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 YUCATAN
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 Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica

 I

 A cuatro anos de iniciada la revolution social mexicana,
 cuando los sistemas de gobierno y las formas de organization
 social sufrian un ataque frontal en toda la Republica, en la
 peninsula yucateca permanecian intocados. Yucatan pare
 cia una isla rodeada de un mar en calma. Apenas fue excep
 tion a esto el breve transito de un hombre por el gobierno
 local: don Eleuterio Avila, quien levemente intentd modifi
 car ese estado de cosas y se hizo sospechoso. Don Eleuterio
 dicto el 11 de septiembre de 1914 el decreto otorgando la
 libertad de los peones de las fincas de campo y la anulacidn
 de sus adeudos; pero a los pocos dias, el 22 del mismo sep
 tiembre, se retractd de su decreto mediante una circular a las
 autoridades municipales. El dia 26 del propio mes decreto
 un emprestito para auxiliar al movimiento Constitucionalis
 ta, recaudandose entre los hacendados henequeneros la suma
 de $ 6.352,000.00. Fuera de esas medidas que no rozaron ni
 el flanco de la organizacidn social imperante, todo seguia
 funcionando bajo el mismo signo de la dictadura.

 Yucatan ocupaba un sitio especial en el conjunto de la
 Republica. Existia alii una organizacidn economica bien
 montada, con perfiles semifeudales y fuertes aspectos de ca
 pitalismo semi-industrial; una organization politica cimen
 tada aiin en la presencia de los antiguos jefes politicos del
 Porfirismo y en sus metodos arcaicos de gobierno; y una
 organizacidn clerical, con influencia sobre la poblacidn, en
 inquebrantable alianza con las organizaciones economica y
 politica.

 Durante los treinta afios de gobierno dictatorial, el pro
 ceso de concentracidn de la tierra en pocas manos se habia
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 consumado en Yucatan. Las mismas tierras comunales de los
 pueblos ?otorgadas con titulos de posesion por la corona es
 panola, los cuales se guardaban con celo y esmerado cuidado
 en los propios pueblos?, habian sido absorbidas por la apro
 piacion personal, restringiendose linicamente a los fundos
 legales. Los campesinos, despojados de sus tierras, habian
 caido en la servidumbre. Esto es, el sistema que se estaba
 impugnando y destruyendo en la Republica permanecia in
 tacto y fuerte en la peninsula yucateca.

 La situacion economica de Yucatan era solida, Hubo
 causas que la engendraron y la fortalecieron: la tesonera labor
 de los promotores del cultivo y semi-industrialization del
 henequen, principalmente la de Eusebio Escalante; el igno
 minioso convenio firmado por Molina y Compania con la
 International Harvester, deprimiendo el precio de la fibra
 de sisal, que proporciono opulentas ganancias a ambos con
 tratantes, pero que tambien intensified las siembras de hene
 quen; el invento del agricultor norteamericano Cyrus Hall
 McCormick de la cosechadora engavilladora que en las exten
 sas areas cultivadas de los Estados Unidos engullia millones
 de kilogramos de fibra de henequen; y la aplicacion de la
 maquina de vapor a ritmo acelerado en el campo yucateco.
 Todos estos antecedentes proyectaron su fuerza econ6mica
 sobre Yucatan, haciendo que se intensificara el cultivo del
 agave.

 Cuando estallo el conflicto belico internacional en 1914,
 Yucatan ocupo buen lugar como exportador de esa fibra.
 Contaba con una superficie sembrada de 390,000 hectareas
 de henequen y con una produccion de cerca de un millon de
 pacas anuales (aproximadamente 200 millones de kilogra
 mos) cuyos precios fluctuaron entre 10 y 17 centavos oro
 americano la libra.

 Un breve cuadro demuestra que, en Yucatan, el funcio
 namiento de la zona henequenera estaba, por lo menos, ra
 cionalmente concebido y orientado hacia el progreso de la
 entidad. Existian mas de quinientas haciendas henequeneras
 con sus plantas desfibradoras de invention y construction
 yucatecas; 4,385 kilometros de via ferrea "Decauville", entre
 fija y portatil, unian interiormente las plantaciones y las
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 haciendas con las estaciones ferroviarias; habia 4,125 kild
 metros de lineas telefdnicas entre las haciendas, las estaciones
 ferroviarias y las cabeceras municipales; corrian ferrocarriles
 de pasajeros, carga y express a lo largo de 918 kildmetros; se
 construyeron centros asistenciales en la capital del Estado;
 existia un poderoso comercio organizado con productos na
 cionales de ultramar; se publicaban dos importantes diarios
 locales con un tiraje de mas de seis mil ejemplares; y ademas
 funcionaban en Yucatan varios bancos importantes. De aqui
 la fuerza economica del henequen en Yucatan y la influencia
 preponderante en la vida de dicha entidad de quienes tengan
 en sus manos su cultivo, explotacidn y comercio.

 El cultivo del henequen era ya entonces la base de la
 riqueza de Yucatan Era la fuente de trabajo de miles de
 familias campesinas y la fuente tambien de una irritante
 esclavitud social. El cultivo del henequen envolvid a todos
 los campesinos que habitaban en las zonas cubiertas por ese
 agave y arrastrd inclusive a muchos que vivian en otras zonas.
 Aun mas: la dictadura de Diaz desarraigd de los campos de
 Sonora a indios yaquis, que, celosos de su libertad, lucha
 ban contra la servidumbre de alia, trasplantandolos a los in
 clementes campos de Yucatan y sometiendolos a esta nueva
 servidumbre. Y como el henequen reclamaba mas y mas bra
 zos, hubo que promover inmigraciones de Asia: se trajeron
 chinos, coreanos e inclusive javaneses para trabaj ar en las
 fincas yucatecas.

 En las regiones de la Peninsula no cultivadas de henequen,
 la organizacidn social y econdmica era tipicamente semifeudal
 y por lo tanto ferozmente esclavista. Habia fincas de enorme
 superficie destinadas a la production de granos, a la cria de
 ganado vacuno, al corte de madera y a la explotacidn de
 colmenares rusticos para la produccidn de miel de abeja.

 Complemento necesario de la organizacidn social en Yu
 catan era una cadena rigida de capataces, "mayocoles", "car
 ta-cuentas" y tiendas de raya que sojuzgaban a los peones. En
 Yucatan, aunque no en forma ostensible, existia el derecho
 de pernada en muchas haciendas.

 Hubo un asunto que no abandonaron del todo los ele
 mentos de la clase poseedora: la educacidn rural. En Yuca
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 tan funcionaban escuelas en muchas haciendas, construidas
 por los hacendados de su propio peculio, con maestros paga
 dos por ellos mismos; aunque, como era de suponerse, la
 ensefianza reflejaba fielmente el pensamiento social de la
 clase dominante.

 II

 Los organizadores y usufructuarios de esa situaci6n tenian
 que abrigar serios y fundados temores por su futuro cuando
 nuevos vientos comenzaron a soplar en la Republica. Yuca
 tan era parte de ella. Tenian que poner los medios para
 conservar la situacion establecida y luchar contra todo lo que
 significara cambio substantial. En consecuencia, el estalli
 do de la revoluci6n en noviembre de 1910 los puso en
 guardia.

 Amenguo esa preocupacion cuando, por instinto de cla
 se, percibieron que el grito de "Sufragio efectivo, no reelec
 tion" no modificaba el estado de cosas. El propio Madero se
 encargo de confirmarlo: "Advierto que no he llegado al poder
 para cambiar o modificar sistemas" ?sentencio en la ha
 cienda, Uayam6n, Campeche, dejando anonadados a sus me
 jores partidarios. Pero su intranquilidad no se disipo del
 todo, porque en el propio suelo yucateco habia grupos de
 campesinos diseminados en los montes, que, aprovechando
 el grito de "Sufragio efectivo", tremolaban la bandera de la
 justicia social. El grito de Madero encendio a la nation, lo
 grando derribar a la dictadura, aunque no contenia los ele
 mentos para un cambio fundamental. El Plan de San Luis
 no satisfacia los anhelos de transformacion, gestados por la
 propia dictadura. Pero al prender la mecha del incendio, ya
 no fue posible sofocarlo, entre otras razones porque la nation
 reclamaba cambios profundos y porque en el campo los hom
 bres decididos ya habian tornado la iniciativa: surgio el Plan
 de Ayala planteando la . revindication de la tierra. Advino
 la fuerza ciclonica de Villa sembrando de inquietud el norte
 de la Republica. En un interregno sangriento sobrevino la
 Decena tragica con el asesinato de Madero y el arribo al
 poder de un regimen pretoriano. Y despues de esos movi
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 mientos de pendulo, emerge, se yergue, cobra fuerza y llega
 al poder el Movimiento constitucionalista encabezado por
 Venustiano Carranza.

 Nuevamente crecid la preocupacidn de los hombres pu
 dientes de Yucatan. Se sentian compelidos a luchar para evi
 tar que las nuevas corrientes llegaran a la Peninsula. Tenian
 que poner todo el fervor que sus intereses tes dictaran, todo
 el instinto de su clase y toda su inteligencia para impedir,
 atajar o modificar la nueva situacion que vendria inexora
 blemente. La isla iba a comenzar a ser azotada por el oleaje
 revolucionario.

 Ill

 Precursores que nunca faltan en los pueblos, continuadores
 que siempre existen en las sociedades humanas o torpezas que
 surgen cuando menos se esperan, favorecen muchas veces
 el desarrollo social. Todas estas cosas ocurrieron en Yucatan
 y brindaron la oportunidad a Carranza, como jefe del mo
 vimiento Constitucionalista, para extender su influencia a la
 peninsula yucateca.
 Visto en forma general, se tiene la impresidn de que el

 movimiento Constitucionalista decidid descargar de golpe y
 porrazo su catapulta sobre Yucatan. Asi lo han pensado mu
 chos, inclusive elementos revolutionaries, y no han faltado
 quienes tilden a Carranza de injusto y cruel. No se requiere
 gran esfuerzo para percatarse de que no fue asi. Los movi
 mientos sociales siempre tienen un periodo anterior de pre
 paration o incubation, y en Yucatan lo hubo.

 Los hombres del Constitutionalism?, y en particular Ca
 rranza, se daban cuenta de la situacion que prevalecia en
 Yucatan. Eran sabedores que a esa region no habian llegado
 los principios ideoldgicos ni, por lo tanto, la accidn del mo
 vimiento revolucionario. Carranza sabia, sobre todo, que esta
 importante entidad de la Republica no estaba resguardada
 militarmente por fuerzas leales y suficientes que le cubrie
 ran las espaldas cuando intentara futuras transformaciones
 sociales. Tambien debid de haber en Yucatan ciudadanos
 que, contrarios a la situation imperante, pensaran como Ca
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 rranza y que, en alguna forma, estuviesen en contacto con
 dicho caudillo o con quienes lo rodeaban.

 En noviembre de 1914, en los peri6dicos de la ciudad
 de Mexico y tambien en los de Merida se ley 6 lo siguiente:
 "Propaganda entre los yaquis en Yucatan". Efectivamente,
 a principios de ese mes, el coronel yaqui Lino Morales, jefe
 del segundo batallon de Sonora dirigio un llamamiento "a
 sus compafieros yaquis diseminados en los estados de Yuca
 tan y Campeche, instandolos a sumarse al movimiento Cons
 titucionalista".

 Viajo a Yucatan el coronel Alfredo Breceda, nada menos
 que el que fuera secretario de Carranza e importante actor
 en el Plan de Guadalupe, sin decirse que comision llegaba
 a cumplir. En los peri6dicos diarios de esa epoca se le se
 fiala poniendose en contacto con las fuerzas armadas del
 constitucionalismo destacadas en la Peninsula. Viajo tam
 bien a Yucatan don Isidro Fabela, hombre importante y uno
 de los ide61ogos mas eminentes del constitucionalismo, sin
 decirse tampoco que misi6n iba a desempenar. Llego a Yu
 catan el licenciado Jesus Urueta, tribuno de aquella epoca,
 y se anunciaron unas conferencias suyas en el Teatro "Peon
 Contreras" de la ciudad de Merida. Las conferencias progra
 madas se titularon "La etapa final de la revolucion, la reaction
 y la renovaci6n", e initio la primera, el dia 16 de diciembre
 de 1914, con las siguientes frases: "Despues de haber hablado
 con algunas personas de aqui, de cuya inteligencia y buena
 fe tengo plena confianza, ha decidido cambiar de temas,
 porque observe inmediatamente que en Merida existe una
 gran desorientacion y un desconocimiento profundo de los
 acontecimientos politicos que se han sucedido en el curso de
 estos liltimos afios". No se necesita gran perspicacia para
 entender lo que estaba diciendo el licenciado Urueta. Las
 pasiones de aquel tiempo y el tiempo mismo han diluido
 la presencia de Urueta en Yucatan. Los nuevos temas esco
 gidos por el conferenciante se titularon "Tierras, libros y
 justicia", y en sus frases iniciales esboz6 un contenido ideo
 16gico: "La tierra debe ser antes, el libro debe ser despues,
 la justicia siempre y en todo momento".

 Despues de un examen de la situacion general en el
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 aspecto agrario, Urueta sostuvo: "Hay unos pocos poseedores
 de la tierra y una multitud de desheredados. Esta ha sido
 y continua siendo la situacion en el campo. En Yucatan,
 por lo poco que he visto, existe un bienestar mayor que en
 los demas estados de la Republica. Y sin embargo, en Yuca
 tan existe todavia la esclavitud en el campo, que no podra
 romperse sino revolucionariamente, porque no conozco ni he
 conocido en la historia una conquista que no sea obtenida
 por medio de la fuerza".

 Y continuaron las conferencias del ilustre tribuno. Al
 examinar la cuestidn de la justicia, fustigaba a los jefes po
 liticos del Porfirismo y a los jueces de la dictadura que im
 partian justicia unilateral, es decir, solamente en favor de los
 poderosos, quedando la carcel, los tribunates y la leva para
 los pobres. Mencionaba que en Yucatan persistia en mucho
 esa situation.

 Analizando el aspecto educativo, sostuvo la tesis de que
 deberian modificarse los sistemas en las escuelas, y termind
 con estas frases: "<jDe manera que es un atentado contra la
 libertad prohibir la ensefianza del error y, lo que es mas,
 de la mentira? No es posible consentir que sistematicamente
 en las escuelas se este deformando el espiritu infantil con
 errores y con embustes; no es posible consentir que los futuros
 ciudadanos salgan con ideas completamente ajenas a la ver
 dad de nuestra historia y al juicio de nuestros hombres,
 cuando en las esculeas se ensefia al nifio que Hidalgo fue
 un sacrilego y Juarez fue la encarnacidn de Satanas".

 Numerosos ciudadanos yucatecos concurrieron a escuchar
 a Urueta en el Teatro "Pedn Contreras". Y no puede de
 jarse de pensar que seguramente muchos de ellos habran
 entendido que en sus palabras habia una intencidn delibe
 rada y se anunciaba un propdsito firme. La ultima confe
 rencia fue el 24 de diciembre de 1914. Estaban despidiendo
 el afio con llamados a la lucha por el constitucionalismo.

 No sdlo los idedlogos y los mili tares es tuvieron activos
 en Yucatan. Grupos de campesinos ya habian tornado la
 iniciativa en el campo. En los montes, los principios estaban
 sostenidos con escopetas y machetes. Desde el afio de 1911
 ya existian esos grupos, que despues afloraron con mayor

This content downloaded from 
�������������187.222.74.8 on Tue, 12 Jan 2021 20:57:27 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 CONSTITUCIONALISMO EN YUCATAN 281

 claridad. El 25 de noviembre de 1914, en la poblacion de
 Temax ocurrio un levantamiento agrario encabezado por el
 campesino Juan Campos Esquiliano, seguido por Gonzalo
 Duarte, Fernando Tenorio Sansores, Paulino Arce y Deside
 rio Zavala. No tuvieron programa determinado escrito ni
 organizacion que los robusteciera. Su instinto de clase los
 guiaba. Llegaron a constituir una Junta revolucionaria. Su
 proposito era luchar por la libertad de los peones de las
 fincas de campo y llegar a dotarlos de tierras propias para
 cultivar. He revisado documentos y periodicos de esa epoca
 y solo encontre una information, deliberadamente falseada,
 tildando a Campos de bandolero. Ese solo calificativo en
 aquella epoca orilla a pensar que el movimiento fue justo.
 Pero la misma dolosa information dejo escapar algo muy
 importante: dice que Campos se levanto con 180 hombres
 provenientes de fincas vecinas, principalmente de la hacienda
 San Francisco Manzanilla, y que al retirarse de Temax se le
 uni6 parte del batallon de Guardias Territoriales. Por con
 veniencia se califico de bandolerismo a ese movimiento, y por
 conveniencia se oculto a la information popular para que no
 sirviera de ejemplo y de estimulo.

 Eleuterio Avila destaco a un rispido militar, el coronel
 Jose M. Jimenez, con ordenes de perseguir, batir y capturar
 a Campos y compafieros. Estos llegaron a tener bajo su mando
 cerca de cuatrocientos hombres y proyectaron su acci6n a
 Buctzotzs, Cenotillo y Sucila. Se ali6 a ellos otro continua
 dor, Pedro Crespo, oriundo de Temax. El coronel Jimenez
 no pudo reducirlos porque los rebeldes conocian mejor el
 terreno donde operaban.

 Don Juan Campos Esquiliano me ha ratificado las in
 formaciones, que considero veraces porque las personas que
 cito y los acontecimientos que sefialo coinciden con la relacion
 de las cosas ocurridas en Yucatan durante la implanta
 ci6n del constitucionalismo. Y por si faltare algo que pruebe
 la certidumbre de ese movimiento, mas adelante hay una
 disposition que, por provenir de tan alta jerarquia, confirma
 el tipo de alzamiento ocurrido en Temax.
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 IV

 Se recibio en yucatan una disposicidn superior en el sentido
 de que el batalldn Cepeda Peraza, comandado por el coronel
 exfederal Patricio Mendoza, se trasladara desde Yucatan a
 incorporate al cuerpo de ejercito de Oriente, para reforzar
 la campafia que se llevaba a cabo en contra del general Fran
 cisco Villa. Esta disposicidn incomodd a muchos componen
 tes de base de dicho batalldn e irritd sobremanera a su jefe
 Mendoza, el cual, el 4 de enero de 1915, se sublevd contra
 ella, es decir, contra Carranza. Los sublevados asaltaron el
 cuartel de Mejorada, intimidaron al coronel Enrique Cama
 ra Buey, lo asesinaron y se desplazaron, bajo la jefatura de
 Mendoza, hacia el interior del Estado en son de rebeldia.
 Ya era gobernador del Estado el general constitucionalista
 Toribio V. de los Santos, y era comandante militar de la
 plaza de Merida el coronel Abel Ortiz Argumedo, quien fue
 designado por el gobernador para perseguir, batir y aniqui
 lar al rebelde Mendoza.

 La maniobra politica se estaba incubando aceleradamente
 en Yucatan. El constitucionalismo tenia en sus manos al
 gunas posiciones importantes: el gobierno del Estado, a cuyo
 frente se encontraba el general de los Santos; las fuerzas de
 la ciudad de Merida, asumido ya el mando por el coronel
 Alfredo Breceda; y el drgano periodistico "La Revista de
 Yucatan", cuya direccidn fue encomendada al coronel Manuel
 Bauche Alcalde. Pero algo mas importante ya estaba en su
 contra: las conciencias de fuertes sectores de la ciudadania
 yucateca socavadas por la clase rectora de aquel entonces, y
 un precario apoyo militar al producirse la sublevacidn de
 Mendoza.

 La brecha para el golpe ya habia quedado abierta. Nuevos
 acontecimientosi vinieron a aclarar mas los campos y a situar
 mejor la lucha. El 6 de enero de 1915, Venustiano Carranza
 promulgd la importantisima ley agraria que reivindicaba la
 tierra de la que fueron despojados sus legitimos poseedores,
 que otorgaba tierras a los pueblos de reciente fundacidn y a
 aquellos cuya poblacidn habia aumentado, y que legalizaba
 la situacion de los hombres que trabajaban la tierra que no era
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 suya. La preocupacion de la clase rectora de Yucatan estaba
 fundada y ahora su situaci6n se hacia insostenible.

 El 28 de enero de 1915 se constituyo la primera Comisi6n
 Agraria Mixta para los estados de Yucatan y Campeche, pu
 blicandose esta medida el 5 de febrero del mismo afio. Des
 pues de una serie de considerandos, se concluyo de este
 modo: "Para implantar la Ley Agraria y proceder, de acuerdo
 con los gobernadores respectivos, a la formation de las Juntas
 locales y Comites particulares agrarios, y, en general, para
 la ejecucion y desarrollo de la Ley en los estados de Yucatan
 y Campeche".

 ;C6mo iban a estar tranquilos los hombres que siempre
 pensaron que sobrevendria esa nueva situacion? <{C6mo no
 iban a buscar, hasta encontrarlo, al hombre que les sirviera
 de ariete para impedir la ejecucion de las leyes que emana
 ran de la Revolucion, para atajarias o para tratar de fijar
 las condiciones de su aplicaci6n.

 El coronel Abel Ortiz Argumedo, militar sin pundonor,
 aventurero y sin escriipulos, aprovecho y exploto para su
 personal beneficio ese momento. Se deslizo por la pendiente
 de la transaction turbia con aquellos. En vez de batir al
 rebelde Mendoza, simulo algunos escarceos militares y le fue
 mas facil y mas fructifero volver las armas contra el consti
 tucionalismo representado por el gobernador de los Santos*
 El 9 de febrero de 1915, de la regi6n donde aparentaba
 operar contra Mendoza se desplazo hacia la ciudad de Me
 rida; sin dificultad despojo del gobierno al general de los
 Santos, y organizo la persecution contra este y sus fuerzas
 hasta la poblacion de Maxcanii para lanzarlos fuera de terri
 torio yucateco, cosa que logro hacer. De este modo, el cons
 titucionalismo quedo totalmente desplazado de Yucatan.

 La sublevacion del batallon "Cepeda Peraza" actuo como
 foco perturbador, entreteniendo y metiendo al constitucio
 nalismo en un zarzal. Y la sublevacion de Ortiz Argumedo
 acrecento la perturbation, privando totalmente de respaldo
 militar al movimiento constitucionalista.

 Ortiz Argumedo y sus aliados justificaron su sublevacion
 por lo que ellos llamaban los desmanes del gobernador mi
 litar de los Santos y de los agitadores protegidos suyos:
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 Adolfo Ledn Ossorio, Bauche Alcalde y Heriberto Barron.
 Centraron sus ataques los slblevados contra los gobernan
 tes extrafios a Yucatan. De este modo, lograron arras
 trar a fuertes sectores de la ciudadania yucateca, creando un
 sentimiento de odio contra los elementos de fuera, extrafios
 a la fisonomia yucateca. En esta una de las artimanas de las
 fuerzas regresivas: apoyarse en los errores para combatir los
 aciertos. La verdad es que estaban luchando contra el cons
 titucionalismo.

 Se ha dicho por algunos escritores que el movimiento de
 Argumedo y de los hacendados tenia como fondo y fin el
 separatismo, latente aun en aquel entonces en algunos gru
 pos de Yucatan. De aqui el cargo injusto que de vez en
 cuando se escuchaba contra este importante Estado. El jui
 cio resulta atrevido y falto de veracidad, examinando las
 cosas tal como ocurrieron.

 Los redactores del mensaje de Ortiz Argumedo dirigido
 a Carranza y al pueblo de Yucatan fueron hombres inteli
 gentes. Dada la escasa cultura de Ortiz Argumedo, no es
 posible pensar que el fuera quien redactd ese documento
 politico. Para nada se respira en el algo que huela a sepa
 ratismo. Sus puntos de vista estan basados en la soberania
 del Estado, lo cual ?aquellos lo sabian muy bien? conven
 cia y arrastraba a la gente. Y se concluyd enarbolando una
 bandera habilmente confeccionada: la soberania constitutio
 nal de Yucatan.

 Presentadas las cosas de ese modo, con vehemencia de
 patria chica y redactadas con calculo, ^quien podia negarse a
 suscribir y apoyar un llamamiento con esos propdsitos?, ,;quien
 podia negarse a seguir un movimiento de esa indole, e
 inclusive alistarse en las filas militares para combatir por
 esa causa? Por eso fue que, para apoyar la sublevacidn de
 Ortiz Argumedo, se produjo un movimiento visiblemente po
 pular, con arraigo en fuertes sectores de la ciudadania yu
 cateca.

 Cuando los movimientos no tienen el sentido social justo
 o son producto de combinaciones turbias que afectan los
 intereses nacionales y populares, siempre asoma la oscura in
 tention que los inspira. En el mensaje dirigido al Primer
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 Jefe y firmado por el coronel Ortiz Argumedo, se hicieron
 consideraciones aparentemente justas, se refrendd la disci
 plina y la obediencia al movimiento Constitucionalista, se ra
 tified la subordinacdn a Carranza, y se escogid el siguiente
 parrafo, dirigido nada menos que al propio jefe del movi
 miento Constitucionalista en la Nation, como final: "Se ha
 constituido una Junta Provisional de Gobierno integrada por
 los Sres. Ignacio Magaloni, coronel Abel Ortiz Argumedo y
 coronel Leandro Melendez, la cual ha acordado que el coro
 nel Ortiz Argumedo asuma el caracter de gobernador y co
 mandante militar y que el Sr. coronel Melendez ejerza las
 funciones de Jefe de las armas".

 Para cualquier politico y, sobre todo, para un militar de
 honor, eso es sencilla y llanamente indisciplina pura, des
 obediencia abierta, rebelion consciente. Lo que pretendiari
 los hacendados y Ortiz Argumedo era constituirse en el poder
 politico y militar, forzar a Carranza a tratar con ellos de
 poder a poder, que las cosas se hicieran en Yucatan como
 a sus intereses les conviniera y no como el desarrollo de la
 Revolution lo requeria.

 Por si faltaren elementos para demostrar el caracter re
 trdgrado de la sublevacidn de Ortiz Argumedo, ahi van al
 gunos, entresacados de los periddicos diarios de esa epoca.
 La "Revista de Yucatan", en su edition del 14 de febrero
 de 1915, con grandes titulares dijo: "Se une el coronel D.
 Patricio Mendoza con todas sus fuerzas al coronel Ortiz Argu
 gumedo, desde Tunkas al frente del batalldn Cepeda Peraza".
 Es decir, un rebelde al constitucionalismo se unid a otro
 rebelde que combatia al constitucionalismo. En la misma
 edicion de dicho diario, informando de una reunion citada
 en el palacio de gobierno por Ortiz Argumedo para adoptar
 medidas militares, se leyd: "Se reunieron los principales
 comerciantes y hacendados". Y finalmente, en una manifes
 tacidn publica de agitacidn llevada a cabo bajo la accidn
 de Ortiz Argumedo, jdvenes oradores que luego han sido
 oradores de casi todas las causas, apostrofaron la invasion
 que se hacia del suelo yucateco por elementos extrafios. En
 esa misma manifestacidn fue presentado un nuevo elemento
 que gustoso se sumaba a la revuelta: el coronel Jimenez.
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 el mismo que por ordenes de Eleuterio Avila salio a batir
 y aniquilar al agrarista Juan Campos Esquiliano.

 Los organizadores e inspiradores de la sublevacion de
 Ortiz Argumedo inflamaron al pueblo con actitudes aparen
 temente justas. Atacaron al gobernante militar no yucateco
 de los Santos y a su grupo de oradores turbulentos que
 pusieron a la sociedad en zozobra. Llego la sublevacion al
 gobierno, se encaramaron en el poder militares que tampoco
 eran yucatecos como Ortiz Argumedo y Melendez, quienes
 tuvieron tambien su grupo de oradores que pusieron a la
 misma sociedad en la misma zozobra. Se sumaron despues
 a la revuelta militares no yucatecos y si retrogrados como
 Mendoza y Jimenez. Si antes no aparecio la diferencia de
 miras, ahora seria dificil contradecirla: los primeros, mal
 que bien, representaban al constitucionalismo, y una vez
 recobrada la legalidad constitutional, hubieran facilitado la
 implantation de las medidas revolucionarias en Yucatan; los
 segundos representaban la supervivencia de los viejos siste
 mas, y de haberse perpetuado en el poder politico, hubieran
 evitado la entrada de las corrientes renovadoras. Carranza
 u otro de la misma firmeza que estuviese en el sitial revolu
 cionario en esos momentos, no podia ser engafiado con esa
 ensalada, por muy bien sazonada que estuviera.

 V

 "Todo merida esta sobre las arimas" asi informo en su edi
 tion del miercoles 17 de febrero de 1915 la "Revista de Yu
 catan", cuyo director ya era el licenciado Alvaro Gamboa
 Ricalde, yerno de Eleuterio Avila. En la entidad y, sobre
 todo, en su capital todo era movimiento febril, todo era ac
 cion militar. En la edicion del dia siguiente se leia: "Ha
 comenzado sus ejercicios militares el batallon de comer
 ciantes".

 Unos dias mas, y de pronto la "Revista de Yucatan" en
 mudece, sin proporcionar ningiin informe de la situacion lo
 cal. Y el 10 de marzo, con grandes titulares excita al pueblo
 yucateco, informando del avance del general Alvarado y de
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 que este venia destruyendo haciendas henequeneras, incen
 diando pueblos, asesinando hombres y mujeres, saqueando al
 comercio y robando los hogares. Toda esta informacidn
 fue obtenida en el puerto de Progreso, en declaraciones de
 M. S. Muir, capitan del buque ingles "Wibisbrook", que
 acababa de estar en Campeche: un seiior que desde la cubier
 ta de su nave vio a muchos kildmetros de distancia tierra
 adentro el resplandor de los incendios, los arboles enracima
 dos de cadaveres y escuchd los quejidos de dolor de los
 torturados. Los ingenuos creyeron los embustes de un ex
 tranjero y asi se fomento tambien un clima de odio en contra
 de Alvarado.

 VI

 A fines de diciembre de 1914, Carranza dispuso que salieran
 de Villahermosa, Tabasco, con rumbo a Yucatan, las brigadas
 comandadas por los generales Ramon Sosa Torres y Carlos
 Green. Fueron movilizados con instrucciones de cooperar en
 una campafia que se llevaba a cabo en Yucatan para batir al
 agrarista Juan Campos Esquiliano, levantado en armas. Y era
 que cuando Eleuterio Avila ordeno al coronel Jimenez ba
 tir a Campos, ambos aparecian como constitucionalistas, y
 tendenciosamente los partes a Mexico estuvieron dirigidos
 contra Campos y compafieros; y era tambien que a Carranza
 casi siempre le desagradaron esos movimientos.

 Suena nuevamente el nombre de Campos en la escena
 local. Y asoma por la ventana peninsular la no explicada
 actitud de Carranza. Parece que al jefe del constituciona
 lismo le preocupaba cualquier actitud o movimiento social
 radical. Ya habia demostrado con hechos no agradarle acti
 tudes de esa indole. Su decision de castigar a Lucio Blanco
 por el primer reparto de tierras que este hizo en Matamoros;
 su rechazo a la joven oficialidad en la hacienda Guadalupe
 cuando se pretendid imprimirle al Plan del mismo nombre
 un contenido ideoldgico; su mortification por la postura an
 ticlerical del general Antonio I. Villarreal; su resolution de
 reprender al general Mugica por su radicalismo revolucio
 nario; todo esto ha hecho pensar a algunos que Carranza
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 man tenia en algunos problemas de la Revoluci6n, sobre todo
 en la cuestion agraria, una actitud sospechosa de transaction
 con el viejo orden. Pero ante los hechos objetivos, la figura
 y la obra de Carranza no ha sufrido mengua. Tal vez lo que
 no le agradaba era que se hicieran las cosas en esa forma y
 con esos metodos. Solo que en esa epoca, acumulados como
 estaban los elementos explosivos, encendidos como estaban
 los hombres en el campo y sin ley alguna que encauzara sus
 anhelos, no era posible evitar esos brotes y esos arranques.
 De todos modos, no hubo tiempo para batir a Campos y com
 pafieros.

 Todo lo ocurrido en Yucatan indica que hubo sincroni
 zacion en los hechos, y no porque estos hayan sido produ
 cidos deliberadamente, sino porque fueron eslabonandose su
 cesivamente en la epoca que los fue engendrando.

 La sublevaci6n del batallon Cepeda Peraza vino a su
 marse a las preocupaciones de Carranza por los asuntos de
 Yucatan. La infidencia de Ortiz Argumedo y la expulsion
 del gobernador de los Santos con todas sus fuerzas, demos
 traron con claridad que en la Peninsula la position militar,
 politica e ideol6gica del constitucionalsmo era menos que
 precaria. La partida, pues, ya estaba planteada.

 Ante estos hechos, y con la determination historica de
 hacer llegar la accion del movimiento Constitutionalists a
 toda la Republica, Carranza dispuso que se organizara el
 Cuerpo de Ejercito del Sureste, designando como organiza
 dor y jefe al general sinaloense Salvador Alvarado, quien salio
 a principios de febrero de 1915 del puerto de Veracruz con
 rumbo al de Campeche. Formaban ese cuerpo de ejercito las
 brigadas comandadas por los generates Heriberto Jara y Luis
 Felipe Dominguez. Se incorporaron las brigadas de los ge
 nerates Sosa Torres, Carlos Green y Ernesto Aguirre Colora
 do. En Campeche se les unio la brigada del general Joaquin
 Mucel, a la saz6n gobernador de aquella entidad, y posterior
 mente se sumaron a esas fuerzas las del general Toribio V.
 de los Santos, exgobernador de Yucatan, expulsado por los
 rebeldes argumedistas. Estuvieron con Alvarado los corone
 les Bernardino Mena Brito, Alfonso de la Huerta y Carlos
 Plank, los tenientes coroneles Aureo L. Calles, Ramon Millan
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 y David de la Mora. Formaban parte del ejercito un regi
 miento de artilleria a las drdenes del coronel Poveda y una
 pequeiia fuerza de aviacidn incipiente al mando del coronel
 Alberto Salinas Carranza y del capitan Samuel Cerrajas, que
 tenia como pilotos a un italiano de apellido Boni y a Jorge
 Puffier de origen rumano. En total, el contingente del cuer
 po del ejercito del Sureste se acercaba a un efectivo de seis
 mil hombres. Alvarado establecid su cuartel general en la
 poblacidn de Heceichakan, Campeche.

 Ya se estaba dirimiendo en suelo peninsular la controver
 sia politica e ideoldgica entre el constitucionalismo y las
 fuerzas que, aunque con cierta base popular, representaban
 lo ultramontano. Los principios contra la esclavitud y la
 propia ley agraria venian al Sureste sostenidos con la fuerza
 de las armas, y con las armas eran sostenidos los principios
 del viejo sistema.

 Las fuerzas militares con que contaba la sublevacidn ar
 gumedista fueron las denominadas Guardias Territoriales, la
 brigada Garcilazo, la brigada Brito, la brigada Sosa y la bri
 gada del Comercio. El jefe principal de dichas fuerzas fue el
 coronel Jacinto Brito, que tenia como segundos a los coro
 neles Arcadio Lizarraga y Jose Maria Jimenez y al mayor
 Abraham Rodriguez. Sumaban un total aproximado de cua
 tro mil hombres, con equipo deficiente y armamento limi
 tado. Contaban, eso si, con el entusiasmo encendido por los
 oradores que se quedaron en Merida bien protegidos en el
 seno de sus familias, con la confusion politica que habia en
 sus mentes y con la atractiva bandera de la soberania cons
 titutional de Yucatan.

 La principal action de armas ocurrid en la hacienda
 Blanca Flor, a escasos cinco kildmetros del cuartel general de
 Alvarado, el 13 de marzo de 1915; y despues de refiido y
 desigual combate, el ejercito yucateco, que se defendid bra
 vamente, fue derrotado. Hubo otra pequefia action en el
 pueblo de Bolonchen con la brigada comandada por Aguirre
 Colorado y Aureo L. Calles, a la que se unid la brigada
 Sosa, que asi abandonaban las filas del argumedismo. La
 ultima accidn fue en el pueblo de Halachd, en donde el
 general Mucel, que comandaba la avanzada, inicid crueles,
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 severos e injustos fusilamientos que Alvarado atajo, pues no
 era su proposito derramar iniitilmente sangre yucateca.

 Para dorar su actitud, Ortiz Argumedo hizo una visita de
 tres horas al lugar de concentration de las fuerzas que el
 mismo habia sublevado. Arengo a los soldados, comio con
 jefes y oficiales, distribuy6 algiin dinero a la tropa y se retir6
 tan campante, como a quien no le interesa lo que estaba
 ocurriendo.

 La aventura de Ortiz Argumedo cost6 vidas y sinsabores,
 frustraciones y mucho dinero a sus socios y al propio Estado
 de Yucatan. Ortiz Argumedo dej6 en la estacada a sus alia
 dos yucatecos, traicion6 a la ciudadania yucateca que crey6
 en el y dej6 abandonada a su suerte a la juventud bisofia
 que con intrepidez y buena fe salio a batirse por una bandera
 con visos de legitima, sin percatarse que en su confecci6n
 habian intervenido intereses ajenos. Argumedo huyo al ex
 tranjero cargado de ignominia y con las maletas pletoricas
 del producto de su doble infidencia. Y por si fuera poco,
 aiin saqueo las areas de la tesoreria del Estado y se apodero
 de los fondos del Banco Peninsular Mexicano, llevandose mas
 de un mill6n de pesos oro. Asi fue arrastrado por los suelos
 el estandarte de la soberania constitutional de Yucatan.

 El 19 de marzo de 1915 hizo su entrada a Merida el Cuer
 po de Ejercito del Sureste; y con ello el principio de la implan
 tation en la Peninsula de los prop6sitos de la Revoluci6n
 Mexicana, el principio de la manumisi6n de los peones de
 las fincas de campo, el principio de la organizaci6n laboral
 y politica de los trabaj adores, el principio de la modificaci6n
 de los sistemas educativos y el principio de la revindica
 tion juridica de la tierra.

 VII

 Alvarado se posesion6 del gobierno de Yucatan. Adopto una
 atinada medida politica, llamando a yucatecos a colaborar
 con su gobierno. Fueron colaboradores suyos los doctores
 Victor Rend6n, Alvaro Torre Diaz, licenciados Francisco Mon
 talvo Ramos, Francisco Arcovedo Guillermo, Urbano Espi
 nosa, Calixto Maldonado, Gustavo Barbachano, Manuel
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 Zapata Casares, Armando G. Cantdn, Diddoro Domingo y
 Jorge Guerra Leal. Todos ellos respetables ciudadanos, co
 nocedores del medio y muchos de ellos conocedores de los
 principales problemas de Yucatan.

 Alvarado encontrd que en Yucatan las cosas mas impor
 tantes estaban ya organizadas. Encontrd asimismo bien or
 ganizada la esclavitud social. Y dicto decretos suprimiendo
 el sistema esclavista y anulando los adeudos seculares que en
 cadenaban a los peones. Llegd a excitar a estos a obtener su
 libertad por medio de la accidn directa.

 Sin un movimiento social organizado que apoyara los
 principios renovadores y las medidas de Alvarado; sin un
 movimiento obrero que sirviera de respaldo, ya que sdlo exis
 tian dos grupos pequefios, que eran la Unidn de obreros
 ferrocarrileros y la Casa del Obrero Mundial; sin aglutina
 miento entre los intelectuales avanzados de Yucatan, las me
 didas de Alvarado tenian que resultar muy personalis tas, lo
 cual tambien se acomodaba a su modo personal de ser.

 Alvarado encontrd un sistema ferroviario bien organiza
 do, netamente yucateco, que en 1915 tenia un valor de
 $ 23.000,000.00, aun cuando ya pesaba sobre el una deuda in
 glesa de 875,000 libras esterlinas, contraida durante la admi
 nistracidn de Olegario Molina, prohombre del Porfirismo.

 Alvarado dicto un conjunto de medidas legislativas y ad
 ministrativas contra la esclavitud en el campo, la Ley del
 trabajo en materia agraria, Ley del municipio libre, Ley de
 educacidn publica, de sustitucidn de los antiguos jefes poli
 ticos, de organizacidn econdmica y monetaria, de elecciones

 municipales, de salubridad y del catastro.
 Fundd los departamentos de comunicaciones y obras pu

 blicas, de educacidn y el de agricultura y comercio. Fundd
 la Escuela de agricultura, la Vocational de artes domesticas
 para sefioritas, de artes y oficios para varones. Organizd el
 Tribunal Superior de Justicia y el Catastro, la Comisidn
 Reguladora del Comercio.

 El gobierno constitucionalista de Alvarado establecid es
 cuelas en ciudades, pueblos y haciendas. En 1914, funciona
 ban en Yucatan 351 escuelas con 536 maestros y 17,118 alum
 nos, que en 1916, aumentaron a 990 escuelas, con 1,623 maes"
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 tros y 53,590 alumnos. El presupuesto general del Estado en
 1916 fue de $3,506,687.00, del cual el de Educacion Publica
 era de $ 1.649,576.00.

 Alvarado encomendo al profesor Agustin Franco Villa
 nueva la organizacion del magisterio. Planteo la educacion
 publica sobre nuevas bases y otro contenido, prevaleciendo
 el concepto racionalista del educador Francisco Ferrer Guar
 dia. El profesor Franco Villanueva organiz6 dos congresos
 pedagogicos con la ayuda eficaz de las ameritadas maestras
 Florinda Batista y Adolfina Palomo Valencia que tambien
 organizaron dos congresos femeniles.

 Alvarado favorecio la organizacion sindical y politica de
 los trabajadores. Patrocino a los obreros ferrocarrileros para
 ampliar su agrupacion. Se apoy6 en la Liga de obreros ferro
 viarios y en el pequefio grupo de la Casa del Obrero Mun
 dial para organizar el Partido Socialista Obrero, siendo pri
 mer presidente del partido el lider ferrocarrilero Carlos Cas
 tro Morales.

 La accion social y politica del constitucionalismo en Yu
 catan, a traves del gobierno de Alvarado, fue avanzada, litil
 y necesaria. Esta actuaci6n dej6 sentadas las bases princi
 pales para la legalidad constitutional.

 Alvarado esbozo la Compania de Fomento del Sureste de
 Mexico, con ideas plausibles en algunos aspectos, pero do
 tandola sobre todo de lineamientos romanticos y contradic
 tories. En sus prop6sitos para el fomento del Sureste intro
 dujo confusamente desde un ferrocarril del Pacifico al mar
 Caribe, hasta escuelas de agricultura, bancos agricolas, biblio
 tecas populares, explotacion del henequen, exploraciones pe
 troleras, la republica escolar, estaci6n inalambrica, carreteras
 y sanatorio naturista.

 Pensando en la dificultad de los transportes y en la nece
 sidad de abastecimiento de Yucatan, fundo Alvarado la

 Terminal del puerto de Progreso, cuya finalidad fue almace
 nar petr61eo y sus derivados.

 El cultivo, la explotacion y el comercio del henequen
 estaban organizados y administrados por la Comision Regu
 ladora del Mercado de Henequen, fundada el afio de 1912.
 Al encontrarla funcionando, lo que hizo Alvarado fue reor
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 ganizarla, designando a Manuel Zapata Casares como gerente,
 a Armando G Cantdn como subgerente y al doctor Victor
 Renddn como representante de la instilucidn en los Estados
 Unidos. Alvarado tiene el merito indisputable de haber obte
 nido que sean los productores yucatecos y no los compradores
 norteamericanos quienes fijen el precio de la fibra de hene
 quen. Se dira tal vez que lo favorecid la coyuntura de la
 guerra mundial; pero ha sido esa la unica vez que se actua
 asi y que se logra este proposito patridtico. El henequen
 ha sido y es la principal fuerza econdmica de Yucatan. Y en
 torno del henequen giran los principales problemas econd

 micos, sociales y politicos del Estado. La gestidn de Alvarado
 corrobord esto.

 En torno de la Reguladora del Mercado de Henequen situd
 Alvarado su principal action econdmica y social, y sobre la
 Reguladora gravd sus medidas financieras y su politica mo
 netaria. Desde el afio de 1915 a 1918, Yucatan vendid fibra
 de henequen con un volumen de 2.390,000 pacas por valor de
 $ 190.600,000.00 oro.

 Los altibajos observados y los resultados obtenidos indican
 que Alvarado no tuvo una politica financiera y monetaria
 prudente. Lanzd varias emisiones de papel moneda compro
 metiendo la garantia de la Reguladora y provocd una infla
 tion peligrosa, que, al suscitarse los ajustes economicos de
 aquellos tiempos ines tables, produjo un desplome catastrd
 fico en Yucatan, muchisimo peor que los que ocurrieron en
 otras regiones de la Republica. El papel moneda se deprecid
 hasta quedar debajo de su valor intrinseco, y las emisiones
 lanzadas por Alvarado dejaron sobre la Reguladora del Mer
 cado de Henequen una responsabilidad financiera de sesenta
 millones de pesos.

 Alvarado adquirid para Yucatan una flota de ocho barcos
 mercantes para resolver el problema de transportacidn de
 esa, hasta entonces, incomuriicada regidn con los puertos
 nacionales y los extranjeros. Y al sobrevenir el colapso eco
 nomico en Yucatan y no poder cubrir el Estado un adeudo
 por concepto de contribuciones al gobierno federal, el secre
 tario de Hacienda, Luis Cabrera, incautd la flota mercante
 yucateca.
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 Alvarado fue bien estimado en Yucatan en atencion a va

 rias de las realizaciones de su gobierno. Se caso en el Estado
 con una dama yucateca, dona Laura Manzano. Pretendi6 ser
 gobernador electo constitutional, pero, tanto la agitaci6n des
 atada por el Partido Liberal Yucateco, cuyo candidato al
 gobierno fue el coronel Mena Brito, como la Constituci6n
 Politica promulgada en Queretaro en 1917, le vetaron ese
 anhelo. Entreg6 el gobierno al ciudadano electo constitucio
 nalmente: el ferrocarrilero Carlos Castro Morales.

 Por lo que se sabe de Alvarado, por lo que se lee en sus
 informes oficiales y en sus escritos y por lo que se trasluce en
 las anecdotas que acompafian su trayectoria, puede decirse
 que fue un estratega militar, pundonoroso soldado, cultivado
 en lecturas europeas, rigidamente honesto y caballeroso, egd
 latra y rudo a veces, roman tico y variable en su tempera

 mento.

 Tuvo la valentia de enfrentarse personalmente a Ca
 rranza cuando este, siendo Jefe de la Nation, pretendi6
 imponer la candidatura del ingeniero Bonillas para la pre
 sidencia de la Republica. Pero tampoco se fue Alvarado
 entonces al movimiento de Agua Prieta, por las hondas dife
 rencias que lo separaban de Obreg6n. Acusado de hacer
 trabajos politicos de tipo personalista, fue expulsado del
 Partido Socialista del Sureste en el congreso de Izamal, Yu
 catan, el afio de 1921.

 A raiz de aquello se desliz6 hacia el escepticismo y la
 decepti6n. Su ultima aparici6n en la escena militar y poli
 tica fue embarcandose en la galera del delahuertismo, el afio
 de 1924. La inestable situaci6n de los romanticos: el que
 puso su espada y su gallardia para implantar el Constitu
 cionalismo emanado de la Revolucion, expuso su gallardia
 y su espada para combatir al gobierno revolucionario cons
 tituido.

 El austero general fue capturado en los montes del Estado
 de Tabasco, y sin formaci6n de causa fue fusilado por un
 oscuro capitan que por ese solo hecho se dio a conocer.
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 VIII

 Vive aijn don Juan Campos Esquiliano. He platicado re
 cientemente con el. Como buen producto de esta hermosa
 tierra, con sus ochent'a y tres afios encima todavia conserva
 gran reciedumbre fisica y bastante fortaleza mental. Por un
 desventurado accidente hace poco hubo que amputarle una
 pierna. Pero sus ideas no han sufrido amputaci6n. Despues
 de la narraci6n que me hizo de muchos acontecimientos y
 sucesos de aquella epoca, a ratos en espafiol y las mas de las
 veces en lengua maya, con sencillez me expres6: "Alvarado
 me mand6 decir que un revolucionario como yo podia vivir
 confiado y decir sin temor lo que piensa. Crei en eso. Vine
 a vivir a mi pueblo Dzilam. Un buen dia me agarraron y
 me metieron en la penitenciaria de Merida. Le mande decir
 a Alvarado que me juzgaran para que yo pudiera hablai
 y defenderme. Estuve preso mds de dos afios en la peniten
 ciaria, hasta que Felipe Carrillo Puerto me libert6".
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