembre de 1926, tiene verificat! 
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vo el primer congreso nacional campesino, que di6 nacimien

to a la Central Campesina, culminando eón la hoy llamada -

confederaci6n Nacional Campesina, naciendo su símbolo des-

pués de acalorada discuci6n, que tuvo al constituirse la Li 

ga Nacional Campesina, pero Galván con su elocuencia, logra 

persuadir a los líderes, imponiendo su criterio, plasm6 el 

lema " Campesinos de América Uníos " 

Constituida la Liga Nacional Campesina y con el ap~ 

yo de la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz, 

Galván recorre el país, 1 llevando su orientación a todos los 

rincones del territorio Nacional, pero, siguiendo corrientes 

idealistas, no acepta la presidencia del Partido Nacional -

Revolucionario y opta por la creación del Bloque Campesino 

Obrero. 

En el año de 1929, Galván enferma de un viejo tumor, 

siendo operado en la Ciudad de México, pero por su dinamis

mo· no guarda el reposo suficiente y continúa sus giras por 

el país orientando y animando a los campesinos a salvaguar

dar sus intereses. 

En 1930 se agrava su enfermedad y por acuerdo de la 

Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz y ayuda 

del Gobernador Adalberto Tejeda es trasladado al sanatorio 
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de los hermanos Mayo en Rochester Minessota, Estados Unidos, 

en donde se sujeta a una nueva operaci6n de la que no sobre 

vive y muere el 28 de julio de 1930. 
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M E D I O S O C I A L D E D E S A R R O L L O 

La campiña veracruzana florece exhuberante y rica; 

la tierra es basta cas! inexplorada y patrimonio de unos~ -

cuantos. El arrendatario, el pe6n y hasta el pequeño pro-

pietario estaban, sujetos a la voluntad de aquellos que todo 

lo. pose!an; el arrenqatario del latifundista debía esforzaE 

se duramente para el pago de rentas a eRtos y los préstamos 

con sus intereses a los agiotistas y acaparadores, que cua~ 

do sus cosechas eran malas o se perdían quedando con muchas 

deudas, de las cuales no sal~an en largos años, situación -

que le toco vivir a los padres y por tal motivo durante la 

niñez de Ursulo. 

El pe6n nunca tuvo alcance ni medíos para obtener -

una buena .alimentaci6n, el abarrotero, en aquellos tiempos, 

era una persona sujeta también a los latifundistas, tenía -

que dar sus productos a· los precios que el terrateniente d~ 

ba; el pequeño propietario, en cuanto progresaba, desperta

ba celos del terrateniente, realizando nuevos deslindes pa

ra que la pequeña propiedad quedara incluida en el gran la

tifundio, tal era el panorama que se vivía en las postrime

rías del siglo pasado. 

Ursulo Galván pertenecí6 a esa clase de hombres, ve 
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nidos al mundo para desarrollar una labor preconcedida, que 

nada ni nadie puede modificar. Asf lo demuestra el hecho de 

haber sido la excepci6n, entre muchos millares de campesinos 

coterraneos suyos, entre los cuales hubo algunos que tuvie

ron a su alcance las oportunidades que jamás él conocería. 

¿ Qué pudo hacer por sí mismo ? Nada que no funra 

su ffirrea voluntad de vivir y triunfar dentro de su medio -

campirano, para llegar a ser un reconocido líder en su esta 

do. 

Ursulo se desarrollo y vio la luz por primera vez -

en una modesta ranchería ubicada en la campiña semitropical 

veracruzana. Su señora madre era una buena mujer, dotada de 

muy valiosas cualidades, que supo hacerse querer y respetar 

de todos cuantos tuvieron ocasi6n de conocerla y tratarla, 

su padre, en cambio, era un individuo falto en absoluto de 

responsabilidad. Uno de esos rancheros de la " tierra ca-

liente ", para quienes todo en la vida es pura broma, des

preocupado y alegre, bullanguero y fanfarrón; experto " a

marrador de gallos " e inteligente concertador de carreras 

con apuestas, Fermín era su nombre pero los campesinos de -

aquella región con arraigada costumbre de abreviar los nom

bres de las personas lo llamaban " tío Fermf ". Su concurso 

en los fandangos llego a ser indispensable casí, porque ade 
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más de ser un hábil tocador de jarana, improvisaba versos -

intencionados, que sin dejar de ser chistosos, tenía la vir 

tud de sonrojar las mejillas de las guapas bailadoras de si 

·quisiriqu!s y balanjGes, as! fué el ambiente durante los 

primeros· aifos de Ursulo Galván. 

El había nacido y crecido libre, natural e inocente, 

como nace y crece el ~rbol que no sabrá jamás que ha surgui 

do de la tierra solo para dar excelentes frutos. Ursulo c~ 

yos brazos fornidos eran la esperanza de mayor acrecentamie~ 

to en el hogar y el sueño de vejez venturosa: muchacho mad~ 

ro, emprendedor sin vicios, entero en trabajos y fatigas, -

hab!a caído en la tentaci6n de conocer la capital de su es

tado y allá se fué con otros paisanos ilusionados con tener 

fortuna que mucha falta le hacia, ya que su padre pensaba -

casi en todo;. hasta en la salvaci6n de su alma, menos en -

educar y capacitarlo para la dura batalla de la subsistencia. 

Cuando apenas el pequeño entraba en la edad en que 

los niños mudan su dentadura, el padre abandon6 el hogar. -

con el pretexto de ir a ocupar importantes puestos los cua

les ten!an relaci6n con el porvenir de la familia Y• es así 

como la madre, sin tener la preocupaci6n por averiguar que 

clase de importantes ocupaciones eran aquellas de su marido, 

se dedic6 a trabajar para mantener a sus dos hijos y es así 
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como Ursulo sin ninguna direcci6n eficiente ni metódica, sin 

~s consejos ni ejemplos edificantes que los de su buena ma-

dre, una mujer tan. valerosa como enérgica y tal vez intuiti-

va, pero carente de ilustración, debido a la gran influencia 

religiosa que predominaba en ella, luchaba por salir adelan-

te. 

Su medio social de desarrollo estaba influenciado -

por el infierno, la muerte, el juicio, la gloria,·la siembr~, 

las lluvias, la sequía; ·así,: como el ~mal ejemplo. del padre, 

le torturaban a extremo de provocarle desesperación, ya que 

como alguna vez él mismo dijo: que toda la eterna noche se 

la pasaba nada más dando· vueltas, ocasionandole malos pens~ 

mientas que le hacían daño físico, de tal suerte que al en-
1 . 

cararse con las crueles realidadE¡!s de su .vida, siendo ya un 

hombre, tuvo la rebelación de sí mismo, coi¡io si .de sabito -. 

despertase de un sueño que desde loma~ l~jano le gritara'

" Tú eres Ursulo Gal ván ¡ . ve por el mundo y actua según 

eres ! " 

Desde niño, Galván supo de todas las amarguras y de 

~odas las penurias que padecen los campesinos pobres, pues 

a los ocho años ya contribuía, en reducida proporci6n, para 

el sostenimiento del hogar. 
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Bien puede decirse que el medio social de desarrollo 

de Ursulo no.fué otra cosa que un rígido entrenamiento para 

las" duras jornadas que le esperaban durante su agitada y cor 

ta vida, d·esernpeñando los di simbo los menesteres en el campo, 

ordeñando vacas, apartando becerros, limpiando pesebres y -

picando hojas de platano para que comieran los animales; y, 

es as!, como Ursulo, no dispu'so del tiempo necesario para ~ 

sistir con regularidad a.l.a escuela, motivo por el cual su 

madre se desesperaba y debido a· ello, sale sin rumbo fijo -

y al llegar a Veracruz, l.a que hasta entonces había sido E~ 

tefan1a Alvarado de Galván, cambia el nombre por el de Arna

lia Alvarez. 

El muchacho iba creciendo y su madre, preocupada por 

su futuro comenzó, a buscar un porvenir y es así.como en un 

taller de carpintería, aprende el oficio de su predilecci6n, 

iniciandose la segundá etapa de su infancia y entrando a la 

adolescencia, en donde más tarde conoc~ría al que tendría -

la representación de su padre, llegando a ser su más leal -

amigo y fiel compañero. 

El medio de desarrollo al ingresar al taller, es -

bastante rudo; pero la precocidad admirable del muchacho, -

su clara inteligencia y su deseo de significarse siendo, útil 

a los demás hizo que Almanza se sintiera responsable ·"ae . su 
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porvenir, como si f~era su padre, más tarde se desarrolla -

dentro del medio de obreros, y· es as! como Galván campesino 

de nacimiento, obrero por afici6n, soldado por deber y rev2 

lucionario por convicci6n inicia s1.i trayectoria como líder 

agrarista. 

La ruda contienda, por la subsistencia en tierra e~ 

traña, endureci6 su organismo y el sufrimiento moral templo 
' su carácter para todas las adversidades que le reservaba ia 

vida, ya que Galván vivió durante la etapa conocida como la 

época dorada del agrarismo del estado de Veracru 7.. 
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ANTECEDENTES POLITICOS DE 

I N F L U E N C I A 

Se concidera a nuestro agrarismo corno un resultado 

de la Revoluci6n Mexicana, ya que ésta adquiri6 forma con

creta y reconocimiento jurídico. Hubo momentos tan cr!ti-

cos, que todo parecía perdido para la causa del campesino, 

pobre sin tierra dentro del Estado de Veracruz con .lo cual 

se asomaba una grave crisis de orden político sobre el go-

bierno local, único amparo de los campesinos. Pronto, aque

lla situaci6n insostenible, hace crisis planteando disyunti 

vas tales, como implorar el perd6n de los latifundistas, -

con la promesa del desistimiento de las solicitudes de dot~ 

ci6n ejidal o acoger los beneficios de la legislaci6n agra

ria y exigir su vigencia inmediata: pero la respuesta no se 

harla esperar, pór mucho tiempo, ya que un reducido g~upo -

de agraristas, visionarios ilusos pero inspirados por una -

fe ciega en el triunfo de su causa, resolvieron dar forma 

tangible a su réplica, tan audaz como inesperada, fundando 

la LIGA DE COMUNIDADES AGRARIAS DEL ESTADO. 

Se dice que desde los aztecas se tiene el problema 

de la tenencia de la tierra y sus divisiones, pasando este 

problema por diferentes etapas corno son la conquista e in

dependencia durante las cuales se tuvieron diferentes dis-
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posiciones con respecto a la tenencia de la tierra, consum~ 

da la emancipaci~.n de México las tendencias de los gobiernos 

fueron cambiando y se noto la bien marcada de acaparar la -

propiedad, principalmente por las clases privilegiadas, pa

ra formar los latifundios, comenzando con los terrenos de -

los pueblos que podian ser vendidos, empero se siguieron -

respetando los ejidos y los fundos legales. 

Con la Constituci6n Federal de 1857 quedaron derog~ 

das todas las disposi~iones que se habían dado con anterio

ridad, y, practicamente todas las leyes y ordenanzas que se 

hab1an dado con respecto a la tierras. Pero no habiendo ga

rant!as para la conservaci6n de la propiedad aut6ctona poco 

a poco, ésta paso a ser propiedad de las haciendas que se -

hab1an formado, aumentando su extenci6n a costa de los pue

blos, algunos de los caules desaparecieron. 

Durante los años turbulentos de la Reforma que se -

iniciara con la Revoluci6n de Ayutla, y en medio de la anar 

quía, no dejaron de expedirse leyes y decretos, relacionados 

con cuestiones agrarias, dentro de las que se distinguieron 

por su tendencia descentralizadora de la propiedad, algunas, 

como la Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas -

dada el 25 de junio de 1856, por Ignacio Comonfort; Ley de 

Nacionalizaci6n de ~ienes eclesiásticos, dada, en el palacio 
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de Gobierno de Veracruz, el 12 de julio de 1859, por Benito 

Juárez, estas leyes, a pesar de rescatar las tierras del dQ 

minio de las corporaciones ·religiosas y eclesiásticas, ori-

ginaban el nacimiento de una nueva casta de latifundistas¡ 

que con el paso del tiempo serian los más grandes oposito--

res del agrarismo revolucionario, quedando cerrado el cami-

no. a los pueblos para la adquisici6n de· nuevos ejidos y la 

conservaci6n de los que poseian par la tradici6n que se res 

petaba entonces. 

Nunca antes de la revolución agraria, formalizada -

por Zapata con el Plan de Ayala, y definida claramente por 

el Decreto del 6 de enero de 1915, fué dado un sólo paso de 

finitivo en dirección de las expropiaciones por causa de 

Gtilidad social. 

Durante· el gobierno del llamado imperio, los canse· 

jeros y cort~sanos del emperador, proyectaron la expedición 
.. 

de algunas leyes reglamentarias para la posesi6n, transfe--

rencia y aprovechamientÓ de las tierras labran.tías, sería -

posible averiguar si fueron para favorecer a los labriegos 

o solamente en forma política, con. el fin de atraerse la -

simpatía. de los· campesinos fieles al gobierno de la P.epú--

blica, Maximiliano en. la ley.expedida el 1° de noviembre -

de 1865, reconocio a los pueblos, sus derechos para litigar 
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en defensa de sus intereses, contra los particulares que p~ 

dieran apoderarse de las tierras o aguas que antes les ha--· 

bían pertenecido. 

La política del gobierno de D1az, realiz6, en cuan-

to a la distribuci6n de la tierra, que los títulos de pro-

piedad fueran imperfectos, dio ocasi6n a que los propieta--

rios de tierras cometieran abusos en el desarrollo del sis-

tema de colonización ya que el gobierno nunca sabía cuales 

eran sus tierra y cuales propiedades de particulares, al ª!!l 

paro de esta legislación el acaparamiento de tierras creci6 

con rapidez. 

En el año de 1910, el 5 de octubre Don Francisco I. 

Madero realiz6 el Plan de San Luis, en el que se consigna-

rian las promesas agrarias cuyo cumplimi,ento se debería exi 

gir por la fue~za de las armas, pero dentro del Plan unica

mente por desgracia insertaba un párrafo ( último del art1-

culo 3° de contenido agrario, que a su tiempo había sido 

como el estandarte reivindicador, tomado en alto por lo~ - · 

caudillos de la revolución maderista, de intenci6~ y .de. he

cho, se relegaba a segundo plano el problema cuya pronta ·s~ 

luci6n debi6 ser el fundamento de la nueva estructura social,. 

política y econ6mica que debió sustituir al régimen porfiri~ 

ta, pero el problema agrario que más tarde sería el centro 

de los anhelos d~ la revolución se dedicó un s61o párrafo, 
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El 28 de noviembre de 1911, Zapata promulg6 el Plan 

de Ayala y orden6 a su gente que tomara posesión de sus tie 

rras y las retuviera con las armas en la mano, siendo Zapa

ta el caudillo que representa la influencia singular más PQ 

derosa e~ la formación del problema agrario de· la revplu--

ci6n, con ~l se impuso, por sus seguidores que la tierra -

era. para el pueblo, pero Madero se oponía a que fueran re-

partidas las. tierras jurisdiccionales de las haciendas, en

tre los peones que habtan trabajado por muchos años en pro

vecho de sus amos, no obstante, Zapata marchaba hacía el o!?_ 

jetivo que se había señalado; " la entrega de las tierras a 

los campesinos desposeídos ", este plan causó inquietud en-

·tre los terratenientes e hizo concebir ·grandes esperanzas p~ 

·ra los campesinos desheredados. Se le debe atribuir el valor 

de haber sido el bosquejo inicial de una obra maestra, el -

cual·en el estado de Veracruz, solamente se adopt6 por la -

clase conse~adora que lo usaba coma bandera de anticarran-

cismo~ 

Los antecedentes del decreto del 6 de enero de 1915, 

se inciaron con el desconocimiento del gobierno usurpador 

de Victoriano Huerta en Coahuila y se reanuda en la Ciudad 

de. Veracruz por Venustiano Carranza, con las adiciones al -

Plan de Guadalupe, tomando en concideraci6n que una de las 

causas más generales de descontento y malestar de la pobla-
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ci6n agrícola, ha sido el despojo de los terrenos de propi~ 

dad comunal o de repar.tiiniento, .. por lo que expidió esta Ley, 

la cual contenía muy pocos.artículos y dentro.de la que es

tablece la Comisi6n Nacional Agraria, Comisiones Locales A

grarias y Comités Particulares los que decidirían si proce

día o no la concesión, dotación o restituci6n de lo que so

licitaba. 

Con esta Ley de 6 de enero de 1915 el agrarismo re

volucionario adquiría, en principio su reconocimiento jurí

dico, y quedaba solidamente garantizada y en Veracruz se a

sumía la responsabilidad por el triunfo de la revoluci6n. 
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1.- La obra de Galván. 
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b).- Analisis político 

e).- Ana lisis económico. 

2.- Comparación de la obra de Galván con la de 
;· 

otros proceres de:j, agrarismo. 
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L /l. O B R A D E GALVAN 

ruando nuestro personaje contaba con la edad de vein 

te años, con el furioso temporal de la revoluci6n, toma el 

rumbo de Tamaulipas, donde se incorpor6 con el grado de te·-· 

niente, a las fuerzas constitucionalistas que operaban en el 

estado, al ser derrotados en el puerto fronterizo, el joven 

teniente se .vi6 en la necesidad de refugiarse en un rancho 

del estado de Texas, pero a su retorno a Veracruz ya había 

cumplido veintidos años, y su bautismo, en el. campo de bat~ 

lla· le confiri6 el carácter y la gracia de militante censa-

grado para toda clase de luchas 

Lo primero que hace, junto con otros asociados,' es. 

' fundar una cooperativa agrícola en Ant6n Lizardo, con el o~ 

jeto de que aquellos ejidatarios y comuperos que habfan re

cibido la tierra del estado realizaran una mejor producci6n, 

emplearan mayores insumos, mejoraran sus técnicas de culti-

vo, asi como la realizaci6n de obras sociales, pero esta a· 

sociaci6n estaba condenada al fracaso por la escacés de ele 

mentos de trabajo. 

Galván jamás permaneció inactivo cuando no se dedi-

caba a las faenas agrícolas y a las funciones propias de su 

oficio, buscaba la forma de asociarse para trabajar en can-
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diciones más aceptables y más remuneradas, a pesar del fra

caso , de la cooperativa de Antón Lizardo, éste no desistió 

de sus aficiones agrícolas y poco después fundaba un rancho 

en n Las cañas de Santa Rita ", tratando de organizar a los 

colonos, arrendatarios de tierra, de la región aledaña al -

puerto, apegándose a la legislaci6n agraria. Pero ios cam

pesinos no ten!an confianza en la eficiencia de las leyes, 

ni' vol!untad para luchar contra los propietarios arrendado

res y, al recibir noticias de la región petrolera, abandonó 

el' negocio poco productivo de sembrar tierras ajenas y se -

marchó a Tampico a realizar actividades dentro de los campos 

petroleros y ayudando a los trabajadores en la huelga soste 

nida durante once d!as, prestó su cooperación con entusias

mo, por el éxito del movimiento huelguístico el cual sola-

mente fué un episodio de la lucha de clases. 

Galván decía " llegará un tiempo en que los conflic 

tos obrero-patronales, no se resolveran en la calle, cambia~ 

do pedradas por balazos, porque la legislación del trabajo 

entrará en pleno vigor y los lideres# ya para entonces, con 

el abdomen bastante abultado, iran en sus autom6viles, a -

los tribunales para consertar pases de arreglo en pláticas 

amistosas conciliadoras " 

Para los pr6ceres del agrarismo, asi como para aquel 
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joven, lo fundamental era lograr que el campesino poseyera 

la tierra por derecho natural y humano. que asimismo, el -

obrero recibiese el producto de su labor, en la cuant!a que 

proporcionalmente, como primer factor de la producci6n le -

correspond!a; y que por fin el trabajo no continuase más al 

servicio del capital, sino que por el contrario el capital 

estuviese siempre al servicio del trabajo, Galván expresó -

en m§s de una ocasión a cerca del comunismo 11 como social 
'·· 

agrarista nuestro grito de guerra es tierra y libertad ", 11 

libertad sin tierra para materializar sus beneficios JNO LA 

QUEREMOS! 11 

Tiempo después fµnda un grupo selecto de la Casa --

del Obrero Mi.µidial, una sección local del Partido Comunista, 

la cual tuvo una existenciá transitoria, ya que los obreros 

de la regi6n tamaulipeca eran anarco-sindicalistas ante to

do; trabajando en los campos petroleros, tomo parte en va--

rios movimientos huelguísticos pero todos ellos bien funda-

dos. 

En pláticas con los trabajadores les hacfa saber a 

estos cual era la función específica del sindicato; además, 

de hacerles saber que la huelga, si se abusa de·su empleo, 

pierde su valor y eficiencia y que ésta debe de hacer sentir 

la fuerza de los trabajadores y decia que contra la fuerza 
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del poder, lo Qnico que puede obtener es el poder de la fu~E 

za, pero no se acumula cuando se derrocha en alardes intíti··

les y la finalidad suprema debe ser la conquista del poder. 

Ga1ván se reunía con algunos amigos cuando las con

diciones del tiempo eran favorables, visitaban a los campe

sinos y los organizaban en sindicatos, uno de ellos denomi

nado el 11 despertar del campesino 11
, que subsisiti6 por mtl · 

cho tiempo, transformandose después en comité particular ~ 

ejecutj!'\m agrario. 

Puede afirmarse de GaJ.ván que no s6lo tenía la ple

na· conciencia de su clase, ~ino el orgullo de su clase y de 

ah! el querer ver a los suyos en superaci6n constante y no 

se cansaba de hacer incapié sobre el cumplimiento de sus de 

beres para reclamar sus derechos. 

Antes de finalizar el año de 1921, y de regreso en 

los campos petroleros de la huasteca veracruzana, por las -

noches realizaba nuevos y grandiosos proyectos de organiza · 

ci6n campesina y obrera. 

Galván aprovech6 la legislaci6n agraria, para orga

nizar legalmente a los campesinos, convenciéndolos de que~

obtendr!an la tierra no por obra de la legislación agraria, 
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sino a pesar de la legislaci6n agraria, como reivindicaci6n 

de los despojos consun~dos a traves de las etapas de la his 

toria, 

Además decía que los campesinos necesitaban compre~ 

der que el llamado problema agrario, era uno de tantos que 

presenta la cuesti6n social en conjunto; y que esta cuesti6n 

no podría resolverse con el triunfo definitivo del proleta

riado sobre la clase capitalista, los campesinos representan 

la esperanza revolucionaria pero se debe de organizar, ins

truir y capacitar, para que comprendan la misi6n que deben 

desempeñar en el futuro y cuando comprendan esto, habra 11~ 

gado el momento en que el.partido de la clase trabajadora -

dejará de sentir su acci6n. 

Galván era un hombre de buena voluntad que se sacri 

fic6 en bien de la solidaridad proletaria, aceptando la co

misión de organizar a los campesinos y el plan seguido te-

nía como tareas inmediatas, establecer relaciones solidar.ias 

entre los comit~s agrarios existentes, fundar nuevos comi-

tés en los centros de poblaci6n agrícola en donde no hubie

ra organización campesina, celebrar reuniones en donde hu-

biera mayor número de campesinos y su objeto sería explicar 

a estos la finalidad, que no debe perder de vista, en las.

luchas contra sus opresores y reforzar. la comisión inquili-
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Durante la campaña, se invocarían los beneficios de 

la legislación agraria solo por la posibilidad, de ofrecer 

' a los campesinos, para organizarlos y finálmente se lanzar1a 

la convocatoria, para celebrar el primer congreso, al que -

asistir1an como delegados los miembros de los comités agra-

rios que existieran a la fecha de la convocatoria, para lo 

anterior Galván procedi6 a seleccionar a los compañeros que 

le seguirían en toda su campaña. 

Con extrañeza, los campesinos veracruzanos, vieron 

presentarse a las rancherías a los grupos de inquilinos, al · 

borotadores que exhortaban a la lucha por la conquista de -

la tierra y como era de esperarse la presencia de Galván en 

el campo, despertaba serias inquietudes entre enemigos del 

agrarismo, tomando el aspecto de la agitación agrarista, e~. 

mo Ún porvenir nada' propicio a sus intereses y desde ese mo 

mento comenzaron a extremar sus precauciones por lo que la 

comisión encabezada por Galván se vi6 en trances dificiles. 

Esta comisi6n, partió a difundir sus ideas por el -

campo, emprendiendo su penosa marcha con la convicci6n de -

triunfar, aG.n a costa de sus vidas que ofrendaban por la --

causa del campesino explotado: precedida por Galván en cada 
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lugar al que llegaba trataba de levantar el ánimo de los --

campesinos y dejar a su paso funcionando comités agrarios, 

durando esta excursi6n de propaganda nueve meses de verdade 

ra lucha'contra la reacción terrateniente. 

Tan~o los agraristas organizados con anterioridad, 

por iniciativa propia, como los organizados por Galván aco

gieron con entusiasmo la idea de fusionar, sus agrupaciones 

locales, en una organizaci6n regida por estatutos propios y 

representada, por un comité ejecutivo que sería ~enovado p~ 

ri6dicamerite .en asambleas generales. Coadyuvando con Gal ván 

las autoridades agrarias del estado, en el proyecto de erg~ 

nizaci6n central campesina el dfd 23 de marzo de 1923, se -

celebró el primer congreso agrarista fundándose la Liga de 

Comunidades Agrarias del Estado de. Veracruz y electo su pr~ 

sidfnte Ursulo Galván· y as! con la firma del acta constitu

tiva quedaba formalmente pactada la solidaridad entre los -

campesinos veracruzanos. 

Nueve meses más tarde, al declararse la rebeli6n mi 

litar delahuertista, Galván, a la cabeza de la liga de com~ 

nidades agrarias, daría una prueba irrebatible de lo que es 

capaz el campesino unido. 

Siempre sometía sus actos a la crítica severa de -~ 
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que deberran de sentir su organizaci6n como si fuera su prQ 

pio hogar y, que no se debería de estar contento con tener 

la liga veracruzana, sino luchar por una organizaci6n naciQ 

nal campesina, que más tarde fuera continental y después -

internacional. 

La organización campesina, decía Galván, deberá cu~ 

plir sus destinos cuando sea guiada por la conciencia cole~ 
... 

tiva y esta organizaci6n campesina llevará a t~liz término 

la revolución social del país. 

La Liga de Comunidades Agrarias de Veracruz fundada 

por Galván se llegó a conciderar como las más importante de 

la república y su prestigio se agiganta, con las campañas -

para combatir el analfabetismo y el fanatismo religioso, --

los ensayos tendientes a consolidar la independencia econ6-

mica, también por el anhelo constante de afirmar una disci-

plina entre sus afiliados y un alto concepto de responsabi-

lidad. 

La liga sigui6 creciendo, llegando a completar su -

existencia en todos los ex-cantones del estado y sobre todo, 

se radicaliz6, en su prirnerc,.congreso en 1924, redefini6 sus 

objetivos, siguiendo la Únea ~.el partido comunista y una -
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vez que Ursulo Galván regreso;de Moscrt, a donde asisti6. a -

la celebraci6n de un congreso agrario, se propuso como meta 

la abolición de la pequeña y gran propiedad y la explotaci6n 

colectiva de la tierra y para lograrlo solo era posible por 

medio de la revoluci6n armada del proletariado. 

A su regreso de Moscú se pone en contacto con un -

grupo de campesinos armados que existian en la zona del Ca

rrizal, quienes unicamente esperaban las ordenes de Galván 

para entrar en acción contra los grupos delahuertistas, li

brando una acci6n en la estaci6n de " Santa Fe ", de donde 

sale victorioso, siendo cercados poco después librando una 

feroz batalla, siendo derrotados, buscaron cada quien refu

gio en donde mejor se pudiera, reuniéndose Galván con otras 

fuerzas, a las que el ejercito delahuertista había derrota

do y encabeza y organiza a estas fuerzas como jefe supremo, 

llegando a librar algunas escaramuzas con las. fuerzas enem! . 

gas, en donde se le informa a Galván que ha sido nombrado -

por el supremo gobierno General de Brigada, pero no acepta 

dicho'cargo, manifestando no tener derecho ni méritos sufi

cientes para ocupar tal jerarquía, ya que concideraba. que -

los grados militares en esa época se obtenían por v~rda~e~

ros actos her6icos y con valentía. 

Sigui6 Galván en el puesto de la liga de cofuu~idades 
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ag~arias y contando con el apoyo del campesinado del estado 

y el gobierno de la entidad, del 15 al 20 de noviembre de -

1926 tiene verificativo el primer congreso nacional campes± 

no que dio lugar a la central que agrupara a los campesinos 

de M~xico y que culminó en lo que ahora es la Conf ederaci6n 

Nacional Campesina; realizandose así una de las aspiracio-

nes de Ursulo Galván, además de que inspir6 el distintivo 

de la Liga de Comunidades Agrarias del Estado, que poste-

riormente adopto la Liga Nacional Campesina y que hoy oste~ 

ta la Confederación Nacional Campesina, naciendo dicho sím

bolo después de acalorada discuci6n, en que Galván logró -

persuadir a los líderes imponiendo su criterio y plasmando 

su pensamiento en el lema " Campesinos de América Unios " 

Constituida en forma la Liga Nacional Campesina con 

el apoyo directo de la Liga de Comunidades Agrarias de Ver~ 

cruz y la cooperación de algunos otros grupos campesinos, -

Galván recorre el pa!s llevando su orientación a todos los 

rincones de éste, pero siguiendo.su corriente idealista no 

·acepta la presidencia del partido nacional revolucionario 

y opta por la creación del bloque obrero y campesino, crea~ 

do dificultades con los núcleos que forman la Liga Nacional 

Campesina. 
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A N A L I S I S SOCIAL 

Las rebeliones campesinas tuvieron diferentes formas 

de expresión ideológica que se derivaron de sus bases mate-

riales y de las relaciones sociales correspondientes. Si --

bien es cierto, que la dirección del movimiento era la que 

determinaba la expresión ideológica de lucha, también lo es, 

que fueron las condiciones sociales las que hicieron posible 

o daban lugar a una determinada dirección política; tal si-

tuación fué la que prevaleció en el Estado de Ver.acruz a --

principios de siglo. En cierta medida, las diferentes formas 

de expresión, correspondieron a los diferentes grados de p~ 
' ' 

netraci6n capitalista; e~ decir, donde el sistema econ6m~co 

dominante no había desbaratado aan la comunidad indígena y 

se conser.vaba la cohesión ~tnica, el movimiento se expresa 

como la lucha por la autonomía comunal o bien a través de -

elementos religiosos ya que el campesino mexicano desempeña 

el papel de fuerza principal en los. prpcesos de cambio y -

consolidación del Estado Nacional. Este sector de la pobla--

ci6n rural no propietario de la tierra pero siempre explot_! 

do por otros grupos sociales, tuvo época; ya que como se 

mencionó anteriormente, los lugares distintos que en las re 

laciones sociales de producción ocupaban sus componentes, -

los convertían en una masa heterogénea dividida en : 
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A) .~ peones acasi11ados 

B).- peones alquilados 

C).- medieros y aparceros 

D).- colonos arrendatarios enganchadores 

E).- comuneros y 

F) • - rancheros. 

Las luchas de estos diferentes sectores, de los que 

llamarnos en conjunto, campesinos: desempeñaron también dife 

rentes papeles, según las coyunturas políticas por las que 

atraves6 el pa1s. Los campesinos, sin constituir una clase 

social, llegaron a organizarse y a diferenciarse como un -

sector específico de interes·es sociales, en momentos coyu!! 

turales determinados, que los llev6 a luchar y a enfrentaE 

se a diferentes instancias y estructuras del poder. 

Es así corno los movimientos campesinos, sucitados -

en Veracruz, representaron las dife~entes manifestaciones -

de descontento, contra un sistema social que los oprimía, 

el cual se expres6 fundamentalmente a través de los diferen 

tes intentos por recuperar sus tierras, de tal suerte que, 

el diferente proceso y ritmo de despojo de ti.erras, que s~ 

frieron los campesinos a lo largo del tiempo, fué lo que -

di6 lugar a la diversidad de demandas y de formas que adop 

taron las luchas, estos movimientos campesinos si bien ex-
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presaron, en primer instancia, entre clases sociales, entre 

poseedores y no poseedores; un tíltimo análisis, nos revela 

que formaron parte de los movimientos que cuestionaban y a 

su vez optaban por el poder regional y nacional en los -

cuales se vieron involucrados de una u otra manera, aque~~ 

llos que fueron de mayor trascendencia en la vida pol!tica 

del pa!s, siempre tuvieron la participaci6n de otras clases 

sociales, ajenas a los campesinos, que al dirigirlos los m~ 

nipulaban y utilizaban en empresas de embergadura nacional, 

tal como ocurri6 en Veracruz. 

Dichos movimientos campesinos fueron consecuencia ~ 

de las contradicciones de (?ada época y reflejo de ellas, 

los campesinos se vieron 16gicamente involucrados en las co 

yunturas políticas por las que atravezaba· el país. De esta 

manera, mediante su presencia constante, el campesino ya -

fuera por sí mismo o a través de su utilizaci6n, 'fué. siem-

pre importante en los procesos de cambio de la sociedad me

xicana. En algunas ocasiones, sus manifestaciones de inco~ 

formidad no tuvieron mayor repercusi6n, pero hubo otras en 

que se convirtieron en verdaderos movimientos politico-so-

ciales de gran influencia y determinaci6n en las luchas de 

alcance nacional. 

El estado liberal empez6 a tener contradicciones en 
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su 1nterior, que no fueron más que reflejos, de las luchas 

de las distintas clases dominantes, por la distribuci6n y -

ejercicio de poder. De tal suerte, el poder se dividió y -

esto permiti6 que algunos generales representantes de una u 

otra tendencia, comenzaran a insurreccionarse de nuevo, da~ 

do lugar, a, que las demandas agrarias, se convirtieran en 

movimientos regionales, con la participaci6n de otros secta 

res de clases. 

Galv~n, en el año de 1921, después de su interven-

ci6n en la explotaci6n de los campos petrolíferos, tuvo la 

idea de organizar a los campesinos en comités regionales, y 

los hombres que acogieron su idea de entregar al mismo Gal

ván, la facultad de organizarlos, para luego formar una so

la central, que más tarde sería la Liga de Comunidades Agr~ 

rias. 

Galván fué un ejemplo de valor y abnegación, valio· 

so en la lucha, inolvidable líder, de tal moralidad revolu

cionaria. 

En lo social, fué en el Puerto de Veracruz donde in 

tervino en el movimiento inquilinario, al alcanzar el más 

alto nivel el costo de una vivienda, ya que era el puerto -

de entrada y salida de todos los barcos del extranjero, que 

.1 

• 
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ventan a México atraídos por el oro negro, y es corno Galván 

humanista por excelencia, vi6 con buenos ojos, estas inqui~ 

tudes y después de los sucesos sangrientos del 6 de julio -

de 1922, intervino en la expedición de la ley inquilinaria, 

la cual vino a extirpar el ·malestar que aquejaba a los in-

quilinos. del Puerto de Veracruz y, buscando con esta Ley . ._ 

que se garantizará con equidad y justicia a los que necesa

riamente ten!an que pagar rentas por una vivienda. 

Galv~n al igual que lo hacia en las reuniones de ~

los obreros y de los campesinos, hablaba sobre cuestiones ~ 

sociales, políticas y econ6micas, en relaci6n con los inte

reses del pueblo • 

. En lo social, algunas pláticas eran exclusivamente 

dedicadas a las mujeres, avisándoles eYidía, en que habi€n

dose capacitado previamente ~ara desempeñar funciones úti

les a la sociedad, estarían en condiciones de exigir iguai 

dad en el disfrute de los derechos humanos, sin distinción 

de sexo ni clase. 

Galván era caballeroso por inclinaci6n. natural, no 

transigía la traici6n ni con alguna otra de las malas artes 

del engaño y falsedad. 
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De Galván puede afirmarse que no solo ten.ta la ple

na conciencia de su clase, sino más bien " el orgullo de su 

clase " y de ah!, su gran anhelo, de ver a los suyos en ac

tivo proceso de superaci6n constante y como era un extricto 

responsable, nunca se cansaba de hacer incapi~ sobre el cu~ 

plimiento de los deberes, como condici6n previa para recla

rn~r los derechos. 

Un acontecimiento de carácter social se di6 durante 

el proceso de huelga, ya que hechos de índole diversa ocu-

rrieron, lo cual trajo como resultado, rasgos de valor y ae 

negaci6n a la par.de las cobardías e inconformidades; prue

bas de lealtad absoluta y de traici6n inconcebibles; comba

tientes que refuerzan la huelga y esquiroles que la quebra~ 

tan: actos del más puro sentimiento humanitario y tanmién 

de· la crueldad- más refinada. Juri'to a la mano que salva, ·a 

otra que a.sesina despiadadamente: el que p.r;-ovoca el incendio 

y el que expone su vida para extinguir;-lo: todo lo que hay -

de civilizado en el hombre y todo cuanto contiene de primi

tivismo feroz, y es así, como gracias a su intervenci6n en 

esta situaci6n tan difícil, logra Galván reducir este movi

miento de huelga. 

Posteriormente Galván se une con Her6n Proal, Manuel 

Almanza, Rafael García .. , Juan Barrientos y otros conocidos 
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agitadores porteños quienes trataban con seriedad el estudio 

de sus cuestiones so~iales y forma un grupo cultural denomi 

nado 11 La Antorcha Libertaria 11
, impartiendo diversas ense

ñanzas y logrando, más tard.e, editar un peri6dico semanario 

denominado 11 El Irredento ", ajeno a las cursilerías de la 

burguesía y que circular.ta en todo el Estado, principalmen

te entre el pueblo " llano ", el compuesto por sirvientes -

de la burguesía porteña, motivo por el cual era necesario -

dedicar, una secci6n permanente, a la defensa de aquellos -

infelices explotados; cuya jornada ·de trabajo comenzaba a -

las 6 de la mañana para terminar a las 8 de la noche; pos

teriormente, se dej6 de hablar, en dicho peri6dico, del mal 

trato y explotaci6n a este grupo social sirvientas de la 

burguesía ) , es así como el 11 Irredento " cay6 viviendo en 

buena lid, finalmente, después de los repetidos' fracasos, -

optaron por dispersarse de este grupo cultural. 

Galván, en cierta ocasi6n dij6 a sus int.tmos, que -

todos, algún d.ta, podrán explicar y aGn justificar sus der~ 

chos, a poseer la tierra en propiedad individual, grande o 

pequeña. 

Lo mismo los campesinos pobres que los grandes y me 

dianos agricultores, todos en general incluso los oportuni~ 

tas del agrarismo político, menos, quienes hemos.venido pug 
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nando por el rescate,de las tierras que aún permanecen, ba

jo el dominio.de los pocos, con perjuicio de los muchos. -

Jamás admitió, que. fueran compatibles, la misión de líder -

que ante todo busca el bienestar colectivo, con la tendencia 

del propietario a lograr su beneficio. 

Estableció extrechas relaciones en los centros de -

población agricola campesina, celebrando reuniones públicas 

en lugares en donde pudieran congregarse el mayor número de 

ellos, reforzando la comisi6n inquilinaria, con el mayor nti 

mero de campesinos y as!, parte -al campo, siendo su primer 

punto la Estaci6n de Salmoral, en donde ya estaba constitui 

do el comité particular con ·José Cardel al Erente, quien al 

tener noticias de que Galván se di6 a la tarea de formar 

los comités antes mencionados, recogió con gran alboroto es 

tas ideas, dando como resultado la unión entre ambos, ya 

que ésta les auguraba nuevas buenas para la causa, impugnal]_ 

do la Ley de 6 de enero de 1915, expedida pbr el General -

Venustiano Carranza en el Puerto de Veracruz. 

De estas peripecias, lograron varios objetivos y ~

uno fué, en 1923, en que el Gobernador del Estado, Coronel 

Adalberto Tejeda, girara un telegrama, con. carácter de urgen 

te, a Galv~n, para darle a conocer que estaba dispuesto a -

darle ayuda, en la formaci6n de la central campesina. Sien 
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do Presidente de la Liga de Comunidades Agrarias en Veracruz 

Ursulo Galván, es invitado, a asistir a llna asamblea inter

nacional, con sede en Moscú, cuyo análisis social fué el -

sostenimiento de la lucha por la emancipaci6n, de la clase 

campesina en contra de los latifundistas y los terrntenien

tes, defendiendo as! los intereses de las grandes masas -

campesinas establecidas y, afirmando los lazos más extrechos 

con las organizaciones econ6micas y polfticas, buscando el 

enlace, de la ciudad con el campo, en contra de los grandes 

hacendados. 

Estando de secretario de Gobernaci6n en el gabinete 

del General Plutarco Eltas.Calles, el Coronel Tejeda hace. -

posible que lleve a cabo del 15 al 20 de noviembre de 1926, 

en el Sindicato Nacional de Ferrocarriles, en la ciudad de 

México, el Primer Congreso Nacional Campesino, que diera -

forma a la Central que agrupa a los campesinos de México y 

que culminara en lo que ahora es la Confederaci6n Nacional 

Campesina de 1926, y una vez constituida dicha liga, Galván 

recorre el pafs llevando orientaci6n a todos los estados de 

la República, los postulados de la misma. 
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A N A L I S I S P O L I T I C O 

Al venirse por tierra en 1910 el gobierno del ancie 

no dictador, desapareci6 la figura central que por tantos -

años hab1a logrado la unidad del país y limitando las fuer

zas de los caciques regionales. Sin D!az, el sistema polí

tico mexicano se quedo sin el árbitro supremo que contenía 

las pugnas intestinas en que constantemente se enfrascaban 

los diversos grupos pol1ticos y sociales. 

Los grandes generales que llegaron a ocupar puestos 

dentro de la revoluci6n se apropiaron de las diferentes re~ 

giones del pa!s convirtiendq en feudos propios las zonas en 

donde operaban y a las tropas que los acompañaron en sus 

ejercites privados. 

Una vez instaurado en 1917 el nuevo orden legal, se 

empezo a edific~r· un sistema político que situara con prec! 

si6n a la pluralidad de fuerzas sociales que actuaban ca6t! 

camente en la escena política. 

Las reformas a la estructura castrence se reflejaron 

en el sistema de poder reduciendo su disperci6n, Además de 

que varios casicasgos conocieron su fin con el desplome de 

sus caudillo. Y es asi como el gobierno nacional destin6 -



42 

recursos para reducir aquellas fuerzas sociales que tambíen 

pretendían mantener amplías límites de autonomía como la -

que más tarde se form6 en el estado de Veracruz con partici 

paci6n de Galván. 

Al mismo tiempo en 1923 se creo, la liga de comuni

dades agrarias que tres años más tarde empez6 a tener eco -

en otros estados de la reptiblica, tales sucesos no fueron -

sólo el resultado de una desici6n tomada en los l11veles su

periores para beneficio de los mismos sino que las iniciati 

vas prendieron hasta los más bajos escaños de la organiza-

ci6n y los campesinos fueron movilizados como participantes 

concientes. No fué raro ~ue los líderes surguieran de los 

estratos populares, es el caso del biografiado, que si bien 

provenía de las clase popular se integró de tal manera al -

proceso que paulatinamente constituy6 el apoyo que tenía e~ 

tre las máximas autoridades federales por el de los ~cunpesá_ 

nos armados y organizados es decir, ios líderes. 

Ahora bien frente a este gran número de campesinos 

sin tierra los trabajadores agrícolas y los ejidatarios, se 

encontraba el sector de grandes propi~tarios con la mayor -

cantidad y mejor parte de los recursos, puesto que existían 

haciendas extraordinariamente organizadas con tecnología m2 

derna dedicada a la agricultura. Al despuntar la segunda -
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década del siglo México seguia formado en su mayor parte, -

por una sociedad agraria con una extrema captaci6n de recur 

sos, el grueso de los campesinos seguía careciendo de tie-

,rras y s6lo una pequeñisima parte se había podido convertir 

en ejidatarios. Este deb!l sector ejidal tenía las caract~ 

rísticas del minifundio y la falta de tecnología y es así -

como este sectqr había conseguido elevarse sobre la masa -

gracias a su energía e inteligencia como lo fué Ursulo Gal

ván baluarte de su estado natal, quien estaba convencido -

que tanto los problemas campesinos como ros de la agricult~ 

ra s6lo .se resolverían en profundidad a traves de una inten 

sa redistribuci6n de la propiedad en favor de los pueblos y 

esta ideología de los actores fué en Veracruz con Ursulo -

~al ván donde el agrarismo encentro su más radical expresión 

durante el maximato. Retrocediendo el mismo Venustiano Ca-

rranza prometió el 12 de diciembre de 1914 poner en marcha 

el " Plan de Guadalupe " con las adiciones formuladas, con 

esa fecha, con leyes agrarias que favorezcan la formación -

de la pequeña propiedad, disolviendo algunos latifundios y 

ajustando a la ley otros para restituir a los pueblos de -

las tierras de que fueron injustamente privados. 

Pero el primer golpe contra latifundistas veracruz~ 

nos estaba ya en puerta, ya que Veracruz era en rectitud un 

'gran laboratorio político con ideas opuestas al régimen que 
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se di6 en pleno porfiriato con la creaci6n de las primeras 

organizaciones de obreros y campesinos y que más tarde se 

unirían los estibadores, carpinteros, sastres, panaderos, 

textileros, tranviarios, tabacaleros, etc, porque cabe des

tacar que no eran extraños, a la esencia misma de la ideo-

sincracia mexicana; eran rebeldes a!Don Porfirio y su sist~ 

ma, no de ningún mexicano en concreto, por más que gente 

tendenciosa nos quiera stgnar como un pueblo de enemigos 

del orden, el desarrollo de los hechos confirma que•siempre 

heiliOs buscado un orden más justo, en el que no tengamos la 

necesidad de pelear con nuestros hermanos del mismo grupo -

~tnico y el que haya habido o existan compatriotas equivoc~· 

dos, no quiere decir que todo un pueblo busque la anarquía 

tomando como base de su afirmaci6n y punto de par.tida el h~ 

cho de que corrijamos a diario nuestra forma de vida y de -

organizaci6n política. 

Los líderes nacieron en el medio rural, y se fueron 

creando conciencia de los trabajadores agrarios, quienes ha 

b!an venido demostrando su inconformidad por los despojos -

de tierra de que había sido objeto; al iniciarse los. años -

veite con Adalberto Tejeda, el panoram~ cambio en favor de 

los campesinos veracruzanos y es cuando se hecharon a andar 

los palnes preexistentes para el florecimiento de un movi-

miento popular agrario, exténdiendose y un.ificandose los C_2 · 
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mités particulares ejecutivos que ya existían desde la Ley 

de 6 de enero de 1915. 

Fué el apoyo del ejecutivo local, aunado a la inteQ 

sa politizaci6n de intelectuales y trabajadores los que oc~ 

· sionaron el surguimiento de los lideres del proletariado CQ 

mo Ursulo Galván, m<is tarde cuando el país atravezaba por -

uno de tantos armisticios que suelen confundirse con la paz 

orgánica porque si bien había cesado el rugir de los cañones 

y el silbar de las balas, quedaba un rescoldo susceptible de 

producir nuevos incendios de los rencores políticos latentes 

y es así como Galv~n inicia 1a ca~paña electoral de Domingo 

Ramos como candidato a la presidencia del primer ayuntamie~ 

to de elecci6n popular, después de treinta años de dictadu

ra porfirista, Galván participó activamente en aquellas ca~ 

pañas obteniendo como compensaci6n al triunfo del, candidato 

obrero un modesto empleo que desempeño transitoriamente ya 

que él concideraba que no había nacido para enquistarse en 

la burocracia; a los pocos meses de aquel incidente polít! 

co electoral fundaba una cooperativa agrícola en Ant6n Li

zardo figurando con ella como asociados: Juan Villag6mez, 

Manuel Almanza, Felipe Yepez, y algunos otros procedentes 

de la ciudad porteña. 

Pero aquel ensayo de cooperativa estab.a con antela-
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ci6n, condenada al fracaso por la escazes de elementos de -

trabajo. A pesar de su fracaso no desisti6 de sus'aficio-

nes agr1colas y más tarde sin pensarlo abandon6 el poco pr2 

ductivo negocio de sembrar tierras ajenas; se marcho a Tam

pico y en pleno movimiento de huelga el líder comienza a -

cuajar siendo de mucha importancia su intervenci6n política 

en este movimiento petrolero al pasar a formar parte del c2 

mitt\? de huelga durante los once días que perduró la misma.

después de haber soportado las intransigencias de las comp~ 

ñias al rechazar toda clase de mediaciones. De hecho Gal-

ván y Almanza empezaron a descuidar sus trabajos políticos 

con los trabajadores petroleros para de nuevo volcarse hacia 

los campesinos para buscar·una campaña sistemática de orga-· 

nizaci6n. Como era de esperarse esas actividades encontra

ron fuerte oposici6n entre los terratenientes, quienes bus

caron como aliados a las tropas federales al mando del Gen~ 

ral Guadalupe Sánchez y es como los sindicalistas encabeza

dos por Galván fueron encarcelados siendo liberados gracias 

a la intervenci6n y apoyo del Gobernado Adalberto Tejeda. 

La respuesta no se hizo esperar y es el 23 de marzo 

de 1923 cuando se inicia una convenci6n campesina con repr~ 

sentantes de congregaciones agrarias interesados en la situ~ 

ci6n política en el campo, dominando los representantes de 

la regi6n central como Ursulo Galván, José Cardel, Antón Li 
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zardo, Antonio Carl6n y otros más quienes siendo líderes en 

los años por venir constituyendo así la Liga de Comunidades 

Agrarias del Estado. de Veracruz. 

Una vez que Galván regresa de MoscG en octubre de -

.1923 en donde hab!a asistido a ia' celebraci6ri de·un congre

so y con el objeto de estudiar la organización campesina do 

aquel país, la liga se propuso abolir la pequeña y gran pr2 

piedad y la explotaci6n colectiva de la tierra; la revolu-

ci6n armada del proletariado. En términos concretos lo más 

importante del congreso para los comunistas veracruzanos, -

fué la formaci6n de un partido político; el bloque unitario 

de obreros y campesinos, como presidente Galván. 

Más tarde por .envidias la secci6n veracruzana del -

partido comunista, celebró una asamblea secreta para juzgar 

·a Galván, le acusaron de traidor a los trabajadores mexica

nos, pero por e~ contrario dentro de Veracruz fué un factor 

de fortalecimiento el rompimiento del partido comunista, -

dando como resultado una relaci6n más extrecha y fructífera 

entre Galván y Tejeda. 

Los rumores de que tanto Tejeda como Galván rechaz~ 

ron cargos políticos de primera importancia dentro del par

tido nacional revolucionario. o el gobierno federal, fueron 
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muy frecuentes en los primeros meses de 1929 ya que el líder 

agrarista se neg6 a ingresar al partido aún cuando Calles le 

ofreció uno de los más altos puestos directivos en 1929, Ga! 

ván encabezó la lista de los aspirantes y empezó a preparar 

su campaña para lograr la Presidencia Municipal del Puerto 

de Veracruz. su meta no era fácil ya que en esa ciudad se 

concentraba gran nt1mero de comerciantes y propiet~rios que -
·!.' 

votar!an en su contra. Galván concider6 indispensable axn--

pliar su base de apoyo y se hizo fuerte entre los vas~onceli~ 

tas y los seguidores del partido liberal. El presidente de -

la Liga Nacional Campesina creó entonces el Partido Unifica--

dor Veracruzano para qpoyar su candidatura, pero trás de la 

repentina e inesperada muerte de Galván en julio de 1930 la -

figura del gobernador se convirti6 en el centro impulsor del 

agrarismo. 
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ANALISIS E e o N o M I e o 

El proceso agrícola termina con la venta de los pr~ 
··:'-

duetos es as!, corno ppco más de la mitad de la poblaci6n ecQ 

n6micamente activa del Estado se ocupaba en esas tierras • 

. La mayoría de los campesinos percibían un ingreso anual mu

cho menor que los salarios mínimos locales, las actividades 

econ6micas ée~~ndarias y terciarias necesitaban también gra~ 

des inversiones. 

Hoy como ayer, indudabl~mente mañana como ahora, --

los problemas que engendran tanto las formas de propiedad y 

tenencia de la tie.rra, como .las urgentes necesidades de una 

mayor producci6n e incremento de implementos de labranza --

son y seguirán siendo importantes, 

Como se ve los problemas de la tierra son numerosos 

y solo el' mal entendido de los hombres, que provoque varia-

bles econ6micas, sociales, pol!ticas, etc, luchas congresi~ 

tas debido a que nadie ve con agrado el que otros se aprov~ 

chen de sus esfuerzos individuales en los cuales forzosame~ 

te hay limitaciones impuestas por el mismo medio social en 

que la injusticia es pan de cada día. 

La.agricultura ha sido y será el principal motor· del 
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progreso y por ello, se cree que los campesinos tuvieron, -

tienen y tendrán que soportar sacrificios de gran signif ic~ 
1 .·, 

ci6n necesarios para que en las otras partes de ta esctruc·· 

tura econ6mica se logren lo ahorros o inversiones indispen-

sables. 

Así vemos que la reforma agraria cre6 la llamada p~ 

queña propiedad atribuida a los agricultores aislados, y la 

propiedad ejidal, asignada comunalmente a los nacleo~ de P2 

blaci6n concentrados en un poblado,· con usufructo individual 

en la tierra. Ambas formas de propiedad tuvieron funciones 

sociales y económicas diferentes y complementarias ya que -

en el ejido ha predominado basta ahora la función social; -

en la pequeña propiedad se detaca la función econ6mica, las 

cuales se han apoyado para producir el desarrollo agrícola 

y as! buscar el progreso económico general. 

En Veracruz, fueron limitados los capitales disponi 

bles para invertirse en la agricultura, no llevando recursos 

suficientes para resolver todos los problemas preexistentes 

y promover, en todos los ámbitos, el crecimiento sostenido 

de la producci6n, por eso que el progreso agrícola, emenado 

principalmente de las tierras de riego y de las de ·buen te~ 

peral, que no son las más abundantes, y en ellas todavía es 

limitada la aplicación de los recursos tecnol6gicos posibles, 
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ha constituido el sustento raquítico de una economía casí -

de anticonsumo. 

La agricultura ha sido y será una actividad produc

tiva que puede realizarse usando casí exclusivamente esa -

fuerza de trabajo abundante y, al parecer, seguira siendo -

por mucho tiempo ~n importante recurso para asegurar algún 

ingreso a los campesinos, que como extraños en su mismo E~ 

tado viven al margen del progreso científico y econ6mico. 

En la medida en que se.logra el desarrollo econ6mi

co, se va creando la posibi1idad creciente de absorci6n de 

los excedentes de poblaci6n agr!cola. En la actualidad en 

algunas zonas del país, los campesinos han encontrado ya o

cupaciones complementarias remunerativas en los sectores se 

cundarios y terciarios, después de ejecutar sus tareas agrf 

colas. 

Caso particular se di6 cuando el agrarismo, a nivel 

nacional,. se encontraba en su más profunda depresi6n. Ya -

que el artículo 27 constitucional significaba un triunfo d~ 

sicivo para los millones de campesinos sin tierra, comenzo 

lo que se conoce como la época dorada del agrarismo en Ver~ 

cruz, a fines de los años veintes, México continuaba siendo 

un país de latifundios, época que a Galván le toco vivir y 
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quien luch6 por lograr el cumplimiento de las demandas rev~ 

lucionarias, al iniciarse la cuarta década, la vida del país 

podía conciderarse eminentemente agraria, pués la producci6n 

agropecuaria en 1930 alcanz6 un valor dos. veces mayor que el 

de la minería y ocho veces superior al de la industria petra 

lera, sin embargo, sólo contribuy6 en una cuarta parte a la 

formación del producto nacional bruto. 

Las actividades agrícolas constitu1an el sec.tor ec~ 

nómico más importante, conciderado globalmente, y en el cual 

se encontraba el mayor volGmen de capital invertido, es de

cir, más del doble que el de las industrias mineras y meta-

líirgicas y casí cuatro veces más que el existente en las ~ 

nufacturas, no obstante como siete de cada diez~pesos.prov~ 

ntan del. valor. de la tierra, el ... valor de la. producci6n, en 

relación con el capital invertido, era relativamente pequeño. 

En México la explotación agrícola sufría de graves deficie!! 

cias tales como la excesiva concentraci6n de los recursos y 

la inadecuada distribuci6n de la poblaci6n. 

En relación con la tierra la ineficiencia de J.os 

sistemas de transporte y comunicaci6n,. así como la falta to 

tal de riego y tecnología moderna, hicieron lento ·el desa-

rrollo de la humanidad. 
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México ·era un. pa1s ruraJ., y por ende pobre, siete -

de cada diez.mexicanos economicamente activos, vivían de la 

d.erra, es decir, que el 72% de la poblaci6n continuaba sie~ 

do rural. 

Por tal motivo, los antecedentes del agrarismo rev~ 

lucionario de Veracruz difieren sólo en parte de los conoc! 

dos en otros estados de la Repfiblica. 

Debe reconocerse que el campesino Veracruzano tenía 

cierta similitud con el de otras· regiones del país, en cuan 

to a sus deplorables condiciones econ6micas de. vida; y jamás, 

dentro de los limites geográficos de esta entidad, tuvo s61! 

do arraigo la hacienda clásica, especie de señorío feudal de 

los tiempos medievales. 

En este estado, tuvieron ubicación algunos' latifun

dios en donde los peones del campo recibían salarios, que -

fluctuaban entre los 18 y 37 centavos po.r una jornada de -

sol a sol, terre.1os de raquítica producci6n __ agrícola; estas 

diferencias no se deben. atribuir a características de tipo 

social o político sino a causa de orden econ6mico; a peculi2 

ridades ventajosas de las tierras tropicales por excelencia, 

donde el individuo, que por nacimiento. habita en tierras f~ 

roces se forja en la.menta cierta ilu$i6n de independencia, 
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por el' solo hecho de tener alimente al alcance de .su mano.-

Puede darse como hecho comprobado que las condiciones f !si

cas del medio en' que el hombre nace, crece y actua, determ! 

nan en gran parte, sus caracteristicas individuales, as! e~ 

mo sus aspiraciones dentro de la colectividad a ia· cual pe!: 

tenecen, de ah! que la aspiración del campesino veracruzano, 

consistió en adueñarse de una fracción de tierrá. para cult! 

var por cuenta propia lo cual era el más grande anhelo de -

su vida.· En cuanto a los jornaleros, la mayor.ta tuvieron -

la suerte de: conocer. una mínima parte de su libertad indiv_! 

dual ya que podían cambiar de amo a ~~ gusto e ir a morir -

en la· fini::a agr!cola de su preferencia,. excepci6n hechá 'de 

aquellos famosos " cuerdas .de enganchadores " que previo r~ 

clutamiento eran enviadas a las plantaciones de henequén, .

caf~, tabaco, etc, en donde intervenían propietarios de fi!! 

cas ?gr1colas, jefes políticos, inspectores de policía y ca 

. pataces. 

Hubo casos muy contados en que los campesinos pobres, 

guiados por su tendencia adquisitiva, constituían. sociedades 

ocasionales para comprar tierras que. se distribuían en.tre ., 

los asociados según su aportación, algunos datan de épocas 

anteriores a la dictadura santanista. 

De todo lo dicho anteriormente al principiar los -· 
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años treinta la productividad del campesino era baja, pero 

otra etapa se viv!a en Veracruz en donde Galván en base a 

. su intervenci6n en la vida campesina desarrollada en una -

sociedad netamente agrarista, el campesino adquiri6 un cieE 
' 

. . . 
to poder pol!tico que le permiti6 un cambio en la estructu-

ra de la propiedad, que con el tiempo se fué acentuando o -

el deseo de colocar la eficiencia econ6mica como la preoc~ 

paci6n fundamental. 



56 

COMPARACION O E LA OBRA DE GALVAN 

C O N LA O E O '!' R O S PROCERES O EL 

A G R A R I S M O 

Este cap!tulo, no solo se ciñe a la verdad hist6rica, 

sino que al mismo tiempo, explica las características ideol& 

gicas muy especiales, que han distinguido a la organizaci6n 

campesina veracruzana, de sus s!milares de otros estados. 

Porque si bien eran idénticas, en todo' el país, las 

condiciones adversas en que el agrarismo legislado comenz6 

a ejecutarse, había grandes discrepancias.ideol6gicas entre 

los lideres a_graristas veracrüzanos y los· de otras entidades. 

Diferencias que tenían que reflejarse en las multiples org~ 

nizaciones campesinas debido al discentir de sus líricos i

deólogos~ 

Ejemplo de tales influencias, es el que nos ofrece 

Ursulo Galv~n y algunos otros de sus inmediatos colaborado

res, todos ellos ideol6gicamente modelados de acuerdo con -

el patr6n anarco-sindicalista. 

Con semejantes antecedentes, no es de extrañarse 

que Galván y sus amigos, aprovecharan, ·1a legislación.agra

ria como una oportunidad para organizar legalmente a los --
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campesinos; convenci~ndoles de que obtendrían la tierra, no 

por obra de la legislación agraria, sino, " a pesar de la -

legislación agraria " como reivindicación justa por los de~ 

pajos consumados, a traves de las diferentes etapas de nues 

tra histor i ,e¡ • 

Otra notable diferencia que, desde los inicios por 

la lucha de la reconquista de la tierra, distinguió a los ~ 

l!deres del agrarismo veracruzano de sus similares en otras 

regiones del país, consisti6 en la manera de enfocar el pr~· 

blema; pués en tanto que los l!deres, agraristas veracruza

nos, afirmaban que el agrarismo es tan s6lo una fase de la 

compleja cuestión social en conjunto; que no podr!a resol-

verse integralmente, sino era por el.triunfo definitivo del 

proletariado y la implantación de el socialisll)O en todos -

los paises de la tierra, los demás opinaban que el agraris

mo constituye por s!,mismo un problema específico, cuya rc

soluci6n dependía tanto de la bondad de las leyes, como de 

la buena fe revolucinaria de los gobernantes. 

Al hablar de las características propias del líder, 

proyectadas en dirección del problena·agrario, debe tenerse 

muy en cuenta que Galván, no obstante su extracci6n genuin~ 

mente campesina, se inició en las luchas como un obrero si~ 

dicalista regresando ya en plena madurez a su lugar de orí-



58 

gen, dedic6 lo mejor de su vida a la causa agraria, adopta~ 

do como lema de combate " tierra para los campesinos " 

Es indudable que el problema de la tierra, ha esta~· 

do en primer plano de inter~s social, que se manifiesta de~ 

de 1810 y en el P,ensamiento profundamente agrarista de sus 

caudillos fundamentales, como lo fueron Hidalgo y Morelos: 

el primero de convicci6n agrarista, ordena entregar . todas ."" 

las tierras .a los naturales,, para su cultivo, sin que en lo 

sucesivo pudieran arrendarse. 

Morelos, a quien se debe, la confiscaci6n de ínter~ 

ses europeos y am.ericanos acilictos al gobierno español, al -

inutilizar las haciendas grandes, cuyos terrenos laboríos -

pasaban de dos leguas, porque el beneficio de la agricultu

ra consistía en que muchos se dedicaran a beneficiar con su 

separaci6n un corto terreno, que pudiera asistir a su traba 

jo e industria. 

Un precursor. más en los problemas de la tierra fu~ 

el Doctor Severo Maldonado, que publica un proyecto de leyes 

agrarias con el prop6sito de que toda la parte del territo

rio nacional, que actualmente se hallare libre de toda es~~ 

efe de dominio individual, se diviera en predios o porcio-

nes, que ni sean tan grandes q-ue no pudiera cultivarlas·· 
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, bien el que la posea, ni tan pequeñas que no basten sus pr2 

duetos para la subsistencia de una familia de 20 ó 30 pers2 

nas, por tal motivo, las tierras no debían darse en propie

dad, sino en arrendamiento vitalicio, como primer paso para 

llegar a la nacionalizaci6n de la propiedad territorial. 

Otro precursor, Ponciano Arriaga, quien hizo·uso de 

la tribuna en junio de 1856, después de analizar detallada

mente el estado de miseria en que el campesino se debatía, 

causa y motivo de su rebeldía constante, de la intranquili

dad social y del atraso ciudadano, Arriaga. sintetizó su pe!! . 

samiento en que el derecho d·e propiedad se debería de per-

feccionar por el trabajo,por lo tanto, sería contraria al -

bien pablico, la existencia de grandes porciones territoria 

les, en poder de unas pocas personas, declarando. como máxi

mo d'e posesión.IS leguas.cuadradas, las cuales si permane-

cían incultas darían lugar a la imposici6n de una contribu

ción· f~scal; los terrenos, de fincas mayores de 15 leguas,

serían declarados baldíos, si en dos años estos no eran cul 

tivados, las ventas de terrenos menores serían libres de to 

do impuesto; abolía las vinculaciones y las adjudicaciones 

de manos muertas, excentando de cualquier contribuci6n a -

los habitantes del campo cuyo terreno y precio fuera mayor 

de 50 pesos. No obstante el interes de Arriaga y las nece

sidades sociales dicho proyecto no es aceptado y el país --
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tiene que resentir una espera para ordenar de su hacienda y 

para proporcionar elementos al campesino quien representa -

una fuerte carga para el estado, en las condiciones que el 

interés de los hacendados lo ten!a. 

Durante las tres décadas de la dictadura porfirista, 

las condiciones negativas de la vida en los poblados rura-

les se agudizaron, no quedando otra salida más que el de las 

armas; el despojo de las tierras que habían pertenecido a -

las comunidades, a los particulares y a los ejidos¡ para p~ 

sar a formar parte de los latifundios en poder de. hacenda-

dos, as! como la cosntituci6n de los bienes de manos muertas 

en poder del clero, ocasionaron cruentas luchas. 

Ya en la revoluci6n los postulados se orientaron; a 

entregar la tierra al campesino y a proteger al obrero, sin 

descuidar las fuentes de trabajo; dichos objetivos emergen 

del sistema de concentraci6n de la propiedad territorial en 

unos cuantos individuos, muchos de ellos extranjeros, lo 

cual ten!a que causar un sentimiento nacionalista y, desde 

luego, producir el ataque en contra del. latifundismo que -

caracteriz6 la propiedad desde antes del porfiriato. 

Esta situaci6n explica la intranquilidad y protesta 

de los campesinos que fueron víctimas, de los despojos y ª! 
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bitrariedádes; impotentes para impedir por si mismos que la 

naci6n, a su vez, fuera. sercenada materialmente, en su exte!!_ 

si6n territorial. 

Con Madero,· en 1910, en ba~e a las promesas infanti 

. les .que conten!a ·el Plan. de San Luis, .s~re restituci6n a -
•,'• . 

los p~ueñospropietarios.por despojos arbitrarios: al pue

blo,, la .posibilidad de que .los hombres del campo recibieran 

indemnizaciones por los-· perjuicios recibidos, postulados --

que alentaron indudablemente· a tomar las armas, para destr~ 

ir la.dictadura. 

Aparece Zapata, quien s6lo un· camino tenía para.pe

lear lo que: el derecho. le negaba •.•••••• ~·." Tierra y Liber-

tad· •, lanzando manifiesto, y· proclamas para· exhortar ~l pu~ 

blo a luchar. ya que Mfucicoera un pa!s eminentemente agrí

cola el cua.l no estaba de·finitivamente emancipado, pues fal 

taban .tierras a los legítimos agricultores, con el fin de -

que ·Ia riqueza obtenida, .. por su explotaci6n, fuese para be

neficio directo del que la trabajara, y no siguiera vivien

do como habta vivido,. humillado, durante tantos años. Este 

movil formes caudillos y revolucionarios como Ursulo Galván. 

Y es as.t, con la finalidad de re1vindicarse, estalló 

·el movimiento de 1910, por la. mala distribucipon te.rritorial 
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que hizo inminente el grito de tierra y libertad; Zapata .r~ 

partió tierra, fraccionando extensas haciendas. Al conocer 

el programa maderista pens6 en lo favorecedor que sería, ·p~ 

ra su objetivo del reparto de tierras, dicho plan pués se -

prometía la restitución de tierras, y es as! como impulsado 

por su propio destino, se lanz6 a la revoluci6n. El no en

cendió la revoluci6n por su ideal, la revolución lo arrastro 

a ~l; sólo un camino ten!a: "Empuñar.las armas para pelear . ···-. ·., 

lo que el derecl\o ·11\! .negaba y el 28 de noviembre· de ·1911, -
cuando se promulg6, el importante doculnen'to conocido con-el 

nombre de .. Plan de Aya la 11 en .el cual, el zapaÜsmo desc2 , 

noc!a al jefe de la revoluci6n, por eludir el cumplimiento 

de las promesas que hizo e~ materia agraria. El Plan de 

Ayala estableció, la expropiaci6n, previa indemnización, de 

las tierras de los pueblos Usurpados por los hacendados, a 

fin de.formar ejidos, colonias, "fundos.legales, campos de -

sembradura y de labor·, para auspiciar con ellos el bienes-... 

tar de los mexicanos, advirtiendo, a los hacendado~, que si' 

se opÓnían a sus disposiciones, se nacionalizarían las dos 

terceras partes de sus tie.rras para destinarlas a iridemniz~ 

cienes de guerra, pensiones a las viudas o huérfanos, dé --

las· victimas que 'sucumbieron en las luchas armadas. 

La aportaci6n de_Luis Cabrera se dé!: en 1912, al e~:

presar que la poblaci6n rural debía complementar. su·salario 
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creando un sistema, la explotaci6n agrícola en pequeño, que 

sustituya a las grandes explotaciones de los latifundios con 

la reconstrucción de los ejidos, asimismo liberar a los pue 

blos de la presi6n. econ6mica y política que sobre ellos e--

jerzan las haciendas,. ante cuyos límites se encuentran como 

'prisioneros los poblados proletarios. 

La aportaci6n del CarrancislllO, es de una manera más 

técnica y recoge las aspiraciones de la clase campesina del 

pa!s, sintetizando los prop6sitos del Plan de Ayala del Gene 

ral Zapata: creando una Comisión Nacional Agraria, así como 

una Comisi6n Local en cada una de las entidades de la repG

. blica Y.Comités Particulares en cada una de las poblac~ones 

solicitantes de t·ierra; se facultó a los gobernadores o je-

fes militares, para otorgar posesiones provisionales de las 

tierras reivindicadas o de las tierras dotada~.y de defini6 

un sistema para la tramitaci6n y dictámen. del expediente --
1 

agrario, dictando la Ley del 6 de en~ro de 1916, .que conti~ 

ne la doctrina carrancista, que .conquist6 el apoyo de la -

masa rural y permiti6, al mismo tiempo, la consolidaci6n p~ 

lítica del país y dándole nueva estructura legal a la repú-

blica, 

Con Cárdenas, hasta nuestra fechas, se le ha dado -

nuevo impulso a la reforma agraria,. como son. la simplicidad. 
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en el proceso a las condiciones de dotaci6n, restituci6n a 

los ndcleos de poblaci6n ejidal~ creaci6n de nuevos centros 

de poblaci6n, postulando la necesidad de modernizar ~a agr! 

cultura, para que ~sta disponga de mayor proporci6n.de rie

go y se convierta en una empresa de rendimientos cientifi-

cos, impulsando el desarrollo industrial y proporcionando,

as!, ingresos mayores de la poblaci6n econ6micarnente activa 

del país, que vive en el campo. 



CAPITULO T· E R C E R O 

1,- Fundamentación de la· obra de Ursulo Galván 
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F U N D A M E N T A C I O N D E L A O B R A 

Al yerse Veracruz envuelto en dos procesos, que con 

distintas modalidades se dieron en el resto de la República, 

una, la destrucci6n sistemática de las comunidades agrarias, 

mediante la divisi6n y el despojo de sus tierras, mientras, 

que por el otro lado, se inici6 la explotaci6n de sus recur

sos naturales por grandes terratenientes y empresarios. 

Este panorama cambi6, en el estado de Veracruz, con 

la intervenci6n del l!der agrarista local Ursulo Galván, así 

como co~ el apoyo del Coronel Adalberto Tejeda, quien ocup6 

la gubernatura y prepar6 el'terreno con un posterior floreci 

miento de un movimiento popular, eminentemente agrario, pero 

con ~epercuciones entre los grupos obreros. 

La base de su obra fue, que al ver que el campesino, 

se le concideraba como a .un esclavo de la tierra y ésta, a 

su vez, era propiedad de un amo (Hacendado terrateniente), -

de tal suerte que al separarse de él, tenía que cultivar la 

tierra a medias con el propietario quien le facilitaba los -

avíos o acasill~ndose en las grandes haciendas. 

Galván al ver que el campesino pobre, nunca salía 

de esta triste situaci6n, por quedar siempre endeudado con él 
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dueño, deudas que trascendían a sus hijos y a sus familiares; 

se vi6 en la necesidad de agrupar a los campesinos para lo-

grar sus objetivos. La hegemonía que este alcanzara en Vera 

cruz, en los años posteriores, le permitió desafiar la concen 

traci6n de recursos militares y políticos del gobierno local, 

gracias a la ayuda del Gobernador Adalberto Tejeda. 

Los futuros lideres asimilaron rápidamente, los --·· 

principios anarquistas y socialistas, dando origen al frente 

agrario estatal, que rápidamente adopto una radical ideolo~·

g1a socializante y empez6 a actuar, incluso ·fuera de las fro~ 

teras estatales. De los más bajos escaños, de esta Liga, fu~ 

ron surgiendo cuadros adoctrinados por el Partido Comunista, 

dándole una fuerza y coherencia desconocidas en otras latit~ 
1 

des, pués el poder regional, de los agraristas veracruzanos, 

no emanaba tanto de una éaspide sino de las bases. 

Galván siempre se preocupo por ver salir al campes! 

no de un nivel critico y que as! mismo tuviera lo necesario 

para vivir, una vida pr6spera, que los salvara de esa situa-

ci6n deprimente, que prevaleci6 por mucho tiempo. -También,-

se preocup6 porque se les concedieran tierras, para trabajaE 

las, as! como de rest!tuirselas a los que se les hubiere qu~ 

tado y que se les atendiera de sus demandas de dotación de -

tierras, ya que hubo momentos en que todo parecía definitiva 
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mente perdido para la causa del campesino, pobre y sin tierra, 

originando con esto que, en los años veintes, los campesinos 

veracruzanos. recibieran armas, como defensa ante 1a campañ~ -

sistemática de exterminio, que en contra de sus dirigentes, ~ 

desataron a guardias blancas, teniendo como resultado que Gal 

ván con su grupo de agraristas, visionarios ilusos, pero ins

pirados en una fé ciega en el triunfo de su causa, r.esolvie-

ran dar forma tangible a su réplica, tan audaz como inespera~ 

da, fundando la Liga de Comunidades Agrarias del Estado .. de V~ 

racruz, que tres años más tarde empezara a tener eco en otros 

estados de la República. Tales acontecimientos no fueron el 

resultado de una descisi6n tomada en los niveles superiores, 

sino que las iniciativas oríginales prendieron hasta en los 

más bajos niveles de la organizaci6n, siendo los eampesinos -

participantes concientes en las luchas campales que se susci

taron en todo el estado veracruzano. En su mayoría, los lí

deres surgieron de los estratos populares, tal fue el caso de 

nuestro biografiado y en el pináculo, se situó el propio eje

cutivo localque, si bien, su extracción era de clase media, -

se integro de tal manera, al proceso, que paulatinamente sus

tituyó el apoyo que tenía, entre las máximas autoridades fede 

rales, por el de los campesinos armados y organizados, origi

nando con esto, que los trabajadores veracruzanos, respondie

ran más a los requerimientos de los comités agrarios y los -

sindicatos, que a los detentadores del poder nacional. 
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La Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Vera-

cruz (LCAEV) era la más importante,. s6lo en Veracruz había un 

movimiento agrario que se atrevió a ocupar la tierra. 

En todo el Estado de Veracruz los hacendados inten-

taron desarmar a los peones que había recibido tierras, en --

algunos casos para desplazarlos de sus propiedades recien ad-

quiridas. Los agraristas contestaron ocupando por la fuerza

grandes haciendas, ya que el Estado de Veracruz tenía candi--

cienes propicias para que surgiera un movimiento campesino, -

gracias a su alto nivel educacional y su densidad de pobla---

ci6n,siendo otro hecho favoraple en aquellos años, que fuera-. 

Gobernador del Estado Adalbe7to Tejeda, que no sólo toleró di 

chas movimientos, sino que también los apoyo con la magnifica 

intervención de Galvánr quien organizó a los campesinos en t2 

to el Estado, con la esperanza de que con la ayuda de todos -

los sectores de la poblaci6n,·podfa;llegar a organizarse una-

especie de revolución socialista. 

Dentro del Primer Congreso de la Liga de Comunida--

des Agrarias del Estado de Veracruz, organizado por Ursulo --

Galv~n, el principal propósito fue el de obtener la aplica---

ci6n extricta de las leyes agraristas, obtener influencia po

lítica sin intervenci~n de los partidos políticos, incluyendo 

al Partido Nacional Revolucionario (PNR), a los que no conci-
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deraba suficientemente radicales. 

l¡a campaña para unificar a las comunidades agrarias,, 

dentro de una liga estatal, fué muy difícil. 

En la segunda convenci6n de la Liga de Comunidades, 

Galván representó a la Liga de Veracruz y ah! se dijo, que el 

mayor obstáculo para el desarrollo de la organizaci6n agraria 

la constitufan las persecuciones a los dirigentes campesino~,, 

por parte de las autoridades y los asesinatos de éstos diri--

gentes, por los terrateniente. 

Más tarde, se pres;ent6 la uni1;.icaci6n de las Ligas

de Comunidades Agrarias y por inicfativa de la Liga del Esta

do de Veracruz, Michoacán, Morelos y otros.más, se firma un -

pacto de solidaridad, dando como resultado, la organización -
' 1 

del Primer Congreso Nacional de las Ligas Agrarias, convocado 

por Ursulo Galván y con la ayuda del exgobernador de Veracruz 

Adalberto Tejeda, quien en esa fecha era ya Ministro en el G~ 

binete del Presidente Calles, creándose la Liga Nacional Caro-

pesina, misma que pretendía se cumpliera con los artículos 27 

y 123 Constitucionales, para garant~zar los derechos de los -

campesinos; que se perfeccionara el sistema ejidal y se lé --

complementara con diversas formas de acci6n cooperativa; que-

se aceptara finalmente la socializaci6n de la tierraí y, que-
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como el problema campesino, es de car~cter internacional, 

por lo tanto se aceptar~ la necesidad, de que se unieran, 

las orgaqizaciones campesinas de los diferentes países, en -

torno a los intereses comunes y que se fortaleciera la soli

daridad con todo el proletariado, luchando por la liberación 

contra el sistema· capitalista. 

Galván, el líder m.1s importante del Estado, que 

con la ayuda del gobernador Adalberto Tejeda, asistió en 

1925 a la Primera Conferencia Campesina Internacional con s~ 

de en Moscú, donde llegó a familiarizarse con las nuevas --

ideas y formas, de la tenencia de la tierra en la Unión So-

vi~tica, comparando el derecho agrario sovi~tico, con el. que 

se vivía en aquellos años en M~ico, y, particularmente enfQ 

cándalo en el Estado de Veracruz, buscando con esto, mejorar 

la situación del campesino, misma que pretendió, inclusive, 

mediante levantamientos armados. Comparó la relación.entre 

el trabajo del campesino y el medio donde se proyecta, para 

satisfacer las necesidades primordiales del hombre del campo 

y, consecuentemente, ayudar y cooperar al fortalecimiento 

del país. 

Cabe recalcar que Galván, fu~ un líder con mucha 

visión en cuanto al problema que se suscitaba ya, que siempre 

busco el bienestar del campesinó, fomentando el trabajo agr1 
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cola; el producir para satisfacer sus necesidades y al mismo 

tiempo ·impulsar el progreso general, viendo la gran importa~ 

cia que representaba el campesino, como miembro de la econo-

mía nacional, ya que con su trabajo y su impulso, para prod~ 

cir más y mejorar la tierra que cultivaba, estaba uno de los 

factores de riqueza de nuestro país y es as! como las organ! 

zaciones obreras y campesinas, acabaron adoptando, por ideo-

logía, una mezcla de principios socialistas, anarquistas y ~ 

comunistas. 

Lideres como Galv~n, insisti~ron en que era escen-

cial su organizaci6n de clase, para luego estar en la capaci 

dad de modificar radicalmen~e a toda la sociedad. Se incis-

ti6 en que no estaba lejos el momento, en que los trabajado-

res campesinos, fueran dueños de sus tierras e instrumentos-
' 

de trabajo, en que sus representantes dirigieran a la enti--

dad y al pa1s, y que el orden social suplantaría al capita--

lismo. 

En el cenit de este movimiento se cambió de manera 

esencial, tanto la estructura de la propiedad, como el conte 

nido del sistema político: la entrega de la tierra a los --

pueblos convirtiendo los latifundios en ejidos. 

Los líderes de los trabajadores, se adueñaron de -
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una buena parte de los cargos políticos y administrativos 

más importantes, conio consecuencia de dicho movimiento. 

En síntesis, los procesos sociales, que ocurrían -

en el Estado de Veracruz, eran un reto a los esfuerzos, de -

centralizaci6n ·mi).itar y política, que llevaban a cabo con -

tanto ·empeño las autoridades federales. No s6lo las guerri

llas g.arantizaban una importante autonomía para el movimien

to, sino que hechos concretos y decisivos, como la creaci6n

del partido dominante, no encontraban una acogida entusiasta 

por parte de Galv4n· y los agraristas. El movimiento campesi 

no veracruzano era, por lo ta!lto, .un hecho f~era de los pro

cesos que emprendiera el sistema político. 

En enero de 1929, la Liga Nacional Campesina junto 

con el partido comunista mexicano, la federaci6n de trabaja

dores de Tamaulipas y algunos otros grupos y federaciones, -

crearon el Bloque Obrero Campesino (BUOC), siendo Galván --

electo Presidente para dirigir el mismo, adoptó un programa

radical que incluía la abolición de la forma de gobierno y -

la sustituci6n de la cfünara, el Senado y el gabinete por los 

soviets de los trabajadores y de los campesinos; la naciona

lizaci6n de las industrias, la confiscaci6n total de las pr~ 

piedades de la iglesia, la eliminaci6n de los latifundios; -

la creaci6n,de grupos de defensa i~tegrados por campesinos -
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voluntarios, armados así, como la prohibición del uso de las 

rnej ores tierras agrícolas para la ganadería, en si, ·1os re-

presentan tes obtuvieron el.control, dando por resultado la -

divisi6n de' la Liga Nacional Campesina (LNC) : un grupo si--

gui6 al partido comunista (PC), otro se uni6 al partido Na-

cion~l Revolucionario (PNR); pero la abrumadora mayoría si-

gui6 al líder Ursulo Galván que continu6 como presidente de

una liga independiente hasta que murió repentinamente. Dan

do como nacimiento más tarde a la Liga Nacional Campesina --

"Urf'.ulo Galván" que proclamaba el no tornar parte en las·acti

vidades políticas. 
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RESULTADO DE SU OBRA 

Se tiene la formaci6n de la Liga de Comunidades 

Agrarias del Estado de Veracruz (LCAEV) , misma que fue la 

culminaci6n de los esfuerzos organizativos de Ursulo Galván, 

liga que, probablemente, era la más importante de la época,

la cual poco a poco se fué extendiendo por todos los excantQ 

nes del Estado y sobre todo, se radicaliz6. En su primer -

congreso en el año de 1924, se definieron sus objetivos, si-

. guiendo de cerca.la línea del Partido Comunista, objetivos -

que fueron en su principio muy m~derados, la cual se propuso, 

como meta, abolir la pequeña y gran propiedad y la explota-

ci6n colectiva de la tierra y s6lo había un medio para lo--

grarlo, él cual era la revolución armada del proletariado. 

La liga encabezada por Galván, inici6 una campaña

en varios estados de la República, con el fin de crear una -

organizaci6n campesina Nacional y después, de una prepara--

ci6n del Líder veracruzano, en 1925, se celebró un pacto en·

tre varias asociaciones, la que dió nacimiento a la Liga Na

cional Campesina(LNC), que se formó por 12 ligas estatales,

teniendo un arraigo muy s6lido en el estado de Veracruz. 

Dando origen al Bloque Unitario de Obreros y Camp~ 

sinos (BUOC), nombrando como Presidente a Ursulo Galván, se-
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par~ndose, al poco tiempo del Partido Comunista (PC) y mant~ 

niendo su movimiento muy apartado de dicho partido, lo cual · 

di6 como resultado, que en una asamblea secreta, celebrada -

en los locaies de la Liga Nacional Campesina, se le juzgara

como traidor a los Trabajadores mexicanos, planteándose con

esto su expulsi6n, lo cual tuvo como consecuencia la divi--

si6n de la Liga Nacional Campesina, haciéndose pública la -

ruptura con el Bloque Unitario de Obreros y Campesinos (BUOC) 

y obviamente con el Partido Comunista. El rompimien~o fue,

dentro de Veracruz, un factor de fortalecimiento, estrechán

dose cada vez la amistad entre Galván y Tejeda, con lo cual

se empezaron a adueñar algunos líderes de las Ligas de dive~ 

sos cargos políticos estata~es. 

Lo primero que hicieron los a·graristas veracruza-·

nos, al romper con el Partido Comunista (PC), fué crear un -

comité de asuntos políticos, dentro de la Liga de Comunida-

des Agrarias del Estado de Veracruz (LCAEV), integrado por -

los diputados locales, inici~ndose con la intervención del -

maestro y político, quien encabez6 la lista de los aspiran-

tes, preparando su campaña, para lograr la presidencia Muni

cipal del Puerto de Veracruz. Su meta no era fácil, ya que

en esa ciudad se concentraba un gran número de comerciantes

y propietarios que votarían en su contra. El presidente de-

la Liga Nacional Campesina (LNci cre6 entonces, el Partido -
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Unificador Veracruzano para apo~·ar y fortificar su candida

tura. La Liga, que aan no era muy fuerte en algunas zonas 

del Estado de Veracruz, decidi6 concentrar sus esfuerzos en 

diversas zonas estrat~gicas. 

El extraordinario interes que los agraristas ver~ 

cruzanos mostraron por las directivas municipales, era el r~ 

sultado de la importancia que llegaron a tener, durante la -

segunda administraci6n de General Adalberto Tejeda. Durante 

estos años los entonces llamados ayuntamientos libres, fue· -

ron la base ejecutora de las doctrinas, tanto de la liga co-

Il"O del gobernador. 

Los agraristas lograron también, influir decisiva-

mente en la forma de impartir justicia, dentro de los pro---

píos municipfos. En esa ocasi6n, al igual que dos años an--
' ' tes de la campaña de Gcilván ; la Liga de .comunidades Agrarias' 

del Estado de Veracruz se uni6 con grupos obreros¡ contando 

los agraristas con el apoyo mayoritario del cuerpo legislat! 

vo estatal, apoyando a sus cuerpos guerrilleros y a sus aut~ 

ridades municipales, modificando la legislaci6n en casos en 

que no fue posible adecuar las leyes federales, en beneficio 

de· los campesinos. 

Posteriormente y dada la importancia del negocia-
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dor, a nadie sorprendi6, que el fiel de la balanza, se incli

nara en favor de los penerrist~s, quedando electos para Sena-. 
dores entre otros Ursulo Galván, quien tenía como suplente a-

Manlio Flablo Altamirano. 

Entre otras cosas, Galván había intentado superar -

las disgregaciones políticas, creando el Partido Unificador -

Veracruzano, pero la unificaci6n parecía inalcanzable, ya que 

los veracruzanos se encontraban divididos entre el p~rtido V~ 

racruzano Socialista de Obreros y Campesinos y la alían.za. de-

partidos veracruzanos, las instituciones partidarias aún est~ 

ban lejos de consolidarse y el único elemento unificador era-

Adalberto Tejeda. 

El caso más notorio fué consecuencia del Sexto Con-

greso de la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Vera--

cruz (LCAEV) , ya que para entonces la liga era suficientemen-

te fuerte, como para atraer a líderes nacionales, a discutir-

problemas comunes; asistiendo a este congreso varios goberna

dores. 

Durante los años de apogeo del agrarismo veracruza-

no, con Galván.se efectu6 una reforma notable a la·estructura 

de la propiedad rastica, además de proponerse crear un banco-

estatal, fundar una escuela agrícola, intensificar la irriga-
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ción y fomentar las cooperativas y las pequeñas industrias.-

Su programa de reformas giraba al rededor de los problemas -

agrarios y aQn así su ~nfasis no se encontraba solamente en

la distribución de la tierra, sino en una reforma integral,-

ya que también abarcaba el desarrollo de instituciones credi 

ticias y educativas, a la vez que se impulsaba la infraes--

tructur'1 e,n lo referente a maquinaria, obras de comunicación 

e irrigación. 

La Liga perdió mucho tiempo tratando de pacificar

a los sublevados y definiendo su relaci6n con los comunistas, 

pero aan con estos contratiempos, en el año de 1929, se imp~ 

so una marca nunca antes log~ada en la dotaci6n y restitu--

ci6n de tierras a los pueblos, con lo cual, las organizacio-

nes agrarias, fueron ganando la confianza de los campesinos, 

quienes elevaron enormemente el número de peticiones, enfr9!! . 
tándose este reparto a la oposici6n de los terratenientes, -

pero las reformas a la propiedad se propiciaron por todos --

los medios legales y en esta tarea, los agraristas en el po

der legislativo, respondieron favorablemente, a iniciativa -

de Galván, expidiendo la ley número 208, que había sido ela

borada por él mismo, para clarificar la Ley Federal de Tie--

rras Ociosas . 

. En ayuda de Galván, el régimen de Tejeda se preoc~ 
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p6 por establecer cooperativas de obreros y campesinos, sur-

giendo originalmente esta idea del Quinto Congreso de la Li

ga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz de 1929, -

en donde se·cre6 la Sociedad Cooperativa Central. Las célu

las de este organismo eran los comités agrarios de ejidata-

rios que ten!an derecho a un préstamo de $ 50,000.00, pero a 

fin de cuentas, las cooperativas no tuvieron ~xito, debido a 

la obstrucción política que encontraban en el mismo estado,

la falta de capital y la ignorancia aunada a desconfianza de 

los campesinos. 

Con todos estos hechos, el agrarismo se hab!a for

talecido capitaneado por lo.s veracruzanos y a la cabeza, Ur

sulo Galván, los cuales entretejieron una trama de intereses 

· para salvar la reforma agraria. 

El 15 de febrero de 1930, cuatrocientos delegados

de todo el pa!s, inauguraron la Quinta asamblea Ordinaria de 

la Liga Nacional Campesina, dentro de la cual, se encontraba 

en la Presidencia Ursulo Galván, pero la presi6n por arreba

tar la Direcci6n al l!der era tan evidente, que se vi6 obli

gado a moderar sus pronunciamientos ideol6gicos y, en cambio 

di6 a sus intervenciones un tono notablemente conciliador. Y 

en esta ocasión, las ambiciosas metas por construir el socie 

lismo, no fueron el c~ntro de su elocuci6n e hizo incápié en 
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proposiciones concretas, basadas p.rincipalmente en experien-

cias veracruzanas, el l!der y Presidente de la Liga Nacional 

Campesina inaugur6 la sesión, refiriendose al descontento --

que se sentía en todo México, ésto debido a la lentitud con-

que avanzaba la reforma agraria, de la cual responsabiliz6 -

al órgano ejecutivo del programa ejidal, de la Comisi6n Na-

cional Agraria, proponiendo modificar radicalmente la estru~ 

tura de este órgano, mediante la incorporación de represen--

tantes campesinos de cada estado y la supresi6n de sus fili~ 

les estatales y mediante tales cambios, se reducirían y s.im-

plificar!an, los trámites que las congregaciones campesinas-. 

deberían seguir, para obtener la dotaci6n o restitución de -

terrenos. 

Galván intentó también recuperaf una vieja bandera 

de la revolución: Dar tierra a todos los ~ue la necesitaban, 
! 

o sea incluir a los peones acasillados dentro de los benefi-

ciarios del programa ejidal, también demandó, que las ampli~ 

cienes ejidales pudieran solicitarse, inmediatamente después 

del fallo dotatorio, y no diez años más tarde corno marcaba -

la ley. Por último, insistió en la necesidad del Estado in-

terventor, al pedir un intenso sistema cooperativo, eliminag 

do intermediarios monopolistas, al auspiciar la relación di-

recta entre el productor y el consumidor y cre~ndo fuertes -

instituciones crediticias para el campesino. 
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En un intento de buscar aliados, la dirección pro

puso convocar a un magno congreso, que reuniera a todos los 

elementos del pa1s, incluídos los urbanos. 

Galván pretend1a hacer fracasar la quint.a conven--

ci6n en virtud de los muchos ataques que se le hicieron, pero 

inmediatamente después, de que la asamblea se di6 cuenta de -

la maniobra, se acordó darle un plazo perentorio, el cual no

pasaría de una hora, en· la que si no se presentaba Galván y -

su camarilla, se procedería a nombrar una nueva directiva,. en 

contrándose Galván a su regreso, con extraordinarias dificul

tades externas, con que se toparon los directivos veracruza-

nos al intentar regresar a lµ asamblea, colocando para ello -

las autoridades una gran cantidad de policías alrededor del -

palacio de Bellas Artes y después de ser frustrado su esfuer.

zo por volver a asumir la dirección del congreso, Galván y su 

comitiva decidieron dirigirse a la Secretaría de Gobernaci6n

para arreglar el asunto, pero sólo lograron enterarse de que

ya había sido elegida una nueva mesa directiva. Con disgusto 

el 11der se retiro de lo que restaba de la convención, con el 

fin de que los participantes abandonasen por sí mismos a los

del Partido Nacional Revolucionario. 

Los veracruzanos de Galván fueron acusados entonces, 

por todas las facciones, señalándoles como traidores a la cau 
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sa comunista. De aquí que a cu~tro escasos a6os de su crea-

ci6n, la Liga Nacional Campesina quedara dividida en tres se~ 

ciones y entre ellas, la mayoritaria que permaneci6 fiel a --
1 

Galván, sin embargo las otras dos facciones jamás constituye-

ron un gran peligro para los agraristas veracruzanos, que si

guieron conservando la lealtad mayoritaria de los campesinos-

organizados. 

La Liga Nacional Campesina, se di6 cuenta de los e~ 

fuerzas de la otra ala agrarista , por formar su propia orga-

nizaci6n campesina, como consecuencia los dirigentes jarochos 

trataron de evitar nuevas esc~siones, buscando la cooperaci6n 

del ala moderada, sugiriendo la posibilidad de formar una cen 

tral campesina Gnicá, que agrupase a todas las ligas estata--

les existentes, asf como a organizaciones de trabajadores afi 

nes. 

La Liga Nacional Campesina había sido escindida va-

rías veces, y para entonces, sus posibilidades ya eran muy r~ 

ducidas y su objetivo los llevó a su etapa original: Se vol-

verían a formar organizaciones campesinas en los diversos es-

tados del país, lanzando sus dirigentes una activa campaña a-

lo largo y ancho del país, promoviendo la unificación de las-

ligas campesinas e inclusive, se dieron a celebrar congresos-

estatales de donde habrían de salir los delegados a la próxi-
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ma convenci6n nacional, la cual tuvo que ser continuada por -

los seguidores de Galván en virtud de que ~ste falleci6 en el 

mes de junio de 1930. 
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PROFUSION D E I O E A S 

Al iniciarse la cuarta década de este siglo, la ·-

vida del pa!s pod!a conciderarse eminentemente agraria, ya 

que las actividades agr1colas constituían el sector economi 

co m4s importante, a pesar de que la explotaci6n agrícola -

sufría graves deficiencias, tales corno la excesiva concen-

traci6n de los recursos, la. inadecuada distribuci6n de la 

poblaci6n en relaci6n a la tierra, la. ineficiencia de los -

sistemas de transporte y comunicaci6n, as! como la falta de 

riego y tecnología moderna. 

México era un país rural, por ende, pobre, duran-

te los años treintas, época en la que en Veracruz, el carnp!· 

sino adquiría un poder pol!tico, que le permitiría. intentar 

el cambio 7de la estructura de la propiedad, en el resto del 

pa!s ocurría lo contrario. 

Desde el inicio de la revoluci6n, las ideas pare-

cen dividirse en dos grandes tendencias, por lo que se re-

fiere al problema de la tierra. Estas discrepancias ideal~ 

gicas dificultaban la unidad de la clase política, sin em

bargo, se cuidaban de no llegar al conflicto: por consi--

guiente, unos abogaban por un estado interventos, que ofre~ 

ciera, la ayuda necesaria, a aquellos agricultores, capaces 

~~ 
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de llevar al pais a un rápido desarrollo capitalista. Por -

lo tanto el factor esencial de la prosperidad de la agricul

tura deber1a recaer en la iniciativa privada. 

Esta forma de enfocar los problemas agrarios fué 

adoptada por la mayor!a de quienes tenían la responsabilid! 

des de diseñar las políticas generales del pais. Pero adn 

quedaba otra corriente ideol6gica, la de los agraristas; por 

principio de cuentas., carecía de una organizaci6n que repre

sentara su postura c.on coherencia. Más que un grupo 'pol1ti-:

co clar~ente ·delim~tado, se trataba de ciertos personajes -

que, con mayor o rnenor aplomo, se oponían· a. la. manera. de ·re

solver los problemas derivados del ~s amplio sector del ~-~ 

pa!s, el rural. Su refugio fue la relativa independencia de 

que alín pod!an gozar en algunos estados. Fue ahí donde ani

dó y se hizo fuerte la corriente en favor del ejido y del -

problema original', de aquellos campesinos que salieron a co!!! 

batir en la revoluci6n con una bandera agrarista. 

Estos fueron los baluartes, que dieron origen a los 

lideres, que estaban convencidos de que, tanto los proble~~

mas, campesinos como los de la agricultu~a, s6lo se resolve

rían en profundidad, a trav~s de una intensa redistribuci6n 

de la propiedad en favor de los pueblos; y, es as!, como la 

fuerza pol itica de las organizaciones campesinas y .el alean-
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ce del reparto agrario y en la profundidad ideol6gica de los 

actores, fué en Veracruz, con Ursulo Galván y el apoyo de -

Adalberto Tejeda, donde el agrarismo encontro su más radical 

expresión durante esta época. 

Tanto .por principios ideológicos, corno por acre-

centar su poder, los l!deres jarochos fueron extendiendo sus 

actividades hacia el medio rural, donde los campesinos, ha-

b1an venido demostrando su inconformidad por los despojos de 

tierras de que hab!an·sido objeto, así como por las rentas -

que.se ve!an obligados a pagar p9r trabajarlas; habiendo SU!:, 

gido d~biles y exporádicas agrupaciones agrarias con el ex-

elusivo fin de lograr la restituci6n o dotaci6n de tierras. 

Y es hasta los inicios de los años veintes, al -

quedar en el mando local el Coronel Adalberto Tejeda, el pa

norama cambia en favor de los trabajadores del campo y la -

QÍUdad. Fué entonces, cuando se sentaron la.s bases para el

florecimiento d~ un movimiento popular agrario, extendiéndo

se y· unificando los comités agrarios., dando como resultado-· 

que las uniones, los sindicatos obreros y el partido comuni~ 

ta, pudieron tr~bajar en un ambiente favorable. En síntesis 

entre los añOG 1920-1928 la organización política de los tr! 

bajadores se fué extendiendo a todos los centros de trabajo 

en el estado. 
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Dentro de las figuras importantes, en el Estado -

de Veracruz, se cuenta con la intervenci6n de Ursulo Galván, 

que con el apoyo del ejecutivo local, aunado a la intensa P2 

litizaci6n d.e los intelectuales y trabajadores veracruzanos, 

permiti6 que se estableciera el centro de actividad del par

tido comunista, mismo que di6 origen a los líderes del prol~ 

tariado. Galv~n descuido sus trabajos políticos con los tra 

bajadores petroleros, para volcarse hacia los campesinos, -

formando una campaña sistern~tica de organizaci6n carn~sina -

a lo largo y ancho del estado, extrechando. las relaoiones -

entre los pocos comités campesinos ya existentes, para luego 

fundar nuevos centros de solicitud de tierras. 

Corno era de esperarse estas actividades encontra

ron fuerte oposici6n entre los terratenientes, y los choques 

menudearon, por ejemplo; los sindicalistas, encabezados por

el propio Ursulo Galván, fueron encarcelados recuperando su

libertad gracias a la acci6n del sindicato y del mismo gobe~ 

nador que los apoyaba. 

No es de extrañar la actitud del ejecutivo local, 

ya que era uno de los rn~s interesados en formar la central -

única del campesinado veracruzano, Tej~da mando llamar a Gal 

ván para discutir la forrnaci6n de una liga campesina estatal, 

surgiendo así una alianza política formidable compuesta por~-
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el gober~ador y el principal líder agrario, y que ser!a la -

pieza dominante en la escena política veracruzana en los --

años siguientes; Ursulo Galván, complemento su base pol!tica 

con el elemento fundamental: la fuerza de las armas; pero la 

decisidn de máyor importancia la hizo, cuando, por conducto _ 

de la organizacidn agraria, empez6 a entregar armas a los c~ 

mités .agrarios, constituidos para solicitar la restituci6n o 

dotacidn de tierras. Ah!, creo a la liga de Comunidades 

Agrarias del Estado de Veracruz, dominando los representan-

tes de la regi6n central, al frente de Galván. 

Todavta en 1924, se continuaba organizando guerri-

llas, para acabar con los remanentes delahuertistas, aprove

chando la ocasi6n de negociar, de que los campesinos no fue

ran desarmados, al dejar de requerirse sus servicios. Una -

vez que Galván regresd de Moscú, en donde hab!a asistido a -

un congreso agrario, el ideal de la liga, era la abolici6n 

de la pequeña y gran propiedad, así como la explotaci6n ce-

lectiva de la tierra. Para lograrlo, solo había un medio po

sible y era la revoluci6n armada del proletariado. 

No fueron estos todos los avances políticos, sino 

que la liga, inicio una campaña en varios estados de la repQ 

blica, para crear una organización campesina nacional, que -

diera origen, en 1926• a la Liga Nacional Campesina. 
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' Para 1928, el movimiento agrario se babi.a· consoli 
'.'" -

dado y, por primera vez pudo hacer frente a su tradicional -

enemigo: los hacendados y esto ocur.ri6 cuando Tejeda asumio 

por segunda .vez el· mando estatal, que abarco: de diciembre de 

1928 a diciembre de 1932, conociéndose corno la época dorada 

del agrarismo. 

Este grupo de líderes, excepcionalmente capaces, 

lograron organizar a los campesinos en la mayor parte del e~ 

tado, llevando a la. organizaci6n, a adoptar una linea ideol~ 

gic'a radical, es .decir, socialista, extepdiendo su influencia 

en diversos estados de la repíblica. 

· La movilizaci6n y la concientizaci6n de las clases 

populares, el afianzamiento político de las organizaciones .o

breras y campesinas, 'el hecho de que sus líderes empezaron a 

ocupar,. tanto los cargos municipales y los puestos legislati

vos locales, así como la directiva del Partido Nacional Revo-

lucionario estatal, constituyeron uno de los razgos más dest~ 

cados del líder agrarista. 

En el momento en que Tejeda vo1vi6 a asumir la go-- . 

bernatura, la tenci6n entre el gobierno federal y el partido 

comunista, estaba a punto de estallar. En Veracruz, donde el 

movimiento agrario babia logrado consolidar ya una potente ºE 
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ganizaci6n, los agraristas impulsados por sus ideas respondi~ 

ron vivamente, en contra de Calles y de sus planes políticos

inmediatos; es decir, en contra del partido nacional revolu-

cionario. 

En diciembre, la liga nacional campesina, en cola

boraci6n con el partido comunista, lanz6 un manifiesto acusa~ 

do a Calles de reaccionario y propusieron que se creara una -

agrupaci6n que se opusiera a sus proyectos políticos y, ya p~ 

ra enero de 1929 la Liga sesionaba, en la Ciudad de México, -

para tomar la ofensiva. 

Representantes, de la clase campesina y obrera, -

propusieron postulados que incluían una profunda redistribu-

ci6n del poder, entre las diversas clases sociales. 

En cuanto a su programa agrario, trataban de form~ 

lar uno que atrajera a grupos desparramados en todo el país.

Se pedía la disolución de los latifundios y la entrega de ti~ 

rras a los campesinos carentes de ellas, se señalaba que esta 

podía ser comunal o parcelaria, según lo solicitase el pueblo 

dotado o restituido de terrenos. 

Lo más importante del congreso, para los comunis-

tas veracruzanos, fué la formaci6n de un partido político: el 
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Bloque Unitario de Obreros y Campesinos(BUOC). La mesa di

rectiva mostraba claramente su hegemonía: Como presidente -

estaba el propio Ursulo Galván, el primer acto de la coali

ci6n fué ambiciosa y consistía, en la designaci6n de su ca~ 

didato para la contienda presidencial, como un pronunciamieQ 

·.to pol1tico, frente a la creaci6n del. partido Nacional Revo

lucionario· y, para proporcionar una alternativa para los ca~ 

pesinos, ante el dominio callista. La relación entre Galván 

y q'ejeda se hizo cada vez más estrecha y fructífera.' Los l,! 

deres de esta liga, empezaron a adueñarse de los diversos -

cargos políticos estatales y la organización, en su conjunto, 

apoyada por sus cuerpos guerrilleros, impulsaron cada vez -

m~s decididamente la reforma agraria , forzando a los latifun 

distas a aceptar las decisiones de restituci6n o dotación de 

terrenos, inclusive, investigaban invasiones de tierras. 

Así mismo, cooperaban con las autoridades municipales en si

tuaciones más específicas, como la persecución de bandidos y 

rebeldes, implantaron la política antireligiosa del gobierno 

estatal y efectuaron campañas en contra del abigeato y·el con 

trabando. 

Los rumores de que tanto Tejeda como Galván, re-

chazaron cargos politices de primera importancia, dentro del 

Partido Nacional RPvolucionario o el Gobierno Federal, fueron 

muy frecuentes en los primeros meses de 1929, teniendo mucho 
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cuidado de no oponerse activamente. 

Este apoyo mutuo de las autoridades centrales y -

las organizaciones y dirigentes veracruzanos, no borr6 las -

serias diferencias ideol6gicas en aquella ~poca, siendo pre

miada la política de cooperación con el ~obierno federal. 

El programa agrario aprobado, era una mera sínte-

sis de la ideología, consistía en poblar al país, con agricu! 

tares capaces de manejar sus propios terrenos, la clase ru-

ral más desvalida del pueblo y rancherías debería continuar

e! r.eparto de tierra, hasta que el patrimonio rural satisf~ 

ciera sus necesidades, convi~tiéndose la reforma agraria en

un hecho de justicia, as! como en el primer paso hacia la p~ 

aueña propiedad rural: otro ideal, era una política agraria

basada única y exclusivamente en la eiidalizaci6n del país,

siendo los ejidos colectivos y las cooperativas, las forrnas

id6neas, para mejorar la producci6n.agrícola y el nivel de -

vida. de los campesinos, constituyendo, para la liga de comu·· 

nidades agrarias del Estado, el primer paso en la construc--

. ci6n de un México nuevo. Este objetivo, se logro original-

mente y, de manera primordial, a través· de organizar y· movi

lizar a los sectores populares. Las agrupaciones, de obre-

ros y campesinos, no fueron s6lo elementos de apoyo para el

gobernador, por el contrario, sus líderes, en su mayoría su_!: 
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gidos genuinamente ~e las bases, empezaron a ocupar los car

gos políticos de la entidad. 

Gracias ·a la intervención de los •líderes agrarios

veracruzanos, se rompió más tarde con la línea del partido -

comunista, esto significó acabar con aquella idea de absten

ción propia de los partidos burgueses, iniciando así una ver 

dadera transforrnaci6n el sistema del poder local. Tras la -

repentina e inesperada muerte de Galván en 1930, su ~igura -

se convirtió en el centro impulsor del agrarismo. 
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e O.Ne L u s I. o NE s 

I.- La destrucci6n de la comunidad agraria y el -

despojo de tierras a que fueron sometidos los campesinos y 

la explotaci6n modernizada de sus recursos na.turales, con~ 
1 

· tituy6 el .factor princ,ipal de movimientos .ag_raristas en -

contra de los terratenientes. 

II.- La explotación del campesino y la profunda -

depresión del agrarismo nacional en esos años, fué captada 

por el poderío norteamericano y· aprovechó la situación cr1 

tica que se vivía para que dl.chas tensiones no dañaran a -

la eco~om1a de su país. 

III-: Las pretenciones de los movimientos campes! 

nos así como de las ligas campesinas, dieron origen a la -

creaci6n de una Qentral: Uri.ica de. Campesinos, la Liga Naci9 

z:¡al Campesina, que por primera.vez, contaba con el pleno· 

apoyo del gobierno. 

IV.- Los intereses poHticos restarían fuerza a -

la lucha unificada de los campesinos por la reivindicación 

de sus derechos, dando con ello lugar a que surgieran ----

otros·organos que como bandera esgrimieran un mayor respa! 

do a la lucha agraria. 
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V.- Galván estuvo influenciado por ideas sociali~ 

tas y embriones de frentes campesinos que se mantuvieron -

unidos y avocados a la consecuci6n de metas de gran alcance. 

Siendo que el Estado de Veracruz, se había convertido en un 

centro de radicalismo ideol6gico y en donde pudieron pren-

der las ideas sociales más extravagantes de la ~poca, asimi 

lando los l!deres rápidamente los principios anarquistas y 

socialistas. 

VI.- Ayud6 para un posterior florecimiento de un 

movimiento popular, eminentemente agrario pero con reperc~ 

siones incluso entre lo& grupos obreros. 

VII.- Del 6nalisis de las bases ideol6gicas so-

cialistas de Galván, se aprecia un desarrollo que no plan

tea una perspectiva que permita asegurar la reivindicaci6n 

de los derechos campesinos, en beneficio propio y de la s2 

ciedad, lo cual pensamos se logrará adoptando otras medi-

das que generen un mayor respaldo al trabajador de la tie-

rra. 

VIII.- Con Galván se propici6 un cambio en la in

fraestructura ejidal y se benefició a todo el campesino de~ 

poseido en virtud de que las modificaciones a la propiedad 

siguieron al cambio pol!tico, ya que un buen número de ha--
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ciendas fueron convertidad con celeridad en ejidos, iniciag 

dose. as! un programa de expropiaci6n de predios urbanos. 

IX.- Por último los lideres como Galván, hicieron 

.incapié en que era esencial su organizaci6n de clases para 

estar en capacidad para modificar a totla la sociedad. 
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