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En la historia de la Revoluci6n Mexicana y de su eta pa posterior, el 
Constitucionalismo, se han abordado distintos temas, entre ellos el de la 
concentraci6n de poder como un factor determinante en la reconstrucci6n de 
la vida politica. Sin embargo, poco se ha analizado el papel que tuvieron los 
gobernadores dentro del esquema federalista de distribuci6n de facultades en 
ese proceso centralizador. Dado el amplio espectro geografico de Mexico, 
seria importante valorar los acontecimientos de los ambitos regionales, siendo 
uno de ellos la sucesi6n de las gubernaturas una pieza clave en la lenta 
institucionalizaci6n del poder. 

En esos afios hubo sucesos que fueron distintivos en la estructuraci6n del 
poder del Estado nacional, tanto en el nivel del pais como del nivel local. Una 
de las principales caracteristicas del nuevo orden es el haber surgido de un 
proceso revolucionario, esto es, que no solo se transforman la legalidad 
preexistente, las estructuras de clase y las ideologias dominantes sino que el 
grupo triunfante, para preservar su presencia, aplica la fuerza en nombre del 
consenso popular y la legitimidad (Sckocpol). 1 Otro importante rasgo fue el 
caudillismo de nuevo tipo como medio para asegurar la unidad nacional y la 
estabilidad politica (Medin: 14). 

En el estado de Hidalgo, cuyo territorio forma parte de la zona central del 
pais, colindante con la ciudad de Mexico, tuvieron lugar, entre 1917 y 1925, 
dos elecciones de gobernador en las que se generaron las bases formativas y 
los lineamientos del poder politico que, derivados de su estructura nacional, 
adquirieron, por sus caracteristicas y actores propios, perfiles y una fisonomia 
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peculiar en el nivel local. En ellas se muestra que el asentamiento de la elite 
politica local fue determinado por los acontecimientos nacionales, pero 
tambien las condiciones y el entorno de la entidad produjeron variaciones que 
permiten detectar hechos de ruptura y continuidad de las relaciones entre los 
estados y la federacion y el rol que jugaron las elecciones y el sufragio en la 
legitimidad del nuevo regimen. 

Algunos rasgos distintivos de ese periodo fueron los siguientes: 

(i) La centralizacion del poder nacional sobre los poderes 
locales2 fue una solucion al problema de las tendencias 
centrifugas, estableciendo mecanismos de relacion unicos y 
verticales con las regiones y las entidades federativas , y 
despojando de significado al federalismo y a la autonomia 
naciente (Meyer, 1994; Merino; Alvarado) al subordinar a las 
entidades federativas y a los municipios dentro de la esfera de 
intereses del centro politico nacional. Mientras Venustiano 
Carranza, en medio de la dispersion de fuerzas, centralizaba el 
poder a traves del caudillismo, controlando las posiciones 
politicas, Obregon movilizaba por su parte el apoyo de los 
sectores campesinos y obreros en su favor (Medin: 15). 

(ii) La primacia del presidencialismo reafirmo la presencia del 
'hombre fuerte' en un ambito constitucional, ante la dispersion 
de liderazgos y fragmentacion de fuerzas politicas, concentran
do en el ejecutivo atribuciones y competencias de otros poderes, 
y al mismo tiempo estableciendo alianzas con grupos de poder 
local con los que se pactaron coaliciones de intereses mutuos. En 
la escala local, el gobernador se convirtio en la figura principal, 
con poderes formales e informales. 

(iii) Si bien la lucha faccional entre elites y grupos politicos se 
convirtio en uno de los medios privilegiados para acceder al 
poder y dirimir los conflictos, el establecimiento del sufragio 
universal masculino, bajo el influjo de la Constitucion de 1917, 
trajo nuevas condiciones de participacion politica; la paulatina 
intervencion del electorado, el nacimiento de las maquinarias 
politicas precedente de los partidos, el gradual y controlado 
ejercicio de la ciudadania, del 'voto indirecto' al voto efectivo y 
secreto, fueron los ingredientes que muestran el transito de lo 
tradicional a lo moderno en el nuevo regimen. 3 
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(iv) Los partidos politicos en este periodo fueron coaliciones de 
intereses agrupadas en torno a lideres y caudillos nacionales que 
se vertebraban con grupos de poder local, caudillos posrevolu
cionarios, caciques y politicos emergentes (Garrido: 49). 
Tambien es cierto que tales organizaciones no hubieran 
funcionado sin los Circulos y Clubes politicos existentes en 
pueblos y ciudades, que constituian formas de sociabilidad y 
participaci6n politica con una durabilidad y fines mas o menos 
permanentes. 4 
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1. Nicolas Flores: de la inestabilidad a la dificil instauracion del 
Constitucionalismo, 1917-1920 

Una vez que Venustiano Carranza, primer jefe revolucionario y constitu
cionalista, en un periodo corto y contundente logra impulsar reforrnas a la 
Constituci6n en materia electoral, convocar en febrero de 1917 a elecciones 
presidenciales y legislativas, participar en ellas como candidato presidencial 
imico y sin oposici6n el 11 de marzo y asumir el poder el 1 de mayo del mismo 
afio,5 se inaugura una etapa en la que el grupo triunfante de la Revoluci6n 
Mexicana conducira el pais de la inestabilidad al orden constitucional. 

Nicolas Flores Rubio, originario de la localidad de Pisaflores al noroeste 
del estado, lider agrarista, antiporfirista y de cufio maderista incorporado al 
carrancismo, se convertira en el responsable de conducir a Hidalgo, en su 
caracter de "primer jefe constitucionalista", de un regimen politico a otro en 
la entidad. Else encargara de materializar la forma local de estructuraci6n del 
poder que se implanta a nivel nacional. 

En plena actividad legislativa y politica que vivia el pais, elaborando 
decretos, articulando alianzas con las diversas facciones triunfantes o 
apaciguando los levantamientos armados que aim permanecian, Nicolas 
Flores renuncia el 5 de enero de 1917 al puesto que mantenia de facto como 
"Gobernador y comandante militar del estado de Hidalgo" desde 1914.6 El 
objetivo era incorporarse a la campafia presidencial de Venustiano Carranza 
e impulsar su propia candidatura, legal y constitucional, a la gubernatura de 
esta entidad. 

Pero antes se habia encargado de formar la estructura de autoridad basica 
del nuevo regimen: las autoridades municipales. En 1916 -"en USO de mis 
facultades extraordinarias de que me hallo investido"- el general Flores 
convoc6 a elecciones municipales, basandose en un decreto administrativo 
emitido por el --<lado que la legislatura estaba disuelta- que reformaba la ley 
organica electoral de 1894. 7 

Estas reformas, que se aplicaron "por es ta so la vez", dan cuenta de la 
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intencionalidad de formar las bases iniciales del poder. Es decir, en estas 
elecciones se mantuvo el "voto delegado", de caracter indirecto, en el que los 
votantes nombraban con su voto a "electores", quienes tenian libertad de 
elecci6n directa sobre los candidatos.8 Ademas, se legalizaron las Juntas 
Municipales, que actuaban de facto en lugar de la asamblea municipal para 
realizar las funciones de instalaci6n, c6mputo y verificaci6n de las elecciones, 
instancias que ya se encontraban en manos de la facci6n triunfante de la 
Revoluci6n. 

Estas elecciones municipales del 7 de septiembre de 1916 fueron fuente 
originaria de poder legal que benefici6 al gobiemo de tumo, pero que despoj6 
de importancia tanto a la incorporaci6n al voto de nuevos sectores sociales 
como al municipio. Es decir, el grupo revolucionario utiliz6 las mismas 
practicas y tendencias del antiguo regimen para fundar SU propio poder. 9 A 
tal grado que, segun informe oficial, de 72 municipios 67 estaban bajo control 
y, un aiio despues, unicamente el municipio de San Felipe Orizatlan no estaba 
dominado. 10 

La primera eleccion de gobernador en el periodo constitucional 

El plato fuerte del proceso legitimador del grupo revolucionario fue, sin 
embargo, la elecci6n de gobernador, que se realizaba en el marco del proyecto 
carrancista de crear las estructuras de autoridad nacional y local y de 
instrumentar su programa politico. 

En este contexto, Venustiano Carranza, aun sin tomar posesi6n, mas como 
"Primer Jefe del Ejercito Constitucionalista" que como presidente electo, 
lanz6 un decreto (26 de mayo de 1917) que convocaba a renovar los poderes 
locales, principalmente gobernador y diputados locales. Ambas serian 
elecciones fundacionales del nuevo orden. Por consiguiente, se facult6 a los 
gobernadores de los estados "para hacer en las leyes locales las modifica
ciones necesarias para que se cumplan debidamente las disposiciones", es 
decir, hacer una elecci6n hecha a medida. 

A su vez, el gobemador provisional emiti6 tres decretos el 9 de abril de 
1917: en el primero se amplia el numero de distritos locales de 11 a 16; en otro 
se dispone el caracter constituyente de la legislatura por elegir y el tercero 
seiiala varias disposiciones politico-electorales que tienen un sello induda
blemente constitucionalista. Por primera vez se reconoce el voto directo y 
popular y, por otra parte, los presidentes municipales quedaron como 
encargados de la organizaci6n del proceso electoral, incluso facultados para 
la aplicaci6n de penas. 

No habia duda de que era necesario utilizar los metodos de control que 
habian probado su eficacia en el porfiriato, a tal grado que el articulo 12 
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expresamente lo sefiala: "Todas las facultades que a los ex Jefes Politicos 
concedia la tantas veces citada Ley Electoral, seran desempefiadas en la 
presente ocasi6n por los presidentes municipales de la cabecera del distrito 
electoral" .11 

Nicolas Flores, que ejercia un liderazgo casi indiscutible entre las diversas 
facciones revolucionarias, y que previamente se habia encargado de establecer 
el orden y reducir la oposici6n, crear las bases de autoridad y generar las 
alianzas en la entidad, lleg6 a una elecci6n con todas las condiciones a su 
favor, y para un cargo queen la practica venia detentando afios atras. Como 
Carranza, fue respaldado por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), 
pero a diferencia de el, Nicolas Flores enfrent6 varios candidatos de 
oposici6n que hicieron visible la existencia de una dispersion y pluralidad de 
intereses. 

Habia dos frentes, no necesariamente antag6nicos a Nicolas Flores: el 
militar, en el que varias facciones tenian su propio candidato -los generales 
Vicente Segura, Amado Azuara y Jose Carrillo, quienes se fueron replegando, 
no del todo conformes al observar el apoyo que desde el centro daba 
Venustiano Carranza al general Flores. La otra tendencia pugnaba por una 
candidatura civil 12 y era apoyada por clubes liberales. Se concret6 en la 
postulaci6n de Francisco Bracho, respaldada por el Club Liberal Maclovio 
Herrera, fuerte oposici6n que represent6 a varios sectores sociales y cuya 
derrota, el segundo domingo de ma yo de 1917, dio la fuerza legal que 
necesitaba Flores. 

Mientras, Nicolas Flores convocaba a concretar el proyecto constitucio
nalista: "llevare al terreno de la practica todo el amplio programa de nuestra 
revoluci6n social". Francisco Bracho proponia, por su parte, "restablecer en 
Hidalgo el Gobierno de la Ley", la paz, el orden y que "llevemos a la practica 
todas nuestras reformas sociales, constitutivas y organicas del programa 
honrado de la republica". 13 

La organizaci6n del proceso electoral se hizo en un periodo bastante corto, 
desde el 9 de abril, en que se decretaron las reformas politico-electorales, 
hasta el dia de la decci6n el 11 de mayo. En un solo mes se realizaron varias 
actividades, como el registro de candidatos, el empadronamiento y la 
campafia electoral. Era claro: masque impulsar la participaci6n fundacional 
de sectores sociales alternativos al viejo orden y a convocar al ejercicio pleno 
del sufragio efectivo, el fin prioritario era legitimar el poder que en los hechos 
ya estaba instalado. 14 

La gran cantidad de clubes liberales y de pequefias organizaciones proto
partidarias fueron canalizados a traves de los partidos nacionales, que por 
otra parte no tenian una estructura definida sino que funcionaban por medio 
de los caudillos nacionales y de sus adeptos en el nivel local. Esta situaci6n se 
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repitio en las entidades federativas, pues los lideres revolucionarios locales 
personalizaban la atencion politica, movilizando fuerzas y apoyos sin generar 
una estructura basica de cuadros partidarios. 

Mas que el desarrollo de partidos politicos, el nuevo orden carrancista echo 
a andar una doble maquinaria politica electoral: la establecida por la 
legislacion fuertemente asociada al nuevo gobierno en sus distintos niveles y, 
por otra parte, la creacion de la maquinaria politica, inicialmente con el 
Partido Liberal Constitucionalista, que representaba los intereses oficiales del 
grupo en el poder, manejando las candidaturas de gobernadores y 
encargando a estos la creacion de las delegaciones estatales y municipales 
del PLC, que funcionaba como aglutinador de las organizaciones sociales y 
circulos politicos. 15 

Nicolas Flores representaba en ese momento al PLC, pero si bien no tuvo 
mayor oposicion en su campafia a la gubernatura, en la integracion de la 
legislatura que debia ser Congreso Constituyente, por disposicion carrancista, 
encontro que habia a1m fragmentacion de fuerzas politicas, o que por lo 
menos no tenia la unanimidad a su favor. 

La preponderancia del poder ejecutivo 

Los 16 diputados locales de la XXIV Legislatura, provenientes de diversas 
facciones y grupos, confiados en la autonomia del poder legislativo y 
facultados por la nueva Constitucion del 17, empezaron su trabajo, que 
significo una afrenta y una amenaza para el ejercicio del poder por parte del 
gobernador. Hubo varias confrontaciones de compet~ncia, pero el conflicto 
principal se dio cuando el Congreso quiso promulgar la Constitucion del 
Estado, que fue vetada por Flores. 

Este conflicto tuvo en el fondo un problema originario: la disputa entre los 
dos poderes para definir SU ambito de competencia y autonomia. El Congreso 
solicito la opinion del gobernador o el nombramiento de un representante 
para intervenir en la discusion, e incluso le pidio un proyecto alternativo, a lo 
que Nicolas Flores se nego reiteradamente, porque "lo ataba a las 
disposiciones de la Camara"16 y sefialaba enfaticamente que no reconocia 
facultades a esa instancia. 

En Mexico, como en Hidalgo, se imponian los cimientos de una vision del 
poder en la que los conflictos entre poderes quedarian subordinados a la 
logica del ejecutivo. La diputacion permanente del Congreso Local interpuso 
una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nacion para destrabar un problema que duraba mas de dos afios. 

El Congreso Local defendia su autonomia diferenciando su postura de la 
del ejecutivo: "El ciudadano gobernador del estado, despues de examinar 
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detenidamente la Constituci6n aprobada, crey6 que por encima de su 
obligaci6n de promulgar las leyes y decretos del estado, estaba la contraida al 
pres tar la protesta con que se asumen las funciones publicas, de aguardar (sic) y 
hacer guardar la Constituci6n ... ". 17 

Los diputados locales sintetizaban la postura de Nicolas Flores en imponer 
la figura del ejecutivo sobre los demas poderes como una interpretaci6n 
propia de quien dio origen a este nuevo orden, y que esta incluso por encima 
de ellos para preservarlos. En efecto, el gobernador dio respuesta 
contundente del tipo de poder que se estaba instituyendo: 

1° La Legislatura sobrepasa el limite de las facultades del 
Congreso y por este motivo carece de validez legal y no puede 
recibir la sanci6n legal del ejecutivo. 2° La Constituci6n 
reformada es pr6diga en disposiciones inutiles, por estar 
consignadas en la Constituci6n, lo que hace a la primera 
demasiado extensa. 3° Entre otros errores tecnicos, existe el de 
considerar al municipio como poder. 4° El poder legislativo 
aparece invadiendo las funciones de la autoridad judicial para 
interpretar las leyes y las del ejecutivo para todos sus actos, 
interviniendo en el nombramiento de funcionarios que de el 
dependen. 5° La legislatura ata las manos del ejecutivo, 
obligandolo a solicitar la autorizaci6n de aquella para toda 
clase de Contratos... 11° Varios articulos que seria cansado 
enumerar, uno a uno parecen en pugna con la constituci6n 
general (Ibid.). 

La tactica de Nicolas Flores fue alargar el conflicto hasta el final, sin darle 
soluci6n. La Suprema Corte de Justicia de la Nacion discuti6 en una sesi6n el 
caso de Hidalgo; el empate en la votaci6n de los magistrados dej6 estancado 
el caso. Asi concluy6 su labor la legislatura, el 28 de febrero de 1919, sin 
haber logrado el objetivo para el cual fue electa. Dias despues, el gobernador 
convoc6 a nuevas elecciones. Tales elecciones para integrar la XXV 
Legislatura local no fueron convocadas para restablecer el orden constitu
cional y equilibrar los poderes, o para crear el espacio para ejercitar el voto 
universal expresado en la constituci6n de 1917, sino principalmente para 
cumplir el objetivo politico de Nicolas Flores de ~mponer sus decisiones sin 
contra pesos. 

Para empezar, dispuso por decreto 18 que los presidentes municipales y 
municipios "continuaran en funciones con el caracter de provisionales". Se 
establece la publicaci6n del peri6dico oficial La Tribuna para difundir 
noticias del gobierno. 19 Pero sobre todo restableci6 alianzas con grupos 
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politicos que dieron como resultado acuerdos y pactos con caciques y 
caudillos locales, con jefes politicos municipales y con ex jefes revoluciona
rios. Destacan los acuerdos con "los Azuara en la Huasteca, Otilio Villegas en 
la Sierra y Matias Rodriguez en el Valle del Mezquita!", para fortalecer su 
poder.20 

La eleccion del 23 de marzo de 1919 fue tambien organizada con gran 
rapidez y en corto tiempo, pues en un solo mes fue convocada y hechos los 
preparativos, de lo cual se deduce que fue un proceso cuyos efectos y 
repercusiones unicamente interesaban a las elites politicas. Ademas, por 
decreto,21 el gobernador se bas6 en la ley electoral de 1894, que tenia fuertes 
contradicciones con la Constitucion de 1917, especialmente sobre el tipo de 
"voto delegado" utilizado por el porfiriato y el voto indirecto. 

Tales elecciones estuvieron plagadas de irregularidades, desorganizacion y 
deficiencias, pero sobre todo tuvieron un caracter exclusionista en dos 
sentidos, de la oposicion y del electorado, pues en los distritos donde hubo 
competencia a los opositores se les reconoci6 un minimo apoyo. La 
discrecionalidad con que fueron organizadas empez6 con la disposicion del 
general Flores para posponer una semana la eleccion, que se debia realizar el 
16 de marzo, pues el plazo "no seria suficiente para que con toda regularidad 
y con sujecion a la ley se efectuaran en los distritos de Huejutla, Jacala y 
algunos otros muy distantes" (Ibid.). 

En los distritos donde hubo eleccion predomin6 el "voto delegado", en el 
que se suplant6 a los ciudadanos; en el distrito de Jacala, de donde el 
gobernador era originario, se suspendieron los comicios; en varias actas 
distritales no sefialaban a los contendientes ni los resultados; en otras, 
algunos ciudadanos o representantes opositores denunciaron que las 
irregularidades provenian de las autoridades municipales y de casilla. En 
Huichapan, por ejemplo, representantes de casilla se quejaron que alteraban 
el orden y queria imponer decisiones un grupo encabezado por Javier Rojo 
Gomez, cuyo candidato fue derrotado.22 

Un ejemplo de los vicios electorales que se ejercian en el porfiriato, y cuyo 
metodo fue reutilizado, lo dio un acta de escrutinio del distrito de 
Zacualtipan: 

Por lo que respecta al mumc1p10 de Yahualica, todos los 
expedientes son nulos porque las boletas no estan marcadas 
como lo previene el articulo 32 de la Ley Electoral vigente; 
ademas, las boletas presentan huellas de no haber sido 
repartidas entre los votantes, pues no tienen el maltrato 
consiguiente; han sido casi en su totalidad respaldadas por 
igual mano, haciendo con esto fraudulenta la eleccion; asi 
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mismo varios empleados de las mesas no aparecen anotados en 
el padron respectivo, y la mayor parte de la documentacion no 
esta firmada por todos los empleados de la mesa, por no saber 
leer y escribir, infringiendo la ley; por cuyo concepto son nulos 
dichos expedientes como se dijo antes, razon por la que no se 
computaron sus votos ... (Ibid.: 138). 
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Las condiciones de vida del estado de Hidalgo, de grave atraso y 
desigualdad social, permitieron la manipulacion politica, antes, durante y 
despues de la Revolucion, principalmente porque el alfabetismo y la 
educacion eran privilegios para los estratos altos de la sociedad. Las cifras 
no pueden ser mas elocuentes: en 1921 los varones alfabetos, que poseian el 
voto, constituian menos de la tercera parte de ese segmento de la poblacion 
(vease cuadro 1). Ademas, el 30% de la poblacion hablaba lengua indigena, 
sector que permanecia al margen del sufragio. Lo anterior, y la indisposicion 
de las elites para ejercitar el voto directo, hizo que la mayoria de hidalguenses 
quedara nuevamente fuera de la participacion. 

Nicolas Flores pudo, al fin, formar la XXV Legislatura con miembros a su 
favor (vease cuadro 2) y convertirla en Congreso Constituyente, con la cual se 
promulgo la primera constitucion local, el 1 de octubre de 1920, plenamente 
reelaborada. 23 Este fue el triunfo del gobernador sobre los demas poderes; la 
version local de la superordinacion de la figura ejecutiva sobre los demas 
componentes del poder local. No obstante, aunque solo en minima parte el 
orden publico se habia restablecido, aun permanecian las pugnas politicas, 
que amenazaban con ahondarse por los acontecimientos nacionales. 

2. Amado Azuara: la continuidad del caudillismo 

En 1919, Venustiano Carranza se enfrentaba a un dilema con la sucesion 
presidencial. Las precandidaturas de los ex jefes militares Alvaro Obregon y 
Pablo Gonzalez no entraban en su proyecto de dejar el mando a un "gobierno 
civil" y un "pais de leyes". Dado que Carranza mantuvo la preferencia por un 
candidato civil, esto origino una nueva division entre la elite politica 
revolucionaria en el poder, que haria reaparecer los enfrentamientos 
armados.24 De hecho, el presidente Carranza concluia su periodo con fuertes 
divisiones entre la elite politica nacional y confrontado con algunas 
gubernaturas. Fue una etapa de instalacion de instituciones politicas cuyo 
costo seria la escision entre la elite politica y la inestabilidad en el pais.25 

Tambien Nicolas Flores culminaba azarosamente su periodo. El tipo de 
centralizacion del poder, personalizado y discrecional, no fincado en leyes, 
habia despertado la animadversion de propios y extrafios. Aparte del 
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conflicto con el Congreso Local, tuvo que enfrentar dos problemas con los 
grupos politicos regionales: la reparticion y disputa de los cargos ( diputados 
locales, municipales y jefaturas militares) y la lucha agraria. 

Estos dos problemas, ademas de notable vinculo con la inminente sucesion 
de gobernador, constituian un capital politico que obligaba a sumar fuerzas y 
posiciones. Particularmente en dos regiones, la Huasteca y la Sierra 
Hidalguense, los ex jefes militares Francisco de P. Mariel y los hermanos 
Azuara imponian sus propios lineamientos y condicionantes: protegian a los 
terratenientes y controlaban a las autoridades locales. 26 

En cuanto al reparto agrario de las haciendas a los campesinos en el 
gobierno de Nicolas Flores, no solo se actuo de modo parcial, distribuyendo 
parcelas a gente con afinidad a las autoridades,27 sino que ademas produjo 
una lucha faccional agraria y politica a nivel de las localidades rurales y al 
mismo tiempo genero un nuevo liderazgo: el lider agrario, anclado al regimen 
revolucionario, que mas tarde se convertiria en parte del engranaje de miles 
de comunidades campesinas y de la maquinaria del poder local y nacional. 

La pugna nacional Carranza-Obregon tambien dividio el Estado de 
Hidalgo. Alvaro Obregon renuncio a la Secretaria de Guerra para lanzar 
su candidatura presidencial, con un fuerte apoyo tanto del ejercito como de la 
mayoria de organizaciones politicas existentes. Carranza, desde su mando 
presidencial, quiso imponer a Ignacio Bonillas, diplomatico en Washington, 
como "candidato oficial", a traves del Partido Nacional Democratico, de 
reciente creacion, que pidio la renuncia de Obregon "para evitar una lucha 
fraticida", por lo que los obregonistas se levantaron en armas con el Plan de 
Agua Prieta en abril de 1920, en una rebelion exitosa que culmino con la 
muerte de Carranza y el nombramiento de Adolfo de la Huerta como 
presidente provisional. Con ello se inicia un nuevo ciclo de la revolucion, el 
del Grupo Sonorense. 28 

En Hidalgo, la pugna entre caudillos nacionales trajo tal resonancia que 
precipito la lucha por la gubernatura y tambien hizo visible la division de los 
grupos politicos locales. El Congreso Local se pronuncio a favor del 
obregonismo29 presionando a Nicolas Flores, que paulatinamente se 
debilitaba. En SU ultimo ano le fueron concedidas ocho licencias y soporto 
fuertes criticas sobre su gestion, incluso sobre su labor agrarista, en la que lo 
nombraban "Defensor del proletariado rural".30 Al final, por presiones 
generalizadas, se deslind6 de Obregon y critico a Carranza, quedandose solo: 

Venustiano Carranza ha arrojado sus secuaces de manera 
alevosa sobre el gobierno de esta entidad federativa, preten
diendo deponer a las autoridades electas libremente por el 
pueblo y turbando momentaneamente el orden del estado. El 
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estado de Hidalgo ha reasumido temporalmente su soberania, y 
en vista de las violaciones inauditas que Venustiano Carranza 
ha provocado con su conducta despotica y sus atentados para el 
sufragio efectivo, esta para terminar gloriosamente por medio 
de un triunfo completo: porque representa el derecho del 
pueblo , el cual rechaza unanimemente la imposici6n de! 
militarismo grosero y brutal, que pretende implantar Carranza 
bajo el disfraz de civilismo que no solo ha engafiado a unos 
cuantos ... 31 
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Adolfo de la Huerta convoc6 a elecciones presidenciales, efectuadas el 5 de 
septiembre de 1920, que tuvieron dos caracteristicas: Obregon era el 
candidato 1mico y "oficial" de los grupos revolucionarios y, por otra parte, 
las elecciones y los partidos politicos siguieron teniendo un papel 
secundario,32 pues la lucha principal al interior de la elite ya estaba definida. 
La 1mica oposicion fue presentada por Alfredo Robles, del Partido Nacional 
Republicano, que unia a liberales y catolicos, por lo que fue acusado de 
candidato de la reaccion, y cuya candidatura legitim6 el triunfo obregonis
ta.33 

El Grupo Sonorense puso a caminar la maquinaria politica que accion6 
combinadamente los resortes del aparato electoral del gobierno y de los 
partidos que lo apoyaban, particularmente activando los circulos politicos a 
nivel local, como el Club Liberal Rojo, que muestran la relacion entre 
directivas centrales y bases movilizadas,34 en unas elecciones que solo 
tuvieron resonancia en la campafia electoral, pues la votacion fue poco 
concurrida: "las ultimas elecciones no tuvieron importancia, a la hora 
reglamentaria no habia masque una mesa instalada, ya las cuatro de la tarde 
aun se estaban instalando otras".35 

El Movimiento de Agua Prieta situ6 a Obregon no solo en la presidencia 
sino como el unico caudillo revolucionario, y con el tambien llegaron al poder 
sus aliados. Si Carranza deposit6 en Nicolas Flores su apoyo, Obregon 
tambien dio un respaldo oficial a uno de sus militares, que lo habia seguido 
afios atras: Amado Azuara. 

La eleccion de gobernador convocada de acuerdo a la "Ley Organica 
Electoral del Estado de Hidalgo", emitida en los ultimos dias de la 
administracion de Nicolas Flores, se efectuo el 16 de enero de 1921. La 
nueva ley electoral por primera vez no se fundaba en su antecesora de 1894 
sino en la Constitucion Politica Local. Por consiguiente, contenia aspectos 
novedosos, como el de unir las fechas de las elecciones de gobernador y 
diputados locales el mismo dia. Se preservo la organizacion del proceso 
electoral todavia por las autoridades municipales, que eran las encargadas de 



148 E.I.A.L. 

los empadronadores y de los instaladores designados, asi como de la 
distribuci6n de las boletas, por lo que se dependia de la actuaci6n ( que 
siempre era parcial) de tales autoridades. 

Por primera vez desde 1917 la ley electoral local estableci6 el voto directo de 
los ciudadanos hidalguenses. Directo pero no secrete, pues el articulo 20 
sefialaba que el elector entregaria su boleta y uno de sus secretaries "leera en 
voz alta los nombres de los electos". Ademas, como en el porfiriato, el 
empadronador entregaba las boletas con dias de anticipaci6n y tenia la 
facultad de decidir quien tenia derecho de voto, por lo que se pudo prestar a 
manipulaciones. 36 Aun mas, prevaleci6 el espacio en blanco al reverse de las 
boletas para escribir la preferencia del votante, lo cual se habia eliminado en 
la ley federal electoral de Carranza del 2 de julio de 1918. A esto se agrega que 
el analfabetismo en 1921 era del 76% en la entidad. 

Para el presidente Obregon, el estado de Hidalgo era una oportunidad en su 
linea de reivindicar los intereses de las clases populares y, al mismo tiempo, 
acelerar el proceso de concentraci6n del poder a fraves de la imposici6n de 
personeros afines a el en los poderes locales. Amado Azuara, de origen 
humilde, nacido en 1885 en una comunidad indigena nahuatl de la region 
Huasteca, situada al noroeste de la entidad, cumplia estas dos facetas. 

Obregon no vio en Amado Azuara al visionario o al administrador que 
impulsaria en Hidalgo el ideario que habia prometido en su campafia a las 
diferentes facciones existentes aun (zapatistas, maderistas, villistas, carran
cistas ), sino al pacificador de la entidad, convulsionada ahora por los 
conflictos agrarios. La candidatura de Azuara, por la que este tuvo que 
renunciar al cargo de Jefe de Operaciones Militares en Hidalgo37 que 
Obregon le habia dado como Secretario de Guerra, no causo las mismas 
simpatias y adiciones; por el contrario, desperto grandes inconformidades. 

Al igual que en el nivel nacional, en Hidalgo los partidos politicos estaban 
lejos de implantarse, a pesar de queen la eleccion obregonista aparecieron el 
Partido Nacional Agrarista (PNA) y el Partido Nacional Republicano, 
ademas de los ya existentes PLC y PLM. La personalizaci6n de la politica en 
los lideres mas que en las instituciones era el hecho politico principal; los 
electores no se adscribian a una organizacion sino a un lider. 

De tal modo que la campafia electoral, a pesar del lanzamiento de varies 
candidates, se polarizo en dos 'partidos': el Partido Azuarista y el Partido 
Cutbertista. 38 Este ultimo, encabezado por el Dr. Cutberto Hidalgo, 
diplomatico proveniente de los clubs liberales y que sumaba a grupos 
maderistas y carrancistas, se presentaba como una fuerza realmente opositora 
y alternativa. 39 Ambos lograron despertar la movilizacion social en pueblos y 
ciudades y el apoyo de diferentes sectores de la poblaci6n. En efecto, tales 
candidaturas dividieron al electorado a tal grado que se cuentan varies 
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enfrentamientos violentos en pueblos y localidades, hechos que anunciaban lo 
que serian los siguientes aiios. 

Fue tan reiiida la votacion de gobernador y diputados locales que 
practicamente Amado Azuara tuvo que dar un 'cuartelazo electoral', pues 
la oposicion Cutbertista alegaba su triunfo. Con el control a su favor de la 
mayoria de Comites Distritales, estos con premura extendieron en 13 de 16 
distritos actas que acreditaban a igual numero de personas como "diputados 
presuntamente electos", con los cuales permitiria instalar la nueva legislatura 
y asi calificar de legal su eleccion, y despues aprobar la de gobernador del 
estado. Y asi se hizo,40 con lo que Amado Azuara dio un 'golpe de mano' 
para llegar al poder 'legalmente', pero sin la transparencia y claridad que 
demandaba la competencia electoral. 

Entre el 19 de enero y el 30 de marzo de 1920, en Hidalgo se respir6 un 
clima de tension politica y social, pues se desconocia al triunfador de la 
eleccion. Los cutbertistas centraban la defensa en el triunfo de sus diputados 
locales. Ambos partidos instalaron sus propias legislaturas, por lo que 
aument6 la incertidumbre. A ello se agrega que el gobernador provisional 
reconocio inicialmente ambas legislaturas, e incluso extendio actas de 
ganador a ocho candidatos a diputado cutbertistas. 

El conflicto sobre los resultados, la validez de la eleccion y la declaratoria 
de gobernador fue por demas accidentado y con desapego a los procedi
mientos legales establecidos. Desde el dia de la eleccion, el Partido Azuarista 
ocupo la sede del Congreso Local, y ahi en paquete califico su elecci6n, se 
autoerigio en Colegio Electoral y el 30 de marzo de 1921 declaro legal el 
triunfo de Amado Azuara, sin intervenci6n de los opositores en los trabajos 
legislativos y quienes mantuvieron su inconformidad sobre la legalidad del 
propio congreso. 

El 1° de abril de ese aiio, previo a la toma de posesion, 'el gobernador 
provisional'41 que fungia como presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
Filiberto Rubio, en un simple 'acuerdo' administrativo, sin tener facultad 
para ello, "reconoce la legislatura encabezada por Javier Rojo Gomez", en un 
acto que no diferencia la autonomia de los tres poderes que estan en juego y 
que da legitimidad a una serie de hechos de dudosa legalidad: 

Que de todo lo asentado resulta claro, por documentos 
irrecusables que la agrupaci6n (Partido Cutbertista) no se 
sujeto en su constituci6n e instalaci6n a las disposiciones 
le gales... Que en cuanto a la otra agrupaci6n que se dice del 
Partido Azuarista, con fecha 21 de febrero, participo haberse 
instalado en Junta Previa en el Palacio del Poder Legislativo, 
con trece presuntos diputados, y el 28 del mismo en Junta 
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preparatoria... que por todo lo anteriormente expuesto es 
indudable que la legislatura que preside actualmente el Sr. 
Javier Rojo Gomez de be decirse legitima. 42 

E.I.A.L. 

Con los pocos datos que se tienen, se puede decir que fueron unas elecciones 
con grandes anomalias y fuertemente competidas. El haber extendido ocho 
actas de ganador a los candidatos cutbertistas, del total de 16 distritos, 
implica que en la mitad de la entidad se voto a favor de los opositores y que a 
causa de los incidentes se impidio conocer los resultados de la eleccion. 
Prueba de esto ultimo es que solo hay datos parciales de las votaciones en 
algunos distritos. 

En los informes de la eleccion en distritos y municipios se puede apreciar la 
presencia de varios tipos de irregularidades, que muestran el desorden con 
que fueron realizadas. La oposicion protesto que en varias casillas de La 
Mision y de Chapulhuacan los funcionarios de casilla no sabian leer ni 
escribir; en otras, que los paquetes que contenian los votos venian abiertos; 
que los resultados de las actas no coincidian con el numero de boletas, 
asignando un mayor numero de votos al candidato 'triunfador' de los que en 
realidad tuvo; que hubo innumerables boletas sin firma ni nombre; alteracion 
de credenciales y suplantaci6n de funcionarios de casilla, y en varias casillas 
de Jacala y La Misi6n se permiti6 votar a menores de edad.43 

La imposici6n de Azuara, avalada por el poder central obregonista, lejos de 
apaciguar la polarizaci6n, desencaden6 la violencia y continuaron los 
levantamientos en la Sierra Baja y la Sierra Alta, regiones donde todavia 
no imperaban las leyes ni el gobierno, sino los jefes militares, antiguos 
comandantes revolucionarios. El ex gobernador Nicolas Flores, Porfirio 
Rubio y Otilio Villegas mantenian ejercitos armadas en la Sierra de Jacala y 
Pisaflores; lo mismo hacia Estanislao Olguin, 'cacique' de Calnali. Estos 
constituian un poder real en las regiones y municipios, y algunos de ellos aun 
representaban a lideres militares nacionales, con lo cual se protegia su 
autonomia regional. 44 

Movilizacion social y politica 

La lucha agraria se convirti6, entonces, en el principaJ factor de 
movilizaci6n social y politica. Esta era una ansiada demanda le la entidad 
hidalguense, que se caracterizaba por ser eminentemente rural,' pues en 1921 
de un total de 622.241 personas, el 82% vivia en localidades rurales y el 74% 
de la poblaci6n se dedicaba a tareas agricolas.45 En el marco de la Ley 
Agraria decretada por Obregon en 1922, se forma en Hidalgo la Liga de 
Comunidades Agrarias, impulsada por el estado para organizar a campesinos 
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y ejidatarios, como tambien la Comisi6n Local Agraria, instancia guberna
mental para canalizar las demandas y conflictos de la posesi6n de la tierra.46 

Por otra parte, la implantaci6n de los partidos politicos, asi como la 
participaci6n politica ciudadana, fueron hechos que fueron generalizandose, 
aun cuando no en todo el territorio y con mecanismos diferenciadores en el 
modo de participaci6n en las diferentes elecciones. Los partidos aun no eran 
estructuras disciplinadas, con directivas rigidas y con programas determina
dos. Solo para elecciones nacionales (presidenciales, senadores y diputados) 
se hacian presentes las siglas de las principales organizaciones de la epoca: el 
Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el Partido Nacional Agrarista 
(PNA), el Partido Nacional Cooperatista (PNC) y el Partido Laborista 
Mexicano (PLM), que representaban a diferentes fracciones del grupo en el 
poder; incluso participaba tambien el Partido Socialista Mexicano, que tenia 
varios ramales en Hidalgo.47 

Pero en elecciones locales, particularmente municipales, la participacion 
aun se hacia a traves de circulos politicos y de clubs sociales, que aglutinaban 
a diferentes sectores sociales. Este tipo de organizacion mas flexible permitia 
la renovaci6n anual del ayuntamiento y, cada dos afios, la de diputados 
locales.48 Tambien permitia la competencia entre facciones de un mismo 
grupo, por lo que los 'clubs' tenian un objetivo concreto pero efimero. 
Ademas, la elecci6n de municipios era directa por "seccion" o "parroquia", 
por lo que tenia representatividad territorial y los candidatos no tenian 
asegurado el triunfo, el cual dependia de la ca:mpafia y la influencia de los 
clubs. 

Asi proliferaron clubs, eleccion por eleccion: por ejemplo, para el comicio 
municipal de 1923 hubo una convencion donde se reunieron miembros de los 
Clubs Libertad, Cooperatista Hidalgo, Benito Juarez, Central Hidalguense, 
Belisario Dominguez, Progresista y Sociedad de Charros para elegir cargos 
municipales. Sus opositores hicieron lo mismo en una "convenci6n sin 
precedentes" organizada por "la liga de los partidos politicos mas interesante 
de esta capital".49 Esto implica un concepto de politica basado en acuerdos y 
afinidades sobre campafias y candidatos, en una abierta contienda por el voto. 

Tales coaliciones (llamadas "partidos coaligados" o "liga de partidos") 
permitian un facil y flexible traspaso de miembros de un partido a otro. Por 
otra parte, los pactos interpartidarios eran fragiles y pragmaticos y podian 
disolverse por condiciones especificas: por ejemplo, en el comicio de 
diputados locales de 1923 el Partido Regenerador Hidalguense retir6 el 
apoyo al Partido Socialista Obrero, dejandolo solo ante una derrota segura 
contra los partidos coaligados. 50 

No obstante esta competencia politica abierta, en la que podian participar · 
la poblaci6n y el electorado desde sus propias secciones o parroquias, incluso 
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a traves de los clubs con un sesgo ideologico o gremial, o bien a traves de los 
'partidos', la lucha electoral estaba marcada por organizaciones que 
representaban los intereses del poder, del gobernador y del presidente 
municipal de turno, beneficiandose del apoyo del aparato electoral, lo que a 
sus candidatos no les auguraba un facil triunfo, pues este dependia de la 
movilizacion de sus bases de apoyo y de la trama de acuerdos entre los 
circulos politicos. El 21 de marzo de 1922 empieza a formalizarse la presencia 
partidaria del poder con la constitucion del Partido Hidalguense Liberal 
Democratico, cuyo presidente era cercano al gobernador Azuara.51 

El desenlace 

El gobierno de Azuara pudo sobrevivir debido a las alianzas con caciques 
locales y a los pactos implicitos de no intervencion en territorios controlados 
por lideres politicos regionales, a los cuales cedio cuotas de poder en las 
presidencias municipales y tambien en el Congreso, por lo que su regimen se 
caracterizo como una coalicion de intereses diversos de fragil equilibrio. En los 
periodicos se acuso que el gobernador estaba "bajo la tutela de los politicastros 
infames". 52 Pero el control politico no era cosa facil; habia gran agitacion 
social por el reparto agrario, que habia sido un proceso lento y delimitado al 
sur de la entidad, dejando intocadas haciendas y grandes ranchos de la sierra y 
de la Huasteca, region de donde era originario y tenia su clan. 

Azuara, sin embargo, tuvo varios aspectos desfavorables para ejercer su 
cargo. Las fuerzas locales reales con las que tenia que compartir el poder, la 
oposicion politica, las movilizaciones campesinas y los levantamientos 
armados que esporadicamente se producian, a lo que se agrego su 
incapacidad politica de negociacion y las fuertes criticas por el estilo 
patrimonialista de su administracion, lo convirtieron en un gobierno sin 
direccion y sin apoyo popular, que solo abruptamente concluiria. Fallecio en 
un accidente automovilistico el 2 de noviembre de 1923. En su lugar fue 
nombrado por el Congreso el general Antonio Azuara, su hermano, como 
"gobernador substituto".53 Con el llego Javier Rojo Gomez a Secretario de 
Gobierno. 54 

El nuevo gobernador tuvo una gestion corta e interrumpida. Un nuevo 
conflicto nacional estallo a causa de la sucesion presidencial entre Obregon y 
Adolfo de la Huerta. Ademas, grandes inconformidades se desataron en 
Hidalgo por la llegada de Antonio Azuara: levantamientos armados, toma de 
tierra por agraristas, denuncias ante el congreso y la prensa. Todas estas 
presiones lo obligaron a dimitir; pidio una licencia de seis meses y despues, en 
agosto de 1924, una licencia ilimitada, quedando como interino el general 
Daniel Tellez:55 
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El general Azuara apoyo su solicitud en el hecho de que varias 
agrupaciones politicas de la localidad iban a lanzar la 
candidatura de su hermano el senador y general Jesus F. 
Azuara y por tanto juzgaba una obligacion moral tomar esta 
determinacion de separarse del gobierno en lo que falta del 
periodo, aunque con derecho a renunciar a dicha licencia. 56 
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En este periodo se publicaron dos versiones de la "Ley Organica Electoral 
del Estado",57 una por la XXVI Legislatura y la otra por la siguiente. Entre 
los cambios significativos en la primera se contaba eliminar el articulo 3, que 
disponia convocar a elecciones extraordinarias en caso de desaparicion de 
poderes legislativo o ejecutivo, mismo que no se tuvo en cuenta en la 
calificacion de Azuara, y se disminuia de 16 a 15 los distritos locales. Un 
decreto posterior los restituye a 16; la siguiente ley los reduce a 15.58 

A modo de conclusion 

Asi como en el nivel nacional, en el nivel local la institucionalizacion de la 
vida politica quedo sujeta a los vaivenes y a las disputas internas del grupo 
triunfante del movimiento social revolucionario de 1910-1917. Deese modo, 
los grandes cambios politicos permitieron un lento y paulatino transito de 
formas tradicionales a la instrumentacion del sufragio universal masculino, 
proceso en el que las elecciones, el voto y la participacion politica tuvieron 
otros significados. En un periodo todavia convulso y de gran movilizacion 
social, el nuevo electorado y los actores sociales emergentes fueron 
regenerando los espacios de sociabilidad y participacion a traves de partidos 
locales, circulos y clubs politicos, que dieron vida y expresion a nuevas formas 
de politica en los niveles locales. 

Si bien son predominantes los procesos de centralizacion del poder y de las 
contiendas electorales, a traves de los cuales se fueron acufiando arreglos, 
alianzas y pactos entre fuerzas reales (caudillos, caciques y lideres sociales) 
como mecanismo que garantizaba la continuidad en el poder, tambien hubo 
esfuerzos que tendieron a lograr espacios para la legalidad y las instituciones 
democraticas. 

La sucesion de gubernaturas adquirio un nuevo papel en el juego politico 
nacional, como una arena a la que se trasladarian los conflictos entre las elites 
pos-revolucionarias, razon por la cual los comicios locales no fueron un 
factor para reforzar la institucionalizacion del regimen. La ciudadania se 
situo ante un nuevo marco legal que le concedio derechos politicos y sociales, 
pero tambien ante poderes reales que controlaban y buscaban restringir tales 
derechos, pues habia riesgo que los votantes rebasaran las expectativas de la 
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elite politica. En el ambito electoral, los electores emergentes se vieron 
involucrados en disputas personalizadas, pero tambien en experiencias 
fundacionales en las elecciones y el sufragio, que ya empezaban a valorar, 
tales como la organizaci6n politica, la gremial y la reivindicativa del nivel 
local -aun cuando prevaleciera en estas iniciativas un sello caudillista y 
personalista- que serian los pilares de la politica mexicana en los siguientes 
afios. 

Cuadro 1 
Alfabetismo en el Estado de Hidalgo, 1895-1921 

Aiio censal 
1895 1900 1910 1921 

Alfabetas 
Total 13.26 21.74 23.50 23.83 
Hombres 8.83 13.78 13.92 13.59 
Mujeres 4.43 7.96 9.58 10.24 
Analfabetas 
Total 86.74 78.26 76.50 76.17 
Hombres 39.64 33.55 33.79 34.35 
Mujeres 47.10 44.71 42.71 41.82 

Fuente: Calculos con base en Estadisticas historicas, 1990. 

Cuadro 2 
Resultados electorales de la eleccion del Congreso Local, 1919 

Distrito Nombre 
I. Pachuca: Ernesto Castillo (prop.) 

Manuel Mateos (supl.) 
II. Tezontepec: Francisco Noble (prop.) 

Alberto Vargas (supl.) 
V. Huichapan: Jesus Villagran (prop.) 

Jose Morales (supl.) 
I. Apam: Manuel Garcia (prop.) 

Manuel Lazcano (supl.) 
XII. Zacualtipan: Miguel Montiel (prop.) 

J. Dolores Hernandez (supl.) 

S/d: Las actas no proporcionan datos. 

Fuente: Disposiciones: 132-141. 

Votos 
4,424 
5,051 
2,661 
2,781 
2,408 
s/dV 
s/d 
s/d 

3,646 
5,020 
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NOT AS 

1. En Sckocpol (Cap. I), puede verse el papel del Estado surgido de una revoluci6n social, que 
reorganiza su caracter y funciones y dispone de recursos para mantener su autonomia. 

2. "El gobierno fuerte del siglo XIX y la hegemonia del Estado en el XX fueron vistos 
sucesivamente como instrumento necesario y casi suficiente para superar la heterogeneidad 
social... y tambien como la (mica instancia donde podian identificarse los intereses colectivos" 
(Loaeza: 62). 

3. Este trabajo se inscribe dentro los esfuerzos por reinterpretar las elecciones latinoamericanas, 
particularmente los procesos relacionados con las reformas de extension del sufragio 
(Malamud; Posada; Saba to). 

4. En Mexico, como en Argentina (Sabato: 115), los clubs surgieron a mediados del siglo XIX, y 
reaparecieron con un nuevo contenido con las reformas electorales de principios del siglo XX. 

5. Sohre este periodo hist6rico, vease Cosio Villegas (coord.), Historia general de Mexico, Torno 
2, El Colegio de Mexico, 1976. 

6. En su lugar qued6 a cargo del ejecutivo el general Alfredo Rodriguez, enviado por Carranza 
(Lau y Sepulveda: 313). 

7. Vease Hidalgo. Disposiciones y documentos e/ectorales (1901-1960 ), IFE, Torno II, 1995. En 
adelante la cita de leyes y decretos proviene de esta fuente , salvo cuando se indique otra. 

8. Comparese la ley de 1894 y el decreto en ibid. , Tomos I y II. 
9. "La revoluci6n termin6 por no destruir las tendencias politicas centralizadoras del antiguo 

orden, sino en perfeccionarlos y llevarlos hasta sus ultimas consecuencias" (Meyer, 1995: 
238). 

10. Vease Hernandez M6gica (1995: 31). 
11. Decreto 672, 28 de septiembre de 1894, en Hidalgo. Disposiciones y documentos, Torno I, 

pp.194 y SS. 

12. Vease Lau y Sepulveda: 314. 
13. "Manifiesto al pueblo del Estado de Hidalgo" por Nicolas Flores, 10 enero de 1917; 

"Manifiesto de Francisco Bracho a los habitantes del Estado", en Manzano: 126-129. 
14. Tanto en fuentes primarias y archivos como secundarias se carece de datos sobre los 

resultados electorales. 
15 . Paoli: 133 sefiala queen realidad esta iniciativa centralizada, con recursos del Estado, fue con 

el objeto de uniformar y sistematizar los procedimientos institucionales en todo el pais. 
16. vease Hernandez M6gica: 31. 
17. Manzano: 163-164. 
18. Decreto i 042 de! Peri6dico Oficial de/ estado de Hidalgo (POEH), 8 de enero de 1918. 
19. Decreto 1045, POEH, 1 de mayo de 1918. 
20. Hernandez M6gica: 32. 
21. Decreto de! 7 de marzo de 1919, Disposiciones, Torno II, 1995: 132. 
22. Vease actas de elecciones distritales. Ibid. , 134-140. 
23. Decreto 1108, POEH, 1 de octubre de 1920. 
24. Meyer, 1995: 79; Garrido: 53. 
25. Medin: 12-15. 
26. Hernandez M6gica: 33-34. 
27. Hernandez M6gica, ibidem; Schryer, 1986. 
28. De la Huerta era gobernador de Sonora y su levantamiento fue por "la defensa de la 

soberania de los estados frente al poder federal y la defensa de la democracia" (Meyer, 1985: 
80). 

29. El Congreso declar6 que el Estado recobraba su soberania y reconocia como legitima la 
rebeli6n sonorense (Decreto 1104, POEH, 8 de mayo de 1920). 

30. Hernandez M6gica: 32. 
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31. Manzano: 131-132; subrayado de! autor. 
32. Garrido: 56. 
33. Con evidente abstencionismo, Obregon se adjudico el triunfo con 1.131.751 votos, que 

representaron el 95% del total (Meyer, 1985: 81). 
34. Las decisiones centrales solo se acatan; por ejemplo, a la delegacion del PLC en Actopan se le 

envio un telegrama indicando el nombre de quien seria su candidato a diputado (El 
Observador, N. 33, 25 de julio de 1920). 

35. El Observador, 8 de agosto y 12 de septiembre de 1920. 
36. Vease Ley Organica Electoral del Estado, decreto 1118, 17 de noviembre de 1920, en 

Disposiciones: 144-162. 
37. Simultaneamente, su hermano Antonio Azuara figuraba como jefe militar en la Huasteca 

veracruzana e hidalguense (Hernandez Mogica: 34). 
38. Decreto 1, de la XXVI Legislatura, 30 de marzo de 1921, en Disposiciones: 168. 
39 Otros candidatos fueron: general Roberto Martinez, Dr. Jesus del Rosal e Ing. Jose Ugalde 

(Nieto: 105). Vease de estos los manifiestos publicados como precandidatos (Manzano: 135-
139). 

40. La relacion entre competencia electoral y violencia en los periodos de extension del sufragio 
se repitio en Latinoamerica: en Argentina, vease Malamud (cap. VI) yen Colombia, Posada 
Carbo. 

41. El nombramiento de "gobernador provisional" no aparece en los acuerdos y decretos de la 
XXV Legislatura, por lo que se puede deducir que su nombramiento no fue autorizado. 

42. "Acuerdo", 1 de abril de 1921, en Disposiciones: 168-170. 
43. Ibid.: 164-167. 
44. Por ejemplo, el mismo Alvaro Obregon nombro a Porfirio Rubio "Jefe de las Defensas 

Sociales" en la Sierra de Pisaflores (Hernandez Mogica: 35). 
45. Vease INEGI, Estadisticas historicas, Torno I, INEGI-INAH, 1990. 
46. Sohre la lucha agraria en este periodo vease, con mayor detalle, Hernandez Mogica, capitulo 

III. 
47. El Observador, N. 144, 3 de julio de 1922. 
48. El articulo 58 sefiala que un afio se elegiran municipios pares y el siguiente, impares; Decreto 

116, 19 de octubre de 1923, en Disposiciones: 207. 
49. El Observador, 10 de julio y 22 de agosto de 1923. 
50. El Observador, N. 243, 29 de abril de 1923. 
51. Norberto Aranzabal fue su primer presidente; meses despues lo eligirian diputado federal. El 

Observador, Ns. 125 y 144, 22 de marzo y 3 de julio de 1922. 
52. Hernandez Mogica: 34. 
53. Decreto II8, POEH, 8 de noviembre de 1923. 
54. Menes: 29. 
55. Decretos 153 y 162, POEH. 
56. El Observador, N. 693, 30 de octubre de 1926. 
57. Vease ambas leyes en Disposiciones: 170-215. Decreto 41, 13 de noviembre de 1922. Decreto 

116, 17 de octubre de 1923. 
58. Decreto 74, 13 de noviembre de 1922. 
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AR CHIV OS 

Peri6dico Oficial def Estado de Hidalgo (POEH) (varios aiios). 
El Observador, peri6dico local del Estado de Hidalgo. 


