
D E L R A N C H O A LA PRESIDENCIA 

R i c h a r d H . D I L L O N 

A P E S A R D E Q U E , en su tumultuosa historia , M é x i c o h a recogido 

u n a sangrienta cosecha de golpes de estado y de cuartelazos, 

son pocas las verdaderas revoluciones por l a s que h a pasado. 

P u e d e encontrarse l a expl icación de este hecho, en aparien

c ia paradójico, en las palabras de José Ortega y G a s s e t : 1 

Siguiendo u n vulgar uso, se l lamaba revolución a todo movi

miento colectivo en que se emplea la violencia contra el poder 

establecido. Mas la historia no puede contentarse con nociones tan 

imprecisas. . . N o todo proceso de violencia contra el poder público 

es revolución, [y] . . . las convulsiones de los pueblos americanos son 

casi siempre de este tipo. E l revolucionario, en cambio, no se 

rebela contra los abusos, sino contra los usos. 

Las revueltas típicas de caudi l los como A n t o n i o López 

ele S a n i a - A n n a n o eran sino expresión de descontento p o r 

parte de los que n o estaban en el poder contra e l gobierno de 

los que sí l o estaban. L a s únicas revoluciones mexicanas dig

nas de ese n o m b r e h a n sido el levantamiento de H i d a l g o y 

M o r e l o s p a r a lograr l a independencia , e l m o v i m i e n t o re

formista de Juárez y l a revolución agraria de 1910-1920. 

U n o de los grandes caudi l los de l a cruzada de diez años 

q u e desató Francisco I. M a d e r o fue A l v a r o Obregón. Su gran

deza reside e n e l hecho de que hasta 1928, año en que fue 

asesinado, luchó p o r alcanzar las metas que e l p u e b l o m e x i 

cano había estado ansiando desde antes de l a C o n q u i s t a , y 

logró alcanzarlas. Además de i m p o n e r ciertas reformas eco

nómicas, políticas y morales largo t iempo anheladas y urgen

temente necesitadas, puso término a u n a década de guerras 

civiles, e m p a p a d a en l a sangre de patriotas y a l a vez de h o m 

bres s in escrúpulos. A l l a n ó el c a m i n o p a r a el establecimiento 

de u n M é x i c o f i rme, progresista y democrático y para susti

t u i r el p r e d o m i n i o de l a fuerza p o r el voto electoral . 



D E L R A N C H O A L A P R E S I D E N C I A 257 

Esta revolución avanzó p o r u n c a m i n o largo y sinuoso, 

sembrado de contra-revueltas y traiciones p o r parte de Orozco, 

H u e r t a , V i l l a y otros; y Obregón l a l levó a su meta f i n a l y 

lógica. 

N o deja de ser curioso que e l h o m b r e que más subyugó 

a los norteamericanos durante l a guerra c i v i l m e x i c a n a n o 

fuera O b r e g ó n , sino P a n c h o V i l l a . Obregón era u n soldado 

c i u d a d a n o y encarnaba e l t i p o de h o m b r e más a d m i r a d o en 

los Estados U n i d o s : el h o m b r e que se h a hecho a sí m i s m o . 

D e mecánico y modesto campesino, afortunado e n sus cose

chas de garbanzos, pasó a ser el mayor experto en táctica 

m i l i t a r que h a conocido l a h i s t o r i a de México , y a l a vez u n 

estadista respetado y h o n r a d o . P a r a este C i n c i n a t o sonorense 

v i e n e n m u y a caso las palabras de Shakespeare: " H a y h o m 

bres que nacen grandes; otros l l e g a n a l a grandeza, y a otros 

l a grandeza les es i m p u e s t a . " 

E N 1880, C U A N D O P o r f i r i o Díaz t e r m i n a b a su p r i m e r período 

pres idencia l , nació A l v a r o O b r e g ó n , e l 17 de febrero, en u n 

r a n c h o d e l d i s t r i t o de A l a m o s , Sonora . F u e e l m e n o r de die

ciocho hijos. Según cierta leyenda, era de origen irlandés, y 

el n o m b r e de O b r e g ó n n o es sino corrupción de O ' B r i e n . 2 

H a y quienes a f i r m a n que sus antepasados h u y e r o n de C o u n t y 

C o r k , 8 y que u n o de ellos — M i c h a e l O ' B r i e n — acompañó en 

su viaje a M é x i c o a l ú l t imo v i rrey español, J u a n O ' D o n o j ú . 4 

Se dice q u e e l p r o p i o O b r e g ó n se i n c l i n a b a a creer que 

algunos de sus antepasados eran irlandeses,» y sus mismos de

tractores c o n t r i b u y e r o n a esta idea cuando v i e r o n en Obre

g ó n "algo de ese aspecto m a r c i a l y de l a d e b i l i d a d m o r a l que 

a m e n u d o caracterizan a cierto t i p o atract ivo de irlandeses 

meridionales".* 5 Otros estaban convencidos de que era de o r i 

gen vasco,' y h a b í a quienes a f i r m a b a n que l o que corría p o r 

sus venas era sangre y a q u i . 8 

Según l a descripción de Blasco Ibáñez, O b r e g ó n era tan 

característicamente español, que h u b i e r a p o d i d o c a m i n a r p o r 

las calles de M a d r i d s i n que nadie sospechara que venía d e l 

hemisfer io americano. Obregón, p o r su parte, sólo d i j o que 

sus abuelos v i n i e r o n de España: " N o sé de qué p r o v i n c i a . 
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O t r a s gentes piensan que descienden de l a nobleza y declaran 

p r o v e n i r de duques y marqueses españoles. Y o sólo sé que mis 

abuelos v i n i e r o n de España. D e b e n de haber sido gente po

b r e , o b l i g a d a a emigrar p o r las circunstancias." » 

A l v a r o pasó su i n f a n c i a en la hac ienda de S iquis iva , a l a 

o r i l l a derecha del río M a y o . T e n í a pocos meses cuando m u 

r i ó su padre , F e r n a n d o Obregón. Antes de su muerte había 

o c u r r i d o u n a desastrosa inundación, que destruyó sus pro

piedades y que fue seguida de u n a incursión de yaquis que 

se l l e v a r o n todo el ganado de l a f a m i l i a y q u e m a r o n l a casa 

hasta sus cimientos. F e r n a n d o O b r e g ó n n u n c a llegó a recupe

rarse de esas dos catástrofes; fue a trabajar a Álamos p o r breve 

t i e m p o y luego murió. L a madre de A l v a r o , C e n o b i a Sal ido, 

e r a de constitución más fuerte. (Su h e r m a n a se hizo famosa 

e n Sonora p o r haber perseguido a c inco bandidos, de los cua

les mató a u n o , hir ió a dos y capturó a los dos restantes.) 

C e n o b i a O b r e g ó n y tres de sus hijas c u i d a r o n de A l v a r o en sus 

p r i m e r o s años. S u educación fue casi p u r i t a n a p o r l a i m p o r 

tancia que se daba a l a m o r a l y a l a verdad, pero l a religión 

dogmática tenía escasa i m p o r t a n c i a , y n u n c a había de ser p a r a 

él base de l a m o r a l . " A pesar de haber sido c o n f i r m a d o y 

de haber r e c i b i d o l a p r i m e r a comunión, n u n c a l legó a ser u n 

católico d e v o t o . " 

Después de l a r u d i m e n t a r i a enseñanza r e c i b i d a de sus her

manas, pasó A l v a r o a l a escuela o f i c i a l de H u a t a b a m p o , d i r i 

g i d a p o r su hermano, d o n José Obregón. E n t r e los setecientos 

vecinos d e l p o l v o r i e n t o poblachón de H u a t a b a m p o se conta

b a n algunos dotados de cierta c u r i o s i d a d inte lectual . A l v a r o 

t u v o l a suerte de que u n o de ellos l legara a ser su amigo: 

se l l a m a b a Jesús A b i t i a y era, según E . J . D i l l o n , u n "genio 

s i n d e s a r r o l l a r " . 1 2 

L a mayoría de los estudiantes trabajaban p a r a ganarse 

unos centavos, y l o m i s m o hacía A l v a r o . S i n aprendizaje de 

n i n g u n a especie, se h izo carpintero (era m u y hábi l en e l ma

nejo de las herramientas) y vendió cajas, puertas, sillas y 

mesas. 1 8 A los siete años se o c u p a b a de trabajos caseros y 

hacía el m a n d a d o p a r a l a f a m i l i a . A los trece tuvo a su dis

posición u n pedazo de t ierra y sembró e n él tabaco. C o n el 
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f r u t o de su cosecha h izo c igarr i l los , que l lamó " A m é r i c a s " . 

P e r o era tan escasa l a d e m a n d a , que A l v a r o hizo que u n a m i 

go suyo fuera a todas las tiendas y p i d i e r a cigarri l los de esa 

m a r c a . E l truco tuvo éxito y los tenderos comenzaron a com

p r a r cigarri l los "Américas" . E l siguiente paso fue registrar 

legalmente su fábrica de tabaco y l levar a u n o de sus herma

nos a que trabajara p o r él, a c a m b i o de c i g a r r i l l o s . 1 4 

Nuevamente se puso a p r u e b a su ingenio cuando p a r a e l 

d í a de los exámenes finales se le exigió que l levara sombrero. 

É l n o tenía sombrero n i d i n e r o p a r a comprárselo, pero en vís

peras de los exámenes t o m ó unas pajas de arroz, las trenzó y 

las remojó, y a l día siguiente se presentó con u n sombrero en 

l a cabeza. 1 5 

A l v a r o era m u y af ic ionado a los perros y a los caballos. E n 

u n a ocasión tuvo que matar a palos a u n perro rabioso; pero 

sus hermanas le habían enseñado que n u n c a debía m a t a r n i 

e n j a u l a r a los animales. Sentía gran amor a l a naturaleza, en 

p a r t e porque era u n niño t ímido y n o se l levaba m u y b i e n c o n 

los otros de su e d a d . " 

E n su adolescencia fue poeta, como tantos jóvenes hispa

noamericanos. E n 1909 se i m p r i m i ó u n o de sus poemas { F u e 

g o s f a t u o s ) , pero casi todas sus composiciones cayeron en justo 

o l v i d o . " Obregón m i s m o d i j o : " L a s musas se d u r m i e r o n . E l 

Parnaso n o me abrió sus puertas hasta que yo f u i presidente." 

O t r o s miembros de l a f a m i l i a también escribieron poesías, 

quizá mejores; es e l caso de d o n José y de las hermanas de 

A l v a r o , R o s a y C e n o b i a , cuyas obras se p u b l i c a b a n en E l M o 

n i t o r S i n a l o e n s e c o n los pseudónimos de A l f a y Ornega. 1 " 

A l g u n o s autores a f i r m a n que O b r e g ó n hizo ampl ios estu

dios, comenzando p o r l a academia m i l i t a r y t e r m i n a n d o con 

los cursos seguidos e n l a U n i v e r s i d a d de París. L a v e r d a d es 

q u e Obregón, después de su adolescencia, estudió en f o r m a 

autodidáctica (aunque n o p o r eso menos valiosa): entre otras 

cosas, aprendió el y a q u i y el mayo. 1 » L o s estudios 'propiamente 

d ichos del fu turo general y presidente t e r m i n a r o n a los trece 

años, cuando, como él m i s m o dice, " l a m i s e r i a me arrancó de 

l a escuela p a r a buscar los medios de subs is tencia" . 2 0 

A p a r t i r de los diez años, O b r e g ó n se enseñó a trabajar 
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c o n herramientas, y a los trece era ya mecánico en u n a 

h a c i e n d a de S o n o r a . 2 1 C u a n d o contaba diecinueve años, su 

m a d r e le confió el c u i d a d o de sus hermanas. U n año después 

fue, durante varios meses, maestro en u n a escuela de M o r o n -

car i t ; pero p r o n t o volvió a dedicarse p o r completo a l a mecá

n i c a , p o r q u e se d i o cuenta de que ya era experto en el manejo 

de las herramientas y de l a m a q u i n a r i a . 2 2 

A L A E D A D D E V E I N T E A Ñ O S salió de Sonora r u m b o a N a v o l a t o , 

S i n a l o a , donde trabajó de mecánico e n u n ingenio azucarero 

y ascendió en breve t iempo a l puesto de p r i m e r capataz. 2 8 

Pasó cuatro años en T r e s M o l i n o s , donde gozó fama de ser 

u n j o v e n hábi l , trabajador y a l a vez romántico. Él y su 

a m i g o R o d o l f o R u i z solían l levarles serenatas a las muchachas 

d e l l u g a r . 2 4 T a m b i é n le gustaban a Obregón los juegos de 

azar, p r i n c i p a l m e n t e el p o k e r , y era m u y afortunado en los 

naipes. T a l era su suerte, que, según se cuenta, el dueño de u n 

casino d e l N o r t e le ofreció u n a s u m a de d i n e r o p a r a que 

dejara de jugar. 2 » 

E r a A l v a r o amigo de los ejercicios atléticos; de noche solía 

dedicarse a leer y a escribir . H a b í a dec id ido progresar, y se 

puso a trabajar, n o sólo p a r a l legar a ser u n gran mecánico,2** 

s ino también p a r a d o m i n a r l a gramática y poder escribir co

rrectamente . 2 7 Él y su h e r m a n o solían leerse l ibros u n o a l 

otro; devoraban cuantas obras encontraban en la hacienda, 

a u n q u e fuera l a más t r i v i a l n o v e l a . 2 8 

D u r a n t e breve t i e m p o probó A l v a r o su suerte como comer

ciante trabajando de agente viajero p a r a u n zapatero de C u -

liacán, 2 « pero en 1904 volvió a las labores agrícolas. A l q u i l ó 

u n pedacito de t ierra c o n d i n e r o que le prestaron sus amigos 

y empleó a u n g r u p o de campesinos. Disgustado p o r el ele

v a d o sueldo que pagaba A l v a r o a sus trabajadores, u n terrate

niente d e l lugar d i o a u n í u f i á n e l encargo de asustarlo hasta 

q u e se fuera; pero e l h e r m a n o de O b r e g ó n se d io cuenta de l a 

cosa y amenazó de muerte a l malhechor.» 0 

A l v a r o mejoró su terrenito que había a l q u i l a d o a l a f a m i l i a 

Vederráin de N a v o l a t o , construyendo diques y cavando zan

jas para el agua, pero poco antes de l a cosecha de garbanzos 
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u n a inundación destruyó sus campos y l o dejó sin u n centavo. 

S i n embargo, sus acreedores le tenían confianza y le prestaron 

ciertas sumas de dinero, que él devolvió en breve t i e m p o , 

c u a n d o empezó a prosperar su nuevo rancho, l l a m a d o h u m o 

rísticamente l a " Q u i n t a C h i l l a " . 3 1 

E n 1903 se casó, y como su m u j e r era católica practicante, 

t u v o que confesarse antes de l a ceremonia. E l sacerdote le pre

g u n t ó qué pecados había cometido, y O b r e g ó n respondió que 

n i n g u n o : " N o he hecho n a d a c o n m a l i c i a ; n o tengo p o r 

q u é arrepent irme de las cosas que he hecho del iberadamente" ." 2 

E n 1907, a ñ o en que m u r i ó su mujer , dejándole dos niños 

( H u m b e r t o y María d e l R e f u g i o ) , inventó u n a m á q u i n a de 

sembrar garbanzos, que fue adoptada p o r casi todos los c u l 

t ivadores de l a zona d e l M a y o . H i z o e l p r i m e r modelo de 

m a d e r a y pedazos de h i e r r o ; después de perfeccionarlo lo en

v i ó a Mazat lán a u n a fundición, y de allí sal ieron las máquinas 

p a r a l a v e n t a . 8 9 

H A C I A 1905 C O M E N Z Ó O b r e g ó n a leer e l periódico oposicionista 

de R i c a r d o Flores M a g ó n , Regeneración, y sintió simpatía p o r 

los huelguistas de C a n a n e a de 1906.8* Después de ser d u r a n t e 

diez años m i e m b r o de u n s indicato y de haber adminis trado 

varías haciendas, estaba e n condiciones de saber cuál era l a 

suerte d e l peón bajo e l régimen por f i r i s ta . Se daba cuenta d e l 

g r a n d e s e q u i l i b r i o que existía entre los obreros y l a clase p r i 

v i l e g i a d a , a m p l i a m e n t e p r o t e g i d a p o r e l despótico Díaz. L l e g ó 

a o d i a r l a tiranía, los m o n o p o l i o s y los priv i legios consegui

dos a expensas d e l p u e b l o m e x i c a n o . P a r a él, eran éstos los 

d is t int ivos d e l despotismo de Díaz . C a d a enemigo de d o n Por

f i r i o — F l o r e s M a g ó n , Reyes, M a d e r o — signif icaba para Obre

g ó n u n a l iento de esperanza . " 

S i n embargo, O b r e g ó n se apresuraba siempre a confesar que / 

él era de los maderistas q u e n o t o m a b a n las armas en defensa 

de l a revolución. Pertenecía a l g r u p o de los que él l l a m a b a j 

"maderistas inact ivos" (pp. 8 y io). 8 « 5 

E n 1911 aparecieron e n Sonora algunos grupos de rebeldes 

bajo e l m a n d o de B e n j a m í n H i l l ; después de algunos éxitos y 

algunos fracasos, o c u p a r o n H u a t a b a m p o . L o s "maderistas i n -
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act ivos" , como Obregón, v i t o r e a r o n con entusiasmo a las fuer

zas rebeldes que entraron en l a c i u d a d . O b r e g ó n n u n c a olvidó 

l a impresión que le causaron. Estos pr imeros apóstoles de l a 

l i b e r t a d s u m a b a n a p r o x i m a d a m e n t e u n a centena, y sólo se

tenta i b a n armados con rifles; l a m i t a d de éstos no l levaba 

cartuchos, y los que tenían m u n i c i o n e s tenían m u y pocas. L o s 

harapos que los cubrían mostraban los rigores de su campaña, 

y O b r e g ó n se sintió avergonzado ante esos luchadores, cansa

dos y escuálidos, pero victoriosos (pp. 11-12). 

E l único i n d i c i o de oposición p o r parte de Obregón fue su 

enérgica protesta cuando el presidente m u n i c i p a l trató de ha

cerle f i r m a r u n a adhesión a l a causa de Díaz (p. 12). Dos 

meses después de l a v i c t o r i a de M a d e r o t u v i e r o n lugar las elec

ciones m u n i c i p a l e s de Sonora, y e l p a r t i d o l i b e r a l propuso a 

A l v a r o Obregón contra P e d r o Zurbarán, candidato d e l par

t i d o reaccionario porf ir is ta , capitaneado e n H u a t a b a m p o por 

José T i b u r c i o Otero . Obregón salió v ictor ioso (pp. 12-13). 

C u a n d o Pascual Orozco se alzó c o n t r a M a d e r o e n l a p r i m a 

v e r a de 1912, el gobernador de Sonora, M a y t o r e n a , ofreció a 

M a d e r o u n contingente de hombres p a r a lanzarlos contra C h i 

h u a h u a . E u g e n i o G a y o u , jefe de l a división de guerra del go

b i e r n o de Sonora, telegrafió a todos los presidentes m u n i c i p a 

les preguntándoles cuántos hombres podría rec lutar cada u n o 

e n su respectivo m u n i c i p i o . O b r e g ó n se entrevistó personal

m e n t e con G a y o u en N a v o j o a y le ofreció sus servicios, com

prometiéndose a rec lutar gente y m a r c h a r a C h i h u a h u a (p. 15). 

E l 14 de a b r i l de 1912 O b r e g ó n había r e u n i d o ya trescien

tos hombres, e n su mayor parte vecinos de l a región y propie

tarios de tierras, como él (p. 15). Se les conoció con el apodo 

de " e l Bata l lón R i c o " , p o r q u e en su m a y o r parte eran ranche

ros acomodados.*" 

Ese m i s m o día 14 de a b r i l se dispuso O b r e g ó n a sufr ir su 

b a u t i s m o de fuego. L l e v ó a su bata l lón a N a v o j o a , donde ob

t u v o de R a m ó n Gómez, presidente m u n i c i p a l , seis rifles y 

sesenta cartuchos. J u n t o con los dos rifles que ya tenía, era 

éste todo el a r m a m e n t o con que contaba su gente (p. 16). N o 

t a r d a r o n en servir las armas, pues u n a b a n d a de indios yaquis 

atacó e l t ren, entre P i t a h a y a y M a p o l í ; pero los hombres de 
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O b r e g ó n los h i c i e r o n correr y m a t a r o n a dos de ellos. C o n t i 

n u a r o n h a c i a H e r m o s i l l o y acamparon en V i l l a de Seris, en 

las afueras de l a capi ta l sonorense (p. 16). 

A q u í e l g r u p o recibió armas y e q u i p o y fue const i tu ido en 

C u a r t o B a t a l l ó n Irregular de Sonora. Se r a t i f i c a r o n los n o m 

bramientos hechos p o r Obregón y se le confirmó su rango de 

teniente c o r o n e l y comandante. E l capitán E u g e n i o Martínez, 

veterano regular d e l ejército, quedó a cargo de l a instrucción 

m i l i t a r d e l contingente, que ahora consistía e n unos trescientos 

hombres, entre ellos c incuenta de caballería (pp. 16-17) • 

E l i 2 de j u n i o comenzó el batal lón su m a r c h a , p r i m e r o a 

N a c o y de aquí a A g u a P r i e t a , donde se estaban concentrando 

las tropas p a r a l a invasión de C h i h u a h u a . L a fuerza de l a u n i 

d a d era a h o r a de quin ientos hombres y contaba con dos caño

nes Schneider Canet , que habían l legado, j u n t o con ve int inueve 

oficiales de l a escuela m i l i t a r , pocos días antes (p. 18). 

E l o f i c i a l comandante, general Agust ín Sanginés, nombró 

inesperadamente a Obregón jefe de toda l a caballería. E l ge

n e r a l G a r i b a l d i se negó a unirse a l a c o l u m n a , temiendo quizá 

que esos guerreros aficionados causaran con su inexper ienc ia 

o t r a derrota mader is ta (pp. 19-21). 

U n o s mormones i n f o r m a r o n que los orozquistas estaban 

for t i f i cando e l estratégico paso del P u l p i t o . C u a n d o l a co

l u m n a l legó a l a C o l o n i a Oaxaca , se r e c i b i e r o n noticias de que 

Orozco p l a n e a b a i n v a d i r Sonora a causa de que H u e r t a lo es

taba h a c i e n d o retroceder. Sanginés m a n d ó inmediatamente a 

O b r e g ó n a que se u n i e r a a L u z B l a n c o en Oj i tos , y él lo si

g u i ó después con el grueso de las tropas (p. 21). 

Grac ias a los espías, Sanginés estaba a l tanto de los m o v i 

mientos de Orozco , y cierto día e l general l lamó a Obregón 

p a r a i n f o r m a r l e que en Casas Grandes se estaba concentrando 

u n a fuerza p a r a atacarlos. Ésta fue l a p r i m e r a participación de 

A l v a r o O b r e g ó n e n u n concejo de guerra , y en él se adoptó 

su propuesta de que se cavaran madrigueras en torno a sus po

siciones defensivas (pp. 22-23). 

L A B A T A L L A SE I N I C I Ó el 31 de j u l i o de 1912; avanzó Salvador 

A l v a r a d o , y O b r e g ó n se q u e d ó a l a retaguardia , al m a n d o de 
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doscientos soldados de caballería. U n ordenanza l legó apresu

radamente p a r a p e d i r l e que enviara u n a fuerza de c incuenta 

de a caballo, d i r i g i d a p o r u n h o m b r e de confianza, p a r a atacar 

a u n a fuerza de orozquistas que estaban tratando de sacar d e l 

fango u n cañón atascado e n u n desfiladero. Obregón m i s m o 

condujo a los hombres h a c i a l a barranca. U n a fuerte bala

cera lo obligó y a él a sus hombres a desmontar y c o n t i n u a r a 

p i e . Los orozquistas l o g r a r o n desatascar e l cañón y l o lle

v a r o n al c a m i n o de Janos, protegido p o r soldados con rifles 

(pp. 25-26). 

L a l u c h a no era m u y ventajosa p a r a Obregón, y ya había 

m a n d a d o a u n ordenanza p a r a p e d i r refuerzos, cuando, en 

e l momento más o p o r t u n o , se le u n i e r o n unos soldados de i n 

fantería j u n t o con unos jinetes de L u z B l a n c o . O b t u v o permiso 

de perseguir hasta E l C u e r v o y Casas Grandes a l a artillería en 

fuga. Alcanzó a l enemigo; sus dragones desmontaron nueva

m e n t e y a b r i e r o n u n fuerte fuego sobre los chihuahuenses. 

C u a n d o ya parecía que e l éxi to i b a a coronar sus esfuerzos, 

O b r e g ó n oyó en l a re taguardia detonaciones de rifles y de 

bombas M a r t i n H a l e . E n seguida l legó o r d e n de que se re t i rara 

a Oj i tos , a unos q u i n c e kilómetros de distancia (pp. 27-28). 

Éste fue el p u n t o decisivo de l a carrera de Obregón. L o 

seguro h u b i e r a sido obedecer las órdenes y retirarse, y nueve 

entre diez oficiales h u b i e r a n hecho eso en u n a situación aná

loga. Pero A l v a r o n o era de los nueve entre diez; era e l décimo 

excepcional . Desobedeció las órdenes y replicó respetuosamente 

que estaba a p u n t o de c a p t u r a r el cañón. Cont inuar ía l a per

secución, y u n a vez c a p t u r a d a l a artillería, se reincorporaría a 

l a fuerza p r i n c i p a l (p. 2 8 ) . 

E n E l C u e r v o alcanzó a los rebeldes, que le a b r i e r o n fuego 

de rifles y cañones, pero su rápido ataque hizo que cayeran 

e n su poder dos de los cañones y varios carros. M a n d ó u n a pe

q u e ñ a fuerza a c a p t u r a r el tercer cañón, c o n e l cua l v o l v i e r o n 

a la hacienda. U n soldado que O b r e g ó n había puesto en e l 

m o l i n o informó que a l a re taguardia había u n a c o l u m n a de 

caballería. O b r e g ó n m a n d ó u n a p a t r u l l a de inspección y supo 

que se trataba de enemigos. Escondió a sus hombres, y dejó 

el cañón orozquista b i e n a l a vista e n el pat io de l a hac ienda. 
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L o s enemigos cayeron en su t r a m p a y l legaron ga lopando a l a 

hacienda, pensando, a l ver su artillería, que l a h a c i e n d a se

guía en poder de sus camaradas. C u a n d o Obregón d i o l a señal 

de abr i r fuego sobre ellos, l a t ropa se desparramó y h u y ó en 

confusión (pp. 29-30). 

A l día siguiente regresó Obregón a l campamento, después 

de haber estado casi t re inta y cuatro horas s in comer. S u p o 

entonces que se había dispersado todo e l ejército de Oroz-

co. E i general Sanginés estaba, evidentemente, satisfecho de 

sus hombres (p. 30). 

Después de su b a u t i s m o de fuego, Obregón y su fuerza se 

q u e d a r o n de guarnic ión en D u b l á n y Casas Grandes, antes 

de cont inuar h a c i a C i u d a d Juárez, donde entre tanto e l general 

T é l l e z había r o b a d o a O b r e g ó n los aplausos que le correspon

dían por l a v i c t o r i a sonorense, l u c i e n d o como trofeo suyo e l 

cañón capturado p o r aquél (pp. 31-32). 

Obregón estaba ocupado en componer los puentes destruí-

dos por los orozquistas cuando l legó a Sabina l , c a m i n o a C i u d a d 

Juárez, el general en jefe, V i c t o r i a n o H u e r t a . Sanginés pre

sentó a H u e r t a , orgul losamente, al ya famoso estratega, y 

H u e r t a d i jo d e l sonorense: " ¡ O j a l á que este jefe sea u n a pro

mesa para l a p a t r i a ! " (p. 3 2 ) . 

L o s O R O Z Q U I S T A S se reorganizaron y amenazaron A g u a P r i e t a . 

Obregón sumó su gente a l a guarnición del p o b l a d o , y e l ene

m i g o no tardó en levantar el s it io. S i n embargo, poco después 

asaltó p o r sorpresa l a m i n a de E l T i g r e (p. 3 3 ) . O b r e g ó n se 

dispuso a presentarles b a t a l l a en las inmediaciones de San Joa

quín , pero tuvo que proceder con gran cautela a l descubr ir 

que los alambres d e l telégrafo habían sido cortados, dejándolo 

s i n comunicación c o n e l cuarte l general (p. 3 4 ) . 

Organizó sus fuerzas, consistentes en ciento ochenta h o m 

bres y ocho oficiales, con u n solo cañón, p a r a enfrentarse a los 

rebeldes, cuyo n ú m e r o se ca lcu laba en novecientos. T r e i n t a y 

cuatro de los vecinos de l a población, encabezados p o r e l pre

sidente m u n i c i p a l , se presentaron vo luntar iamente , y O b r e g ó n 

reforzó con ellos las filas de l a guarnición. H i z o u n a rápida 

arremetida p o r t ren, con su único cañón m o n t a d o en e l te-
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c h o del cabús, y así l legó hasta e l campamento enemigo, abrién

dose paso entre sus filas. Dejó entonces a tre inta hombres p a r a 

v i g i l a r el tren y e l cañón, que había quedado i n u t i l i z a b l e , y 

a v a n z ó a través del l l a n o . A f o r t u n a d a m e n t e para los sono¬

renses, e l terreno era pantanoso y además estaba atravesado 

de a lambrados de púas, l o cua l impidió m a n i o b r a * en f o r m a 

adecuada a l a caballería de los enemigos (p. 36). 

A pesar de que su of ic ia l comandante n o le ayudaba en 

n a d a , O b r e g ó n hizo que, en término de u n a h o r a , los orozquis-

tas se desparramaran p o r los cerros de San Joaquín. Sanginés 

n o tenía m u c h a confianza en Obregón; a l comenzar l a bata

l l a , d i j o que él y sus "d izque i n v e n c i b l e s " mayos se las i b a n 

a v e r negras. C u a n d o Obregón p id ió refuerzos, Sanginés se 

n e g ó a proporcionárselos, y d i j o a los demás oficiales que si tan 

ansioso estaba Obregón de hacer esas cosas, había que dejar 

q u e las real izara y no darle ayuda.» 8 E l sonorense n o necesi

t a b a ayuda; parecía sacar provecho de los obstáculos que se 

le p o n í a n en su c a m i n o . 

L o s obregonistas m a t a r o n t re inta y tres enemigos y captu

r a r o n doscientos ve int iocho caballos y u n b u e n botín, de l cua l 

f o r m a b a n parte sesenta barras de p l a t a . Obregón perdió a 

diez de sus hombres, y dieciséis resu l taron heridos (p. 3 8 ) . Esta 

v i c t o r i a marcó el f i n d e l orozquismo e n Sonora; sus dos jefes, 

Salazar y C a m p a , cruzaron l a f rontera y buscaron asilo en 

A r i z o n a (p. 4 0 ) . 

O b r e g ó n se había transformado plenamente de ranchero 

e n soldado. Su temple espartano estaba como hecho para los 

r igores de l a guerra. Así , cuando v i o que era casi i m p o s i b l e 

obtener cigarros durante l a campaña (¡cada cigarro costaba 

var ios dólares, cada c h u p a d a entre diez y veinte centavos de 

d ó l a r ! ) , dejó de fumar, a pesar de que antes f u m a b a casi s in 

interrupción, y a p a r t i r de esa época ya sólo probó e l c igarro 

e n contadas ocasiones. 8 9 

C u a n d o O b r e g ó n se lanzó a l a l u c h a envió u n a carta m u y 

cariñosa a sus hijos H u m b e r t o y M a r í a d e l R e f u g i o ( Q u i q u i -

t a ) . Esa carta fue m u y ci tada d u r a n t e l a R e v o l u c i ó n m e x i c a n a 

c o m o ejemplo clásico de espíritu p a t e r n a l y patriótico en el 

so ldado c i u d a d a n o : 4 0 
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Señor Humberto Obregón, 

Huatabampo, Sonora 

M i querido hijo: Cuando recibas esta carta, habré marchado 

con m i batallón para l a frontera del Norte, a la voz de la Patr ia , 

que en estos momentos siente desgarradas sus entrañas y no puede 

haber un solo mexicano que no acuda. 

Y o lamento sólo que tu cortísima edad no te permita acompa

ñarme. 

Si me cabe la gloria de mor ir en esta causa, bendice tu orfan

dad y con orgullo podrás l lamarte hijo de u n patriota. 

Sé siempre esclavo del deber; tu Patr ia , tu hermana y esas tres 

mujeres que te han servido de madres deberán formar u n conjunto 

sagrado para t i y a él consagrarás tu existencia. D a un abrazo a 

María, a Cenobia y a Rosa; y tú, con m i querida Quiqui ta , reciban 

el corazón de su padre 

Alvaro Obregón. 

Obregón llevó a sus hombres a N a c o , tomó u n tren a H e r -

m o s i l l o y ahí ascendió a coronel a mediados de d ic iembre 

de 1912. Se separó entonces d e l servicio m i l i t a r , dejando su 

c o m a n d o a l mayor A n t o n i o G u e r r e r o , y regresó a su rancho 

p a r a dedicar su v i d a a quehaceres pacíficos (pp. 39-40). 

Quizá recordara O b r e g ó n de cuando en cuando aquel día 

e n que Sanginés le preguntó cuánto t i e m p o pensaba quedar

se en el ejército. "Estaré en e l ejército solamente el t i empo 

q u e e l gobierno necesite mis servicios", fue su respuesta; y 

Sanginés, sonriendo, le d i j o : "Prepárese, pues, m i teniente co

r o n e l , p a r a servir en el ejército cuatro o cinco años, p o r q u e 

este i n d i o de H u e r t a v a a darnos u n d o l o r de cabeza" (pp. 

23-24). 

E l t iempo habría de p r o b a r que Sanginés fue b u e n pro

feta, y el C i n c i n a t o sonorense tuvo que abandonar su arado, 

de u n a vez p o r todas, cuando los contra-revolucionarios unie

r o n sus fuerzas p a r a echar abajo el ed i f ic io que estaba levan

tando Francisco I. M a d e r o . L a h is tor ia mostraría que el 

c u l t i v a d o r de garbanzos, c o n sus mayos y con muchos otros, 

haría fa l ta p a r a reconstruir el M é x i c o democrático con que 

había soñado M a d e r o . 
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