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Ramón B E R Z U N Z A P I N T O 

L o s M A N U A L E S DE HISTORIA nos d icen que l a R e v o l u c i ó n m e x i 

c a n a se inic ió el 20 de n o v i e m b r e de 1910, i n m e d i a t a m e n t e 

después de l a sangrienta refriega o c u r r i d a e n P u e b l a entre l a 

f a m i l i a de A q u i l e s Serdán y los pretorianos federales. S i b i e n 

es v e r d a d que e l m o v i m i e n t o e n f o r m a se inició e n esa fecha, 

c o n ramif icaciones en algunos de los pr inc ipa les Estados de 

l a R e p ú b l i c a , sería erróneo creer que l a R e v o l u c i ó n se pro

d u j o súbitamente. U n examen a f o n d o d e l p r o b l e m a debe 

comenzar desde sus verdaderos orígenes. 

Se h a d i c h o también que son importantes p a r a e l i n i c i o 

de l a R e v o l u c i ó n , las actividades d e l general G a b r i e l L e y v a 

e n S ina loa . L u c h a n d o contra e l despotismo de los agentes d e l 

p o r f i r i s m o personificados p o r l a f a m i l i a R e d o , L e y v a contr i 

b u y ó a robustecer e l descontento. S u a lzamiento, como b i e n 

se sabe, ocurr ió e l 8 de j u n i o de 1910; n o tuvo programa, 

p e r o sí estuvo v i n c u l a d o con e l p r o g r a m a antirreeleccionista 

de M a d e r o . 

Efect ivamente , e l brote p r i n c i p a l y f o r m a l de l a R e v o l u 

c i ó n se p r o d u j o en n o v i e m b r e de 1910; su b a n d e r a fue e l 

P l a n de San L u i s , i n c o m p l e t o , n o sólo desde e l p u n t o de vista 

de los anhelos populares, s ino también de los problemas de 

l a nación, q u e sufría u n atraso secular y u n a organización 

semifeudal , causa justamente de ta l atraso. S i n embargo, e l 

P l a n de San L u i s , c o n todos sus defectos y l a t imidez de que 

adolecía - r e f l e j o de l a clase m e d i a - , c o n sólo e n a r b o l a r e l 

aspecto e lectoral bajo e l s igno de " S u f r a g i o efectivo, n o re

e lecc ión" sirvió de i m p u l s o determinante a l m o v i m i e n t o . T a l 

parece que, p o r intuición, e l p u e b l o de M é x i c o y los dist intos 

grupos antirreeleccionistas que l o a c a u d i l l a b a n v i e r o n en ese 

P l a n y e n ese m o v i m i e n t o l a mejor o p o r t u n i d a d p a r a sacu

d i r a f o n d o a l a Repú b l ica . 
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C o n l a j i r a polít ica de M a d e r o p o r e l país, los sectores 

populares se encendieron de entusiasmo; el p u e b l o decidió 

rechazar, e n l a campaña electoral , l a imposición de l a fórmu

l a Díaz-Corral, que a pesar de todo fue p r o c l a m a d a t r i u n f a 

d o r a p o r e l régimen. Y esta gran l u c h a a todo l o largo y l o 

a n c h o del país aglutinó, p o r l o menos en pensamiento, a 

l a minoría d i rec tora q u e constituía e l m a y o r p e l i g r o p a r a los 

intereses de los "científ icos" y templó l a v o l u n t a d d e l pue

b l o , adiestrándolo p a r a otras luchas que unidas , o s implemen

te coincidentes con l a gran bata l la democrática que se trababa 

c o n t r a l a d i c t a d u r a , c o n d u j e r o n a d e b i l i t a r más a ésta, hasta 

provocar su d e r r u m b e . 

T o d o m o v i m i e n t o social debe contar c o n u n a base p o p u 

l a r y con u n p r o g r a m a decisivo p a r a poder tener fuerza. N u n 

c a b r o t a n de l a n a d a esos movimientos . A u n q u e en e l instan

te de surgir n o expresen c o n c l a r i d a d sus objetivos, s iempre 

d e b e n basarse e n los anhelos populares, e n e l ambiente d e l 

país, en su f isonomía y sus problemas vitales, y, sobre todo, 

d e b e n contar c o n u n a etapa de preparación y antecedentes 

p a r a poder desarrol lar y de este m o d o conquis tar sus objeti

vos, en p r i m e r término e l poder polít ico. Y a u n c u a n d o e l 

e s t a l l i d o f o r m a l d e l m o v i m i e n t o ocurrió e n l a fecha citada, 

t u v o esos antecedentes y ese terreno preparado, a u n q u e n o 

i n t e n c i o n a l m e n t e . C a m p o abonado, tanto p o r los revolucio

nar ios como p o r los hombres de l a d i c t a d u r a , t a l vez más p o r 

los segundos, pues l a R e v o l u c i ó n fue l a o b r a c o n j u n t a de los 

q u e l a h i c i e r o n y de los que l a provocaron. 

Días antes de las actividades del general L e y v a en Sina-

l o a , h u b o u n m o v i m i e n t o m u y i m p o r t a n t e en Yucatán, que 

n o h a sido registrado debidamente p o r l a h i s t o r i a . O sólo se 

h a señalado, pero s i n e x a m i n a r l o n i s i tuar lo en su l u g a r his

tórico como precursor de l a Revoluc ión . Y es que l a h i s t o r i a 

de l a p r o v i n c i a n o es conoc ida aún. Consecuentemente, n o 

se h a e x a m i n a d o tampoco l a h i s t o r i a p r o v i n c i a l de l a Re

voluc ión. 

L A M A Ñ A N A D E L 4 de j u n i o de 1910 l legó a Mérida, c a p i t a l 

de Yucatán, u n a n o t i c i a fata l p a r a los hombres d e l gobierno: 
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e n l a c i u d a d o r i e n t a l de V a l l a d o l i d había estallado u n m o v i 

m i e n t o rebelde. 

Según las informaciones, e n l a m a d r u g a d a de ese m i s m o 

d í a se concentraron e n V a l l a d o l i d más de cuatro m i l indíge

nas de l a región, asaltaron l a casa del jefe político, L u i s 

F e l i p e de R e g i l , lo asesinaron a machetazos y m a t a r o n además 

a l comandante de l a policía, José M a r í a Hernández, a su se

g u n d o , H e r n a n d o O s o r i o , y a todos los agentes d e l c u e r p o 

d e policía. Q u e , además, h u b o asaltos y saqueos a casas co

merciales, y que los rebeldes c o r t a r o n las líneas telefónicas, 

l a telegráfica n a c i o n a l y l e v a n t a r o n varios tramos de l a vía 

férrea de los Ferrocarr i les U n i d o s de Yucatán. A esta in for

m a c i ó n se agregaba u n a serie de detalles de sanguinar ia c r u e l 

d a d que se achacaban a los rebeldes. 

Después de esa información general v i n o otra, consecuen

c i a de l a p r i m e r a : q u e los rebeldes eran acaudil lados p o r 

M a x i m i l i a n o R . B o n i l l a , José C r i s a n t o C h i y Víctor M o n t e 

negro, que e l secretario d e l cuarte l de l a rebelión era M i g u e l 

R u z Ponce, y q u e e l n o t a r i o p ú b l i c o Crescencio Jiménez 

Borreguí , voca l de l a J u n t a A n t i r r e e l e c c i o n i s t a de Mérida, se 

h a b í a apoderado de l a je fatura polít ica d e l lugar. 

P o r l a def ic iencia y l a r u p t u r a de las comunicaciones, y 

seguramente p o r e l interés de los gobernantes, n o se sabía 

realmente el m o t i v o f u n d a m e n t a l d e l m o v i m i e n t o , y se igno

r a b a si tenía objetivos políticos, si enarbolaba u n a b a n d e r a 

social , o qué l o i m p u l s a b a . Se d i j o e n algunas informaciones 

q u e únicamente i b a enderezado contra e l jefe político, Sr. de 

R e g i l , d e b i d o a su temperamento v i o l e n t o y a l a soberbia c o n 

q u e trataba a las gentes. Se l legó a pensar en l a repetición 

de l a sangrienta " g u e r r a de castas" de 1847, pues e l corres

p o n s a l de l a Prensa A s o c i a d a e n Veracruz telegrafió a los 

pr inc ipa les periódicos de E u r o p a y América "que los i n d i o s 

de Yucatán, en n ú m e r o de diez m i l " , se habían alzado, " p r e 

g o n a n d o u n a guerra de e x t e r m i n i o " . 

T r e s días estuvo s u m i d o e l Estado en rumores confusos. 

P o r f i n , e l día 7, e l g o b i e r n o d e l Estado dejó escuchar su 

voz. E n su manif iesto a l p u e b l o yucateco, refiriéndose a d i 

chos sucesos, d i j o el g o b e r n a d o r que, " a u n q u e son graves p o r 
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s u carácter, se reducen a actos de u n p e q u e ñ o g r u p o de ma

los patriotas contra las autoridades de esa l o c a l i d a d . . . " Y 

c o m o los sucesos no eran conocidos en todos sus detalles, 

" n o fue posible a l gobierno apreciar debidamente l a situación 

d e esa i m p o r t a n t e cabecera"; pero a l saberlo, aconsejó obrar 

" p r o n t a y enérgicamente". A n t e todo, fu lminó el m o v i m i e n 

t o , identi f icándolo con el del i to de rebelión, de acuerdo con e l 

t í tu lo segundo, capítulo I , de l C ó d i g o p e n a l d e l Estado. 

R e a l m e n t e , los que ca lcu laban l a gravedad de l o que es

t a b a o c u r r i e n d o en V a l l a d o l i d eran los hombres de l a dicta

d u r a . N o obstante la carencia de precisión i n f o r m a t i v a d e l 

m o v i m i e n t o yucateco, e l general J o a q u í n Mass ordenó que 

sa l iera d e l p u e r t o de Veracruz e l cañonero " M o r e l o s " p a r a 

desempeñar u n a comisión secreta. U n a movil ización de esa 

n a t u r a l e z a tuvo forzosamente que ser ordenada p o r funciona

r i o de m a y o r jerarquía. Y l a tr ipulación d e l b u q u e comenzó 

a hacer preparat ivos p a r a zarpar con u n contingente de tro

pas, asegurándose que iría a Progreso. E n efecto, l a tarde 

d e l 5 de j u n i o , o sea antes de que e l gobierno de Yucatán 

d e j a r a oír su voz, se h izo a l a m a r e l cañonero l l e v a n d o a 

b o r d o seiscientos hombres d e l décimo bata l lón federal a l m a n 

d o d e l c o r o n e l G o n z a l o L u q u e . Y a los dos días zarpó l a 

corbeta " Z a r a g o z a " con e l batal lón segundo, al m a n d o del 

g e n e r a l F e l i p e de M i e r . 

E l g o b i e r n o de Yucatán, encabezado p o r E n r i q u e M u ñ o z 

A r i s t e g u i , c o n l a autorización d e l Presidente de l a Repúbl ica , 

procedió a sofocar en su c u n a e l levantamiento . P a r a b a t i r 

a los rebeldes designó a l coronel Ignac io A . L a r a , q u i e n , con 

elementos de l a g u a r d i a n a c i o n a l y c o n gente rec lutada en 

los pueblos p o r e l sistema de leva, m a r c h ó a l lugar de los 

acontecimientos c o n seiscientos hombres. Además, se m o v i l i 

zó desde Santa C r u z u n batal lón de federales a l frente del 

g e n e r a l I g n a c i o A . B r a v o , jefe pol í t ico y comandante m i l i t a r 

d e l t e rr i tor io de Q u i n t a n a R o o , q u i e n acababa de " p a c i f i c a r " 

(entiéndase: asesinar) a los indios mayas en aquellos bosques 

y e l 2 de a b r i l , p a r a halagar a d o n P o r f i r i o , había capturado 

l a población de Santa C r u z totalmente abandonada hacía 

más de u n año p o r los indígenas D e todos los pueblos yuca-
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tecos d e l r u m b o de los acontecimientos f u e r o n movi l i zados 

contingentes de l a g u a r d i a n a c i o n a l , todos con u n propósito 

c o m ú n : b a t i r a los rebeldes de V a l l a d o l i d . 

Entonces p e r c i b i e r o n los hombres d e l poder con bastante 

c l a r i d a d e l alcance del m o v i m i e n t o de V a l l a d o l i d . C a l c u l a r o n 

perfectamente l o que s ignif icaba p a r a el g o b i e r n o de Díaz, 

y e l pel igro que entrañaba su propagación e n l a Península 

yucateca y en el terr i tor io n a c i o n a l . P o r eso seguramente, 

m i e n t r a s p o r u n l a d o s i lenc iaban l a información o l a defor

m a b a n , hac iendo pasar e l m o v i m i e n t o como delictuoso, p o r 

e l otro l a d o se p r e p a r a b a n activa y febr i lmente a ahogarlo en 

sangre. 

P A R T E DE L A PRIMERA información r e c i b i d a resultó falsa, ten

denciosa y a larmista : n o l legaban a dos m i l hombres los que 

se concentraron e n V a l l a d o l i d ; e l comandante de l a policía 

y su segundo n o fueron muertos; e l jefe pol í t ico m u r i ó de

f e n d i e n d o su puesto; n o h u b o asaltos n i saqueos a casas co

merciales, s ino l a petición de ayuda que todo m o v i m i e n t o 

hace para subsistir. Y las cosas que o c u r r i e r o n - a l g u n a s de 

el las lamentables— e n t r a n dentro del desarrol lo de c u a l q u i e r 

p l a n r e v o l u c i o n a r i o , que eso fue el de V a l l a d o l i d . Y precisa

m e n t e p o r q u e fue m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o , los hombres de 

l a d i c t a d u r a , tanto los de l a capi ta l de l a R e p ú b l i c a como los 

de Yucatán, se aprestaron a aplastarlo despiadadamente. 

E l m i s m o día e n que e l gobierno d e l Estado se dir igió a 

l a opinión p ú b l i c a e n relación con e l levantamiento , arribó 

p o r l a tarde e l " M o r e l o s " , y con l a m a y o r rapidez posible se 

movi l izó r u m b o a V a l l a d o l i d todo e l contingente m i l i t a r que 

trajo. 

L a tarde d e l miércoles 8 de j u n i o comenzó e l asedio de 

l a plaza, q u e fue defendida con e jemplar bizarría p o r los 

sublevados, n o obstante su i n f e r i o r i d a d numérica y de arma

mento. A l día siguiente, cerca de las ocho de l a mañana, fue 

e l ataque f o r m a l . Dejemos que e l h i s t o r i a d o r C a r l o s R . M e -

néndez lo d i g a e n breves frases: " U n a vez dispuesto e l s i t io, 

las tropas m a r c h a r o n resueltamente sobre a q u e l l a plaza, p o r 

e l s u b u r b i o de l a C a n d e l a r i a , a l m a n d o d e l coronel L u q u e , 
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t o m á n d o l a a l f i n def in i t ivamente a l a u n a de l a tarde, tras 

u n a resistencia tenaz de parte de los defensores". 

Sa ldo de esa p r i m e r a bata l la p o r l a revolución f u e r o n 84 

muertos de ambos bandos, en m a y o r número de los rebeldes 

q u e de las fuerzas d e l gobierno, pero n i n g u n o de l a g u a r d i a 

n a c i o n a l ; 132 heridos, en m a y o r n ú m e r o d e l décimo batal lón 

federa l que de parte de los sublevados, y sólo ocho de l a 

g u a r d i a n a c i o n a l ; 119 prisioneros, todos rebeldes, n a t u r a l m e n 

te. Después s iguieron las aprehensiones. 

A los rebeldes se les capturó lo siguiente: dos cañones de 

h i e r r o de p e q u e ñ o cal ibre, 171 fusiles casi todos viejos, 100 

cartuchos de d i n a m i t a , 13 paquetes de cápsulas, 4 bombas 

cargadas c o n pólvora, 1707 cartuchos rémington, 493 barras 

de p l o m o y 14 arrobas de p l o m o . 

Eso sí, l o que n o h i c i e r o n los sublevados l o l l e v a r o n a 

c a b o los soldados federales d e l décimo batal lón: asesinaron 

arteramente a indefensos comerciantes otomanos y se dedica

r o n a l saqueo desenfrenado de sus establecimientos. 

F u e t a n dramática l a situación e n q u e q u e d a r o n los fa

m i l i a r e s de los nativos muertos, heridos y presos, que las p r i n 

cipales f a m i l i a s de Mérida, en u n i ó n de elementos d e l clero 

católico, o r g a n i z a r o n u n a j u n t a de a u x i l i o s , que procuró l a 

cooperación de c iudadanos con r o p a , a l imentos, medic inas y 

d i n e r o , todo l o c u a l fue d i s t r i b u i d o entre los necesitados. 

¿ Q U É HIZO A LOS H O M B R E S de V a l l a d o l i d lanzarse a l a atrevi

d a insurrección? 

E n Y u c a t á n creció y se robusteció, a l a m p a r o de l a dicta

d u r a de los "científ icos" u n a poderosa ol igarquía, const i tu ida 

p r i n c i p a l m e n t e y d i r i g i d a p o r los hacendados henequeneros, 

y de l a que f o r m a b a n parte también los grandes propietar ios 

de tierras n o henequeneras. O r g a n i z a d o r , jefe y p r i n c i p a l 

u s u f r u c t u a r i o de esa ol igarquía era O l e g a r i o M o l i n a , poten

tado b a n q u e r o , hacendado y pol ít ico in f luyente en e l Estado, 

p r i m e r o p o r h a b e r sido gobernador y luego p o r haber que

d a d o sól idamente colocado en e l seno d e l g o b i e r n o de P o r f i r i o 

Díaz c o m o m i n i s t r o de F o m e n t o , posición apta p a r a seguir 

m a n e j a n d o l a polít ica y las finanzas yucatecas. 
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L a explotación de los peones y de les campesinos era 

q u i z á más despiadada, más re f inada y más v io lenta en Y u c a 

t á n que en n ingún otro Estado de l a Repúbl ica . E l l o se de

b í a a la doble explotación organizada: la directa, que partía 

de l a oligarquía henequenera, y l a directa o exterior, que 

provenía del t r u s t de l a f ibra , l a I n t e r n a t i o n a l Harvester Com¬

p a n y , representada en Yucatán p o r O l e g a r i o M o l i n a , de q u i e n 

se decía que, a más de agente d e l t r u s t , era socio del m i s m o . 

L u i s C a b r e r a decía en 1915: " E n Yucatán no se concibe 

l a u t i l i d a d de l a t ierra sino p o r el acaparamiento de los 

h o m b r e s " . 

A tal grado fue l a expol iación que se ejercía en Yucatán, 

q u e e l descontento n o era sólo de l a población laboriosa de 

las plantaciones henequeneras y agrícolas en general, s ino 

q u e hasta algunos hacendados de m e n o r cuantía económica 

l l e g a r o n a ser víctimas de e l la , l o que los hizo l u c h a r contra 

O l e g a r i o M o l i n a . 

U n a de las pruebas de l a c o m p l i c i d a d antipatriótica de 

l a o l igarquía yucateca fue e l convenio secreto que f irmó 

M o l i n a con l a I n t e r n a t i o n a l Harvester , sacado a r e l u c i r des

pués del t r i u n f o de l a R e v o l u c i ó n , en u n o de cuyos puntos 

se h i z o constar " q u e l a C a s a de O l e g a r i o M o l i n a y Cía . em

pleará cuantos esfuerzos estén de su parte para d e p r i m i r e l 

p r e c i o de la f i b r a de sisal, y q u e pagarán aquellos precios 

q u e de t iempo en t i e m p o sean dictados p o r l a I n t e r n a t i o n a l 

H a r v e s t e r C o . y que ésta dispondría de u n a reserva de hene

q u é n p a r a o b l i g a r a bajar el prec io , coaccionaría a los com

pradores Peabody [norteamericano] y U r c e l a y [yucateco] a n o 

p a g a r más altos precios, e i n v i t a b a a l a Casa Escalante a 

cooperar en l a baja, sometiéndose a los precios dados p o r l a 

I n t e r n a t i o n a l H a r v e s t e r " . 

Este i n s t r u m e n t o de explotac ión r indió sus frutos: mayo

res ganancias p a r a l a I n t e r n a t i o n a l Harvester y su agente en 

Y u c a t á n , restricciones a algunos hacendados henequeneros 

n o m u y afines a l g r u p o gobernante y m a y o r opresión de los 

cul t ivadores directos del henequén: los indios mayas. Antes 

d e l convenio, el henequén se cotizaba a 9.5 centavos de dólar 

l a l i b r a , y merced a l c i tado d o c u m e n t o bajó a 8.5 centavos. 
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E n 1911, a l caer e l régimen l o c a l de extracción porf i r is ta , se 

cot izaba a 4.75. Y a puede u n o imaginarse l a ferocidad de l a 

explotac ión existente en e l campo yucateco durante l a tan 

a l a b a d a administración de los "científicos". E n esa situación 

se encontraba cuando a d v i n o l a Revoluc ión. 

L a hac ienda henequenera no fue u n l a t i f u n d i o clásico, 

c o m o algunos l a catalogaron, aunque su desarrol lo haya ocu

r r i d o bajo el régimen polít ico d e l l a t i f u n d i s m o . L a hac ienda 

h e n e q u e n e r a era u n a organización agrícola-industrial con re

sabios semifeudales y aspectos modernos capitalistas. L o s peo

nes estaban encadenados a sus "carta-cuentas" y a las tiendas 

de raya, tanto e n las haciendas henequeneras c o m o e n las 

f incas productoras de grano y de ganado. U n a t u p i d a r e d de 

jefes políticos e n las cabeceras y comandantes mi l i tares hasta 

e n pueblos pequeños ejercían las funciones coercitivas p a r a 

sujetar a los pueblos. Y u n a compacta organización eclesiás

t i c a completaba e l cuadro de l a organización social y econó

m i c a , actuando de consuno e n favor de los hacendados. 

L a organización social y económica de Y u c a t á n bajo el 

p o r f i r i s m o era s imple y a l a vez rígida. E l henequén y los 

hacendados estaban en su apogeo y esplendor. L a mayoría 

de l a poblac ión laboriosa vivía e n l a serv idumbre . Yucatán 

era considerado como u n o de los pi lares más fuertes de l a 

d i c t a d u r a , d e b i d o a las formas de explotación que ahí sub

sistían y a l a poderosa ol igarquía d o m i n a n t e , l a c u a l era f r u 

to y consecuencia de dichas formas de explotación. 

M u c h a s veces los problemas económicos y los anhelos de 

los pueblos a f l o r a n a l a superficie e n f o r m a de sublevaciones, 

aprovechándose l a o p o r t u n i d a d y l a c o y u n t u r a de los proble

mas de índole político-electoral, ta l vez p o r q u e estos asuntos 

ca ldean los ánimos y sacuden las conciencias. D e aquí que 

muchas veces, s imultáneamente con e l p l a n t e a m i e n t o de asun

tos electorales, se desaten los otros más importantes y más 

determinantes e n e l desarrol lo de las naciones. 

E l g r u p o gobernante de Yucatán necesitaba dejar nueva

mente u n sucedáneo e n e l poder públ ico. Necesi taba u n h o m 

bre i d e n t i f i c a d o con sus intereses y dócil p a r a l a ejecución 

de sus planes. E n este p r o b l e m a se material izó el descontento. 
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E n las elecciones para elegir gobernador d e l Estado el 

a ñ o de 1909, f i g u r a r o n dos candidatos: e l L i c . D e l i o M o r e n o 

Cantón, de f i l iación p o p u l a r independiente, y e l Sr. E n r i q u e 

M u ñ o z A r i s t e g u i , de fi l iación porf ir ista , p r o h i j a d o p o r Ole

g a r i o M o l i n a . Sembradas en el país ya las pr imeras semillas 

d e l ant irree lecc icnismo, l a inmensa mayoría d e l p u e b l o yuca-

teco se volcó en las casillas electorales u n g i e n d o c o n su voto 

a l L i c . M o r e n o C a n t ó n , unificándose y amalgamándose ad

m i r a b l e m e n t e en esa m e m o r a b l e bata l la cívica los c iudadanos 

de la clase m e d i a , algunos hacendados de ideas distintas o 

p o r lo menos descontentos de l a opresión de que también 

e r a n víctimas, m i l l a r e s de católicos, hombres de posición i n 

sospechable s i n bandería política, campesinos, peones e indí

genas de las haciendas. Y contra v iento y marea, con l a ayu

d a eficaz de las bayonetas, el p o r f i r i s m o i m p u s o a M u ñ o z 

A r i s t e g u i , a t r e p e l l a n d o u n a vez más l a v o l u n t a d de l a c i u 

dadanía. 

Esta a c t i t u d torpe de los hombres de l a d i c t a d u r a exacer

b ó más las pasiones y aumentó e l descontento y a a c u m u l a d o 

p o r los varios lustros de explotación económica y de e x p o l i a 

ción política. U n h o n d o malestar social recorría e l c a m p o 

yucateco y las protestas provenían l o m i s m o de los sectores 

sociales de abajo que de los círculos sociales de capas su

periores. 

E l g o b i e r n o d e l Estado cometió otras torpezas, hijas segu

ramente n o sólo de sus compromisos porfiristas, s ino también 

de l a i n s e g u r i d a d e n que se veía colocado. Ciertas gentes i n 

teresadas d i j e r o n q u e los elementos "morenistas" estaban cons

p i r a n d o p a r a provocar u n a "asonada" que debía estallar en 

Mérida a mediados de octubre de 1909, p a r a desconocer las 

elecciones e i m p e d i r , p o r medios violentos, e l ejercicio del 

poder de M u ñ o z A r i s t e g u i . Y con u n a serie de declaraciones 

amañadas y prefabricadas, el gobierno l o c a l d i o en perseguir 

encarnizadamente a los part idar ios de M o r e n o C a n t ó n . C o m o 

p r i m e r acto, el gobierno clausuró e l centro director de l a 

campaña de M o r e n o Cantón. Y luego, centenares de elemen

tos de l i m p i a e jecutoria cívica y hasta hombres s i n bandería 

polít ica f u e r o n encarcelados, tanto e n las mazmorras de los 
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pueblos como en las bartol inas de l a Penitenciaría Juárez de 

l a c i u d a d de Mérida. Se persiguió a u n a personas como d o n 

M a n u e l Pasos Gutiérrez, fervoroso creyente católico y s i n ban

der ía política. 

Bajo esas condiciones dominantes en Yucatán y en casi 

t o d a l a Repúbl ica , e l gobierno federal se disponía a celebrar 

fastuosamente e l C e n t e n a r i o de nuestra independencia y, p o r 

l o tanto, era menester demostrar a los ojos de embajadores de 

naciones amigas y de otros ilustres visitantes que M é x i c o era 

e l país próspero y pacífico p o r excelencia, e l mejor de los 

m u n d o s posibles y que, n a t u r a l m e n t e , eso era por o b r a y gra

c i a d e l gobierno de d o n P o r f i r i o , bajo cuyo manto protector 

se habían robustecido económica y polít icamente los " c i e n

tíf icos". 

E L 10 DE M A Y O DE IQIO , en D z e l k o p , paraje de l ant iguo de

p a r t a m e n t o de V a l l a d o l i d , u n p u ñ a d o de hombres valerosos 

y patriotas resolv ieron desafiar e l despotismo de l a d i c t a d u r a 

p o r f i r i a n a , representada e n e l Estado p o r el gobierno de 

E n r i q u e M u ñ o z A r i s t e g u i . L o s c iudadanos resueltos fueron 

M a x i m i l i a n o R a m í r e z B o n i l l a , José C r i s a n t o C h i , J u a n de 

M a t a P o o l , José C a n d e l a r i o M a y , T e o d o r o Núñez, José A n t o 

n i o B a l a m , J u a n B a u t i s t a Pee, M ó n i c o T u s , Lázaro Báez y 

M i g u e l R u z Ponce. 

C o m o e n casi todos los m o v i m i e n t o s revolucionarios de 

M é x i c o y de l a A m é r i c a de a q u e l l a época, los directores de l a 

sublevación de V a l l a d o l i d se otorgaron grados mil i tares a l mo

m e n t o de pronunciarse . E l p r o n u n c i a m i e n t o , según e l p l a n , 

tenía como propósito "ev i tar que e l Estado sucumba en ma

nos de u n g o b i e r n o déspota y t i rano , f o r m a d o p o r u n a sola 

f a m i l i a de esclavistas cuya única ambición es apoderarse de 

todas las p r i n c i p a l e s riquezas d e l país" . 

N o es necesario t r a n s c r i b i r íntegro e l P l a n r e v o l u c i o n a r i o 

de V a l l a d o l i d . C o n s t a de c i n c o considerandos y diez artículos. 

E n los considerandos se e x a m i n a l a administración públ ica, 

los treinta años de imposic iones , las contr ibuciones onerosas 

q u e gravaban a los sectores pobres, l a inversión de los fondos 

públicos, l a m i s e r i a d e l p u e b l o y e l despotismo del poder po-
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l í t ico. E n el p r i m e r artículo se precisa e l i n m e d i a t o y p r i n 

c i p a l objetivo d e l P l a n : "Se desconoce a l actual g o b i e r n o de 

E n r i q u e M u ñ o z A r i s t e g u i p o r i legal , en v i r t u d de n o haber 

s i d o sancionado p o r e l p u e b l o soberano." L o s demás se refie

r e n a la organización p r o v i s i o n a l d e l Estado bajo l a revo lu

c i ó n y las medidas p a r a garantizar e l t r i u n f o de ésta. 

P o r consiguiente, e l m o v i m i e n t o de V a l l a d o l i d sí tuvo ob

jetivos, sí tuvo p r i n c i p i o s revolucionarios . E r a e l g r i t o jus t i 

f i c a d o de rebel ión contra e l despotismo y l a o l igarquía yuca

tecos, sostenidos p o r l a d i c t a d u r a de los "científ icos". F u e e l 

g r i t o surgido de las entrañas de u n p u e b l o que quiere sobre

v i v i r , encabezado p o r u n g r u p o de patriotas. 

C o m o necesidad social y política, los directores d e l m o v i 

m i e n t o tenían que r e u n i r núcleos populares adictos a l p l a n , 

p o r q u e estos núcleos eran los más fustigados p o r l a explotac ión 

y l a tiranía y p o r q u e e n todos los movimientos insurreccio

nales es menester la part icipación de esos núcleos populares : 

son los que p r o v o c a n y p r o f u n d i z a n l a crisis social , r o m p e n 

e l d i q u e de las leyes establecidas, q u e b r a n t a n l a estructura 

económica de l a sociedad y p a r a l i z a n al poder públ ico , trans

f o r m a n d o e l estado de paz en u n estado de revolución. 

Pero para lanzar al pueblo a la insurrección y conducirlo 

a l t r i u n f o , se necesita que l a situación general sea propicia, 

q u e exista u n p r o g r a m a adecuado, u n a correcta estrategia, un 

estado m a y o r d ir igente , e l apoyo de otros núcleos de l a p o b l a 

ción y u n a p r o p a g a n d a profusa. E l m o v i m i e n t o de V a l l a d o -

lid, en cuanto a l a situación general de l a R e p ú b l i c a , estaba 

e n l o p r o p i c i o : e l pensamiento renovador y l a a c t i v i d a d revo

l u c i o n a r i a proseguían e n oleaje ascendente y l a d i c t a d u r a es

taba en franco per íodo de resaca, s u m i d a cada vez más en 

graves contradicciones que l a d e b i l i t a b a n más. T u v o también 

p r o g r a m a , que, a u n q u e n o expresaba cabalmente los intere

ses de l a poblac ión yucateca, contenía e l p r i n c i p a l aspecto en 

aquellos momentos : l a l u c h a contra l a d i c t a d u r a y sus repre

sentantes en Y u c a t á n . P e r o n o tuvo estrategia: se l i m i t a r o n 

los revo luc ionar ios a o c u p a r u n a c i u d a d ais lada y ahí fueron 

aplastados. N o tuvo estado m a y o r dir igente: algunos de los 

f irmantes n o estuvieron presentes en l a insurrección y sólo 
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R u z Ponce, C l a u d i o A l c o c e r y D o n a t o Bates se enfrentaron 

a los hechos y p o r eso también fue fácil derrotarlos. N o tuvo 

s o l i d a r i d a d : sólo algunos pueblos de l a región c o n c u r r i e r o n 

a l l l a m a d o de los sublevados, y eso hasta con señuelos aje

nos a l p l a n , según confiesa honradamente R u z Ponce. N i 

s i q u i e r a tuvo propaganda: el d o c u m e n t o d e l a lzamiento sólo 

se conoció en pocos pueblos cercanos a V a l l a d o l i d en copias 

a m á q u i n a , pues u n o de los f irmantes - M a x i m i l i a n o R . Bo

n i l l a - n o c u m p l i ó su compromiso de m a n d a r i m p r i m i r l o . 

E l gobierno loca l , c u m p l i d o amanuense d e l dictador, pro

p o r c i o n ó los elementos legales p a r a u n proceso i legal . L o 

p r i m e r o que h i z o fue catalogar e l l e v a n t a m i e n t o como conexo 

a l i n t e n t o de rebelión que "descubr ió" e n l a c i u d a d de Mé-

r i d a en octubre de 1909, p o r e l cua l aún había c iudadanos 

presos e n l a Penitenciaría. 

T r e i n t a años estuvieron los hombres de l a d i c t a d u r a ex

p l o t a n d o , escarneciendo, " m a t a n d o en ca l iente" y también e n 

fr ío a los que pedían mejores condiciones de v i d a , y esas 

actitudes n o caían dentro de sanción a l g u n a de carácter pe

n a l n i c r i m i n a l . Pero cuando se c l a m a b a c o n t r a e l estado de 

cosas y se hacía resonar l a voz de l a protesta, que n o era sino 

répl ica de a q u e l l a política, entonces e l poder públ ico esgri

m í a el terr ib le C ó d i g o p e n a l . 

Después de l a toma de V a l l a d o l i d p o r las fuerzas federa

les y antes de instalarse e l t i n g l a d o d e l proceso m i l i t a r , vo lv ió 

a h a b l a r el gobierno d e l Estado. E l D i a r i o O f i c i a l d e l 21 de 

j u n i o decía, entre otras cosas, " q u e e l m o v i m i e n t o de rebel

d ía está despojado de todo poder y de todo prestigio y carece 

p o r consiguiente de toda significación social , aparte de l a que 

le corresponde en e l terreno de l a d e l i n c u e n c i a . . . ; que unos 

cuantos perversos o malvados desorientan l a índole del pue

b l o p a r a t o r n a r l o de l a noche a l a m a ñ a n a en i n s t r u m e n t o de 

d e l i t o . . . Examínese todo l o sucedido en V a l l a d o l i d , y se verá 

cómo, a u n q u e e n m e n o r escala, p o r las condiciones de esa 

c i u d a d o r i e n t a l , es e l desarrol lo de lo acordado p a r a hacer en 

M é r i d a en octubre ú l t imo" . Y como broche f i n a l : " L a auto

r i d a d m i l i t a r también trabaja dentro de su competencia j u 

r ídica ." 
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Esta últ ima era l a única que trabajaba a todo vapor p a r a 

confeccionar u n j u i c i o de guerra que l levara al paredón a los 

organizadores, o en úl t ima instancia a quienes fueran, pues 

e l objetivo p r i m o r d i a l era sembrar e l terror y el escarmiento. 

Y p a r a ambas cosas, e l gobierno federal - p o r q u e el d e l Esta

d o n a d a v a l í a - a l lanó l a soberanía de Yucatán m o n t a n d o con 

sus lumbreras jurídicas u n proceso m i l i t a r de carácter fede

r a l . Y después de dos días de consejo de guerra, integrado 

p o r nueve mil i tares federales y tres civiles d e l m i s m o or igen, 

se encontró gravísima c u l p a b i l i d a d del ictuosa p a r a M a x i m i 

l i a n o Ramírez B o n i l l a , A t i l a n o A l b e r t o s y José E . K a n t ú n . E l 

L i c . José María L o z a n o , a labado t r i b u n o entonces y escarne

c i d o huert ista después, como de los más destacados m i e m b r o s 

d e l consejo de guerra, a l r u b r i c a r éste, proclamó c o n toda su 

g r a n d i l o c u e n c i a " q u e era necesario que se impusiese e l respe

t o a l a fuerza federal" . 

E L 25 DE JUNIO DE 1910, ba jo u n cielo gris y l luv ioso , e n el 

p a t i o de l a ex c a p i l l a de San R o q u e , bajo el lúgubre redo

b l a r de tambores enlutados, los tres sentenciados r e c i b i e r o n 

su l l u v i a de p l o m o . 

A c t o i n m e d i a t o , f u e r o n traídos a Mérida, amarrados y 

férreamente custodiados, numerosos presos que fueron embar

cados e n Progreso e n l a corbeta "Zaragoza" y conducidos des

pués a l a prisión m i l i t a r de Santiago T l a l t e l o l c o en condicio

nes infrahumanas. D e los doscientos c incuenta presos más q u e 

q u e d a r o n en V a l l a d o l i d , unos fueron llevados a M é x i c o p a r a 

ser enrolados en e l ejército federal en distintos batal lones, 

otros fueron internados e n l a Penitenciaría de Mérida, y e l 

L i c . Crescencio Jiménez Borreguí y algunos más fueron lle

vados a Santa C r u z de B r a v o p a r a trabajar en las selvas de 

Q u i n t a n a R o o ; R u z Ponce, C l a u d i o A l c o c e r y D o n a t o Bates, 

p r o s i g u i e r o n fugit ivos a salto de m a t a en aquellas mismas 

selvas. 

T a n in justo fue e l proceder d e l gobierno federal, que u n 

g r u p o de c iudadanos yucatecos, caballeros intachables, enca

bezados p o r d o n J o a q u í n Peón, d o n E n r i q u e C á m a r a Z a v a l a 

y e l D r . Nicolás C á m a r a Vales , redactaron en septiembre 
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de 1910 u n documento que l l a m a r o n " L a Amnist ía" ; el do

c u m e n t o fue f i r m a d o p o r u n a i n m e n s a ciudadanía y d i r i g i d o 

a l g o b i e r n o loca l y a O l e g a r i o M o l i n a p a r a interceder ante 

d o n P o r f i r i o . Las damas yucatecas, a su vez, se d i r i g i e r o n a 

d o ñ a C a r m e n R o m e r o R u b i o de Díaz p i d i e n d o la l i b e r t a d de 

los presos. E n el Congreso de l a Prensa Asociada de los Es

tados en San L u i s Potosí, los periodistas yucatecos Car los R . 

M e n é n d e z y Fe l ipe C a r r i l l o P u e r t o levantaron su voz, logran

d o que e l Congreso p i d i e r a a Díaz l a l i b e r t a d de todos los 

presos. E n vano fueron las peticiones; e l gobierno l o c a l e lu

d i ó dar u n a solución just ic iera y d o n P o r f i r i o , respetuoso d e l 

E s t a d o cuya soberanía acababa de v i o l a r , contestó que n o po

día i n t e r v e n i r p o r ser asunto de l a legis latura yucateca. 

C o n estos actos le hacía grandes servicios a la Revoluc ión. 

A fines de septiembre, l a leg is latura l o c a l , de extracción por-

f i r i s t a , se escindió a l discutirse l a " A m n i s t í a " : ocho diputados 

v o t a r o n e n contra y seis p o r l a l i b e r t a d de los presos. Este 

h e c h o señaló u n a m a y o r descomposición de las fuerzas de l a 

d i c t a d u r a y u n a mayor m a d u r e z p a r a l a Revolución. 

A los dos meses, otros tambores r e d o b l a b a n lúgubres con

v o c a n d o a l p u e b l o a l a insurrección. E l huracán de l a Revo

l u c i ó n barría el árbol de l a d i c t a d u r a , cuyas raíces habían 

penetrado durante t r e i n t a años e n l a conciencia de M é x i c o 

creando hábitos sociales, formas de organización económica, 

métodos políticos y m e n t a l i d a d semifeudal que aún n o se bo

r r a n d e l m a p a social de l a R e p ú b l i c a . 


