
UNIVERSIDAD 

r : i 

AUTONOHA 

CIENCIAS SOCIAi,ES Y HUMANIDADES 

v 

SEMINARIO DE INVESTIGACION I11 

GRUPO HL55 

d HACENDADOS HENLQUENEROS DE YUCATAN EN EL PORTIRIATO: 
’” ’ 1880-1910. 



Q!! 

4 
I 

1 

, <  

INDIE 1 W 0 8 1  
1 .  Fat-mramd Geo-Ecmsbmico 10 
1.1 Composicibn de l a  Geügrafia Física de l a  Penirsula de 11 
1.2 Divisjibn Po l í t i c a  y Administrativa de l a  Persírtsula de 18 
1.3 Distribucihn geográfica de l a  rroduccidn agr ico la  20 
2. Composici4ts ~ocio-econ3mica de l a  pohlacicin yucateca en 

2.1 Campesirtus, piiicrrsec, 1 ibres, acasiilados y l o s  mayas retial- 

2 .2  La clase pro letar ia .  51 
2 . 3  La clase media 82 
2.4 La clase dcminante. 85 
3. Infr-Er.lstruct,i,.irai ecl2rttanica t?tl1 estaio de YucatAt-1 en el 9 4  
3.1 La Hacienda 94 
3.2 El Puerto de Progreso y él f e r rocar r i l  

3.3 La Casa Comercial y e l  Banco en YucatAn. 123 
4. Confut-macibn Y Consul idaci6n de l a  121 igarquia Henaquenara 

4.1 Don tilegario Molina 

4.2 La fugaz lucha entre los hacendados, mediante "La Cornpa- 

S. EPí1c;go. 160 
6. Rib1 iogt-af i a  169 
ANEXO I 174 
INTRODUCCION 1 

.-? 43 

des. 57 7- 

sírntctlcis del prl=i~rer,o en Yucatán. 104 

137 

consolidacibn de l a  oligarquía 139 

F-ía 149 



I N TR ia DIJ CCION 

' E l  s i g l o  XI% Gs el sigll3 de l a s  grandes transformaciones 

tatíto a nivel ecordlmico cúrno Sccial,  político, cultural ,  

etc., l a s  cua es tt-atiSfl7t-rnat-otí a las  sqciedades a nivel mun- 

d i a l  en grandes &opt~t-ciúi;2-s y tit-l poco tiempo. En este s i g l o  

existieron dos rnomet.it.os q c e  s i n  duda soti los p i l a res  de1 ca- 

pika1 imo.  Nos referimos a la RevoIuci3ti Francesa Y l a  Revo- 

1 LIT= i &t i  I tidrtstr i a 1 . 
w* 

La Revolucitn industrial c,it.-v-. i-ji-2 ttass para l a  it-dustria y 

l a  irnplantacitn de un ~-II-J~--vs or-der, ecotíhtico. La Ravolucibn 

Francesa s igni f ica  l a  ascatssittn de una nueva c lase social a 

l a  vida pal í t ica,  l a  cual pt-opugna por tíueva.s ideas p O l i t i C 0 -  

ectmt5rnicas, en este caso hablarnos de l a  burguesía y del l ibe -  

ralismo. En los  ideales de l a  Revctluciótí Francesa se senera- 
ram las  nociones de "patt-ia", "nácibt-i", se creú e l  setíti- 

miento de nacional idad, ? a  ccmforrnaci3n y clsltssal idaci6tí de 

l a s  naciones Y de una ideritidad nacionalista. 

c 

1 

La primera fase de l a  RevoluciCti Itídustrial fue exclusiva- 

mente británica, abarcando de 1780 a 1820 aproximadamente. 

Despu&s se extiende Y consolida eri otros países europeos como 

Francia, Bélgica, Holanda, Alemaríia, Suecia Y Suiza. La Revo- 

lucián Industrial tambi&n itleg15 a otros paises no europeos 

como ser ia  e l  caso de Estados Unidos y Japón. Y a  en esta se- 

gunda etapa de industrializacián, había un especial inter4s 

en l a  produccidn de bienes de capita l  aun- todavía, en e 

tiempo, tenia importancia l a  industria text i l .  Posteriorin 

con l a  produccián de hiwrro y carbún, l a  industria obtuvo 

grandes avances tecnolbgicos, con l o  cual vino l a  expansi4n 

de l a  industria ferrov iar ia ,  naval, telegráfica, telefonica, 

etc. Mas tarde vendría l a  industria automotriz. 

Durante las Ciltimas dcicadas del siglo pasado surgen los 

primeros monopolios donde se concentran: industrias, comer- 

cios ,  bancos, fer rocarr i les ,  puertas, etc. 

Con el desarrol lo  industrial,  se intensifica el comer 

con e l l o  aumenta l a  capacidad de carga de los fer rocarr i le  

c 

* 

i 
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' nales, se unifican. 
Los medios de camunicacihn tarnhi8n sa modernizan Y crecen. 

Can el tel&grafú, 'el tel&fotío, el cahle suhmaritío itítercots- 
tinantai y la pt-&sa rotativa las ideas circularon más rapid0 
por el mundo, s&t-etodo l a  inforrnacitjn pruvenienta de los 
principales centros rnercartt i Ii-s en lxmr&o a itífurmacidn eco- 
n h m  i ca y f i tiánc i era. 

r' 

En el sigla XI;< etc,tr-crtzi.f.ii-a el fn,:l13et-t-m sistema barscar io, 

basado en una divisiljn de fimcicitii-rS: la batica centt-al que 
funciona corno emisora, los bat-tcos da itíversibts Y de depbsito. 
Los primeros hancos se establecieron en 1tíglat.et-ra desde lS30 
y Fostet-im-mente se estab1ecierIxi et-¡ utrcts países. SE! intra- ! menta la circulacibn de papel moneda y surgetí otros t i m s  cie ! 

I 

papeles tmícar ius, tal es el caso de los t a t i c e .  Además debemos 
sdíalar que etí este siglo es ccrarido cambia e1 patrdrí moneta- 

t-iur e1 cual se basaba en la plata y cambib For el oro, cosa 
I que afectd a M&?xicu ya que era uno de los pt-itícipal~is'proJuc- 

tores de plata a nivel mundial. I 

I 
1 

Desde iS40, aproximadamente, e1 1 ibera1 ismo econbmico co- 
ml-nzd a ser aceptado por Inglaterra y se extendid a nivel 
mundial. Llamamos liberalismo econdmico a la política que en 
materia econdmica se basa en las principios del librecambio. 
Los fisibcratas del siglo XVIII ,  ya habían emitido do5 prin- 
cipios de l a  economía liberal: 1 )  la libertad de producción Y 

comercio: 2 )  el individualismo, o sea, el derecho a la pro- 
piedad privada. Agregar Adam Smith "e1 Estado debe entonces 

garantizar las condiciones necesarias para qua juegue libre- 
mente l a  oferta y la demanda. velar sobra la propiedad pri- 
vada y las libertades individuales, abstenihdose de cual- 
quier otro tipo de intervencidn econ6mica." 

Entre 1850 y 1880 se esbozan los cambios estructurales e 
institucionales que harán mPIs efectiva la dependencia de l o r  4 

Países no industr ializadoc, al mercado m u n d i a l  Los países 

europeos aumentarotí e1 consumo de materias primas. Por su 
Parte los paises desarrollados comienzan a invertir masiva- 

I 



mente capita les  en 1 os fer  rocar r i - 
' les) , equipamiento portuario, emPr&stitos wbernamentales, 

modernizacibn de los  transportes terrestres y f luvia les ,  etc. 

Ciro Cardoso plantear que durante las primeras tres dbca- 

das de la vida ind3pendient.e de MQxico, s i  bien SUB estructu- 

ras  soc i a 1 es  Y ecatidrn i cas suf r ierun t r  atssf o rmac i ones todav í a 

conset-vat-on muchos rasgos coloniales. Hasta 1854 105 EiSfuYt-- 

=os por cambiar la estructura e-cut-itlmica vigente no eran del 

."* 

tudo exito5o5. 
* *  

Luego de más de una d&cada de Canflictos causados pt3r e1 

movimiento de independencia, para 1821 zonas Ieicot%Smicamerste 

importantes como el Ba j ío  con su produccibn miriera, l a  zlma 

azucarera de Moralos, l a  regiOn cerealera de Puebla Y la 
pulquera de Tlaxcala se encontraban afectadas econt?rnica- 

metite. Mdxico para esta Spoca tambib  se encontraba dkbil  

políticamente; l a s  regioties del interior se encantraban 

incomunicados con l a  capita l  ya que no existían suficientes 

caminos y los que habian no estaban en buarias condiciones. 

Esta situacittn favor-ecid a las oligarquías regionales qui& 

nes controlaron el comercio local 6 hacia e1 extranjero. . 

E l  sistema bancario era muy rudimentario, consistía priri- 

cipalmente en préstamos que hacia l a  i g l es ia  y los comercian- 

tes, quiQnes muchas veces cobraban intereses muy elevados. 
abía casas comertialas - aban como banc 

renglones de cambio, cr4 i to.  91 EI sistema 
dito era de tipo personal -y  comercial, fraeuent 

tizado por bienes raices, Y lo caracterizaba' usura y e1 

i * *  

agiotismo. Los intereses llegaban a ser muy altos, limitando 

las  posibilidades' de inversidn." 

Todavia en la pt-imera'mitad- ckrl siglo pasado era 

rvar que 



F I X S ~ ~ Y  i or-mente e 1 ant NaciCn por su propio ES- 

fuerzo. Abriendo un pcit-Qrsti-sis menciono el caso ds Olegario 

Mol irsa quien representa e l  1 ibera1 icmo puro en Ycrcatfrrt Y a  

proviene de una familia mutji.sta y quiet5 llegara a ser 

utm de los hombFes rnds r-icoí=, cíe l a  regiI5n.Ccmo e l  caso de MO- 

l ina putAr.íamas c i  tat- a rni.rct-tos ott-cts peraot-lajes mexicanos que 

asi llegaron a deskaizar et- !  51-4  t i e r r a  natal y set-íari llamado.=, 

pot- e1 presidente Fur-fir-io Díaz lxl.-ts el f ir ,  de sujetar ai país 
a la% disposiciones del gcbiet-tm central.  Recordemos que una 

de l a s  premisa% de1 liberalismo es que e l  hombre es e l  at-qui .- 
tecta de su propio dE-'=,t.itm y qi~e e l  tsomhrs por su propio es- 

f!..Jet-ZcI logrará l o  que e1 d - -  eaee. I 

i 
I En l a  &oca colúnial l a  t i e r r a  se l e  a d j d i c d  un set-ttidcl 

da poder, esto es, 9quiets más t i e r r a  tenia , era igualmente- FO- 

det-oso políticamente, Para los 1 ibera les  mexicats135 l a  t i e r r a  

sigtsif icaba e l  prir-icipal elcirnt-rito de pt-ogreso eclmtrmico. Vie- 

rim que l a  I g l es ia  ten ía  en sus roan05 l a  mayor wtr%e de l a s  

t i e r r a s  pt-odwctivas. Los l i t e r a l e s  buscarían la f o r m a  de que 

l a  I g l e s i a  pusiera en venta o en subasta las t i e r ras  que tu- 

v iera en su. poder y estas pasaran a manos de perstmas que la5 

traba jaran, quien l as  h ic iera  productivas. 

f 
I 

Con el gobierno del presidente Juan Alvarez veremos que 

finalmente triunfar8 -este proye on el decreto de l a  ley 

desamortizacibn da bien& ec ticos. El' Provecto eco- 
".. 

nbmico de los l ibera les  'es. pues o& e1 presidente 



dad de 10% grandes t-létl~et-ldadcs .:I: ir, L:lu :cat-ots par rnedia de 5st.a 

* ley quitar les  sus t i e r r a s  y es tli-!t-st.it.q el período del pre- 

sitdet.i%e Fo r f i r i o  Díaz qua las pocas t i e r r a s  comunales *?U@ 

quedaban:. ser  ian víctimas de las cornpaEías des1 indadoras 

qiji&nes mds %arde"las oft-ecían a 10s mismos hacendados. 

El campoisins ya despuri.eí& de s u  t.ierra, se ernplea corno 

mano de obra en las g r a n d e ~  haciendas ázucat-eras? tabacale- 

ras , a 1 goizlw-ie r a5 

."- 

c a f eta 1 e ras  , hanequet-te t- as :. e tc . 
E l  campesino del nc7rt.e del ~ a í s  tenía un mercado de %raba.jo 

m& amp1 i o  ya que podia 't.t-abajar- en los  cl-nt.r-os mineros, f&- 

br icas? farrocafr i  les o %t-abajar et'i 105 Est.adcts Unidos. 

s 

Juárez wens6 que e1 cmipesino a l  %enlit- SLJ propia t i e r r a  

s e r í a  mas productiva, ya que dejar ía  w.ia parte para e1 corn- 

sumo propio y otra para vender a1 mercado. La itster~si6n fue 

fcret-ots at-ruinados pnr los  grandes hacendadtilc, y 5% ad ji-idicat-on 

sus  t i e r ras .  La raz6n fu r  nnry simple: muchos campesinos se 

1 contrataban con e1 hacendado cuando perdían suScoseckaa, era 

I cuando pei-jían 'iu t i e r r a  ya que rtc) contahat-1 con dinero pat-a 

mantener- a sus  famil iasy comenzabat? a endeudarse y los hacen- I dados se  cobraban con IUS %ierras. 

1 Durante l a  presidencia de Piorfirio Díaz e1 proyecto libra- 

r a l  se cumplid cabalmente en materia económica ya que Mdxico 

en un período tan carto como fue el de 3870 a 1910, sufrid 
grandes avances. con l a  intrduccidn de fAbricas en el norte 

del pais, en medios de comunicacidn Y transporte, en el 
econdmica y f inanriera. Pero es 'en este mismo período cuando 
se acealert5 el proceso de desaparecer a las  t i e r r a s  c 

por medio de l a s  IhmpaEíar Deslindadoras. Estas c 
exigían a l a s  cUmunidades las  escrituras de sus tie 
que estuvieran a nombre de part iculares,s i  no 1 

se procedía a l  desliride de las t i e r r a s  y los 
tale5 empresas tenían det-echo a comprar l as  t 

no l a s  compraban s~e ponían en subasta pab l ic  

I 
I 

1 

i ,, 

I 

t I 

I 

3 
En 1910 solamente ex i s t í a  un 2%*úe tier 

manas de comunidades campesinas. Se.  ha 
! 
I 
I 

i 
i 
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ca:ii?a&~ ,'L~+%&WN m el clglo XIX - 6 
6. 

10s ideales  del 1 itteral is,rrm: der;l:ampeisinar a l  carnpesitic-i, estu 
' s i qn i f i cd  que el 813% de 1c1s carnpesit-los v iv ía  del s a l a r i o  ru- 

t-a1. 

Para concluir cutí este purito c i tar4  l a  hipb%esis que Ciro 

Cardoso expopte et?' su l i b r o  "MQ::c:ico en e l  C,iSll> XIX" con res- 
pecto a l  proyecto litiet-al: 

" 1 )  La reforma l i t e r a l  'rse plante4 en forma conf l ict iva  da- 

bido a que las ft-acciúneS progresistas .emergentes de l a  clase 
dornirían%es, Fotnncia1ment.e t x p ~ ~ ~ e s  de organizar a l  t-edeúor suyo 

una eicot.iomía nacisnal más v i a b l e  para respcitlder a la5 s o l i c i -  

tudes ct-ecientns de priliduckos pr irnarios en e l  mercado mun- 

d i a l  debieron prceviafnente romper- l a  resistencia de es%ruct;u- 

ras  ;, i titlit-eses y actitudes hevel-ladas de 1 a Coleni a. 

\ 

2) La reforma l i be ra l  significti;, desde el puti%o de v i s t a  

ricstítirnico, un reordenamiento profundo de l as  es%ructuras del 
país;, para adecuarlas a l a s  tiecesidal3es Y a l a  visitrn del 

mundo de ciertos sectores ~JinCtrnicos de las clases dominantes, 

en e l  Proceso de mclt-&at- una produccitin en gran escala de 

c i et- t.t>s P r sduc to s de expo t- t a c i tin. 

3 )  La reforma l i be ra l  cunstituyú un pt-oceso ''sui generis" 
i .. , I 

I 

i 



orsanisrno subernarnental ?&argado de controlar e1 precio del 
'haneqlJ~n~ 

E l  profesor Lu i s  Olivera durante e1 planteamiento de esste 

t.ama me d i j o  que era rnác, importatite que tuviera c la ro  l a  es- 

t t-uctur a socia  1 y* ecl=tnbmica de Yucatan en 1 a seywtda mi tad 
del s i g l o  XIX, cuando msnOsr para entender Por W J ~  scrrgiib 

eske grupo durante los pt-irnsrns arlcts del período revoluciona- 

t-io, E l  pt-afesot- rne propuso que el presente trabajo '$e cen- 

tt-ara en e1 an&lisic, de l a  compcisici3n social  Y ecot-tbrnica ck 

Yucatin durante e l  pcirf it-iato pat-a que poster iorrnet-tte se hi- 

c iera  e l  eskudio de1 perímb de 1'311 a 1921 y cet>tt-ar=E en 

e5t.a agt-tupacidti y -qui- repercusiúnes tetidr í a  et> e l  estado. 

-,-A 

c 

, 

Tanta an e1 caso de Yucatin cmmo en e l  da cualquier otro 
estado de l a  RepGblica, es imporhnte conocer y cornpretíder la  

mental idad de l a s  sociedades así corno l a  confot-macitm ect3nC)- 

mica, po l í t i c a  y cultural .  Este trabajo s i gn i f i ca  !ut> intersto 

por reunit- l os  elementos más sobresalientes de l a  h istor ia  de 

Yucatiti y SU importancia a nivel nacional e internacional. 

Cosa que no ha sido menospreciada,. recientemente, por los 

historiadores ya que en l a  actualidad se están abordando twe- 

vos temas dentro de l a  historia yucateca. El prirnet- problssiea 

con e l  cual nus encontramos es que no tiay aná l i s i s  m a s  serio 

cuando se re f ieren a l a  composici6n de l a  suciedad yuca- 

teca; simplemente decimos we se compone de hacendados, una 

incipiente c l a se  media,un proletariado poco nurnerCtso, de peo- 

nes l i b res  y acasi l lados,  Y por Qltimo se habla de escla- - 
vos.No obstante nos preguntamos qué' parts de l a  poblacibn 

constituía a cada clase?, c4mo era s u  vida diat-ia?, y en e1 

caso de e1 proletariado Y fa cIase a l t a  cuáles eran l as  prin- 

c ipa les  ocupaciones de cada una de ,e5ta5 dos clases?. Más 

I 

adelante centraremos nuestro estudio en l a  composición de los 

hacendados y veremos su4 familias lo componíari, quienes de 

estas famil ias  %fetetitaban e l  poder po l í t i co  y económica Y 

quienes fueran los, menas afortunados. 

Los hacendados' muchas veces sufrierori de problemas econb 



I 

kcor1ornías y quien fitíalrnet-ikl; t-esst-itia toda esta c r i s i s  erati 

ius peones de la5 tiaciendas. En los  primeros años de1 pre- 

sents Siglo, l os  PtacendadtDs bi..(%IZat'mS protegerse de l a s  rayiiet-1- 

%inas bajas de1 pt'&io de l a  f i b r a  rneadiante agt-upaciones. Tal 

fue e 1 caso de 1 a C13fnpar";í a tie Hacetídados Hetiequetíw-os 4 U i  en 

tuvo u t s a  efímera e;<isket-p=iri di-irat-ite e l  ago da 1908. La Cornpa- 

rl ia es ima muestra de l c I s  problarnas piat- los que muchas veces 

pasaban los hacet-iidados r n w x i z  ptiiiclet-nc,i~s. Anal izarido esta a*gt-u- 

pac i órs veremos 1 a i rícunf ci r-rn i dad de 1 os hactmdados ante >I 1 

desmedido poder que l a  Internatiünal Harvester Compariy, eje:-- 

c í a  en el control del precio del henequén y que, por 30 

tanto, estahatí igualmente i tícanformes con e l  poder que ejer- 

c í a  Dun Olegario Molitía y su  Casa Comercial. 

."A 

.H. 

\ 

Los objetivos de1 presente trabajo los podremos rassumir en 

cuatr13 puntos: 

A) Ccimprender l a  c~~mposicit~n de l a  sociedad yucateca du- ! 

rante e1 siglt:, XIA.  

B) La importancia de l a  h i s tor ia  regional, l o  que implica, 

adetitrarse a esa sociedad para poder estudiar l a  Y entender su 

comportamiento as í  como este mismo comportarnient.o a nivel  tsa- 

cional. En Yucatáts destacaremos que e l  proyecto econdmico 

c,urgiS desde antes de 1850-y se pens4 en desarrol lar  una 

agricultura de explotaci4n de heníisuthn. Además se busca la  

manara de producir un mayor volumendLF;k~k?%&kar una' maquina 

que fuera capaz de desfibrar rápidamente l as  hojas del h e m - -  
quin. Con este punto observamos que los  yucatecos tomaron l a  

delantera en cuanto a los ideales  que proponían los  l ibera-  

les, es. más, ya para l a  década de 1860 podemos hablar de una * 

agricultura de exportación ya existente. 

i 

I=) No caer en l a  f a l a z  idea de emplear'los tar 
c lases  5aciale-s de manera generalizada, s in  an 

suícnes oMnponian t a l  sociedad Y tener presente l a  

laridades que l a  regiOn le determina. 
1 

D) No todos 105 hacendados gozaron del.mismo P 



origen a l a s  cat.t.ac, y c4mo ec,t.as han in f lu ido  en l a  sociedad 

del po r f i r i a to .  Nace una irscipiarit?i c lase  pro letar ia  y una 

tu--guesí a dependisrite de lcic, grarldes haceridados Y 

cumercianta!s. Genet-almente se t i m e  l a  idea de que l a  

poblacirjrr yucateca se consti tuye d i  hacendados e indígenas Y 

no es  ccmveniente e rcas i l l a r  al es tado  con e s t a  icjea ya que 
1 
1 huho cambios que debemos considerar. 

i 3. - Infraestructura Iiconbmica de Yucatan an el 

porf i r iatoI  

se dieron et-4 el estado gracias a l  

sorprendente d&arro l lo  que tuvo en el  Por f i r i a t ;  el 'pucerto 

de Progreso. En loss primerqs años del presente sigla vemes l a  

, La irttencibn es de cot-iocer los ces tecnulbgicos que 

I 

i 
, /  

apertura de 10s primeros Bancos así COMO su i t ?  

'favor de la  "Compañia de Hacendados Hwiequeneros*'. 

Los avances tecnolásicos dieron por resultado que las 
l. 

1 

industriales. 

henewenera, 

Veremos l a s  familias que constituyeron l a  oliga 
molinista y l a  forma en que sjercian su poder sobre 

~ I hacendidos menos ricos. . 



7- , , 
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A, ipiweros en el siglo XIX - 10 

En l a  C=trnara Agrícola y la Gmpai%ía de Hacendados 

Henequenerus obsat-vamos 1 a CipO5 i c i tn de 1 CG hacendados a l  

dsmit-iio de l a  International Hat-vzi,%er Company quien 

controlaba e l  mercado del  henequ&tn y que esto ya sigt'iif icaba 

una pe l  isrüsa dependerlcia. 
.- 

Los hacendados, hasta 1870 pensaban en-- e1 progreso 

ecot-drnico en bien de-3 estat.5~. Pon Juan Miguel Castro, quien 

era ut-i promi rente haceincladc., ya pa ra  este t iernp13 Isabl aba de 

1 c ~  i~icl~~nvet-iie-nte que tet-dt- í R  e l  eskada a l  tenet- u t 1  s310 

cümprador, ern este tiempo 5s r e f e r í a  a l a  Casa Thebaud 

Et-os. , y  propútiia qt~a se tlwxat-zn IW~VUC, mercados para la 

f i ttra en Eut-üpa. Con l a  irivenci~2f~ de la  mAquina st~n3~tdcrt-a- 

t r - i  1 ladür-a de Cyt-us M c  Cüt-rnick, se intensifich la  dependencia 

de los  hacendados hacia las casas compradoras Y a l  surg i r  el 

monopolio de l a  IHC, l a  c l ase  dsminwte 5310 piensa en 

estrechar los  lazos cart e1 capitalismo extrartjero. 

En 1908 se fürrna l a  CürnpaKí a de Hacendados iienequeneros 

y es2a busca que sus  rniernbros se liberen de l a  tute la  de la  

IHC Y de la Casa Mol ina. Lamentablemente hubo haceridados 

quienes vendieron su produccibt:t pot- l a  ambicibn 3 por estar 
I obligados por l a s  deudas que tenian cün lac; Casas 

Compradoras. Esta f a l t a  de uriihn erttre los hacendados existi6 
et? todas l a s  agrupaciones sirni lares. Generalmente buscaban 

para arsanizarsa ante urra fuerte  c r i s i s  en e1 precio de l a  

f i b r a  Y a l  bbtener un a lza  el precio, la agrupaci3ñ se 
das ir1tesraba. 

IHC, quierr estaba realizando una campana en contra del 

&in 
La CompaKíakuvo que disülverse ante l a s  amenazas de l a  I 

il I 

hersequin para que no fuera comprado por lo5 agr icu l tores  \ 

norteamericanos. 
I 

Para l a  elaboracián del  presente trabajo se ínvestig4 en 

el Archivo del Estado de Yucatán,  en l a  hemeroteca "Josi Ma. 

Piqo Suáres" y l a  bib l ioteca  "Manuel Ceprida Peraza"> .en l a  
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Fusntst El.nciclopsdis-% Yocatendnrt;  conmemorativa del I V  centsmfmio de nérida 

y ValledolSLd (Yucst%n) ,Puülícactb por Csrloa A. Echhove T ru j i l l o ,  Mlcxico, 

tob ícrno daF'Edo,' de Yucstán.  1944, Bu. 



.i . Fanorarna Ge 
' En e l  presen%e capi tulct, ;tttal izar-emus l a  composicibn jeo- 

gt-áf ica de l a  pet7ítiisula Cje YuzatAn, así como 1. conformacibn 

de l a s  regioties ecc~tit!irfiicihs Ni tratste e l  s i g lo  XIX. E l  ob j e t i vo  
J -  

gcrrtas poco met705 cont. i nuEiI=, I' ( 1 Put- todo es%o 1 a CwI i ca sa- 

l i da  a l  exbr io t -  será e l  Pisr-%cs de Progreso, ubicado st7 e1 

ángula noroes%e de l e i  penítisula. De es%a manera, Yucatáti está 

separada fisicamlente del res%o de1 país  y pur e l l o ,  desarro- 

1 l a  una cultura regional dis%in%a. 

"Esta a is lac ián tia dado a l a s  Personae, un sentimiet-dm cultu- 

r a l  y psicoldgico separatis%a. E l l o s  consideran estar et? otro 

t e r r i t o r i o  "otro rnu)ído" un mutido aparte. 'I (2) Los habi%an%es 

tienen un fuerte sentimiento regionalista, se llamar1 a sí 

mismos llyuca%ecos" con má5 frecuencia que mexicanos y por t a l  

motivo los movimientos de separacidn po l í t i ca  del t-e5%o de l a  

Repdblica Mexicana surgieron en varias  &pocas de l a  tt istt~r ia  

de l a  Península. Los yucatecos del s i g l o  XIX podemos ver que 

1 Riedfield, Robert,YucaULn, W l k a a  en transicih. FCE pp. 1E"i 

2 Moselw H. Edward.- II mwd apart. The University Fllabarna 

Press. pp. i Esta definicibn coincide con l a  que nos da Ried- 

f i e l d .  

.. 
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s i iimpre estuvi e t- 12 : iutifo eccwltmico, lo 

htal no pudo darse e r ~  rnec!ii3 di 1 . a ~  pi-rgna-, po l í t i cas  que v i v í a  

a l  País  durante l a  l a .  mitad 1531 XZX. La aristocracia  yuca- 

base püblaciünal amp1 ia ,  a pesar de ~ ~ i 2  se dio una atlcrn&mt.a 

mezcla racia l .  E l  iticlígerla riiaya, de l a  parte sur y c,urlist,a de 

la r"e?-JirISLJla.. se t-esistih a l a  dominación espaFSúla y 4st.é 

t.ratra de someterlo pat- l a  fuerza. En  esta t-esihn sut-giS l a  

Gul-t-ra de Castas et-# 1547. Desde ahí ,  veremos das rncwtdos so- 
c i a l e s  dic,t,int,üs hasta que l l ega  e l  aFSo de 1902: en medio da 

l as  regimes tropicales ,  v iv i  r-At-1 l c~s  indisr; mayas, yuii-ries se 

resistían a l a  damitiaciót-1 dé los  blancos. Eti l a  p lan ic ie  

tmrte, vivirán los  yucatecos blancos junto a l a  mano de obra 

constituida por indios mayas y mestizos que vivían en es te  

ri-gi6t-1. En res~min,  el medio geográfico det.errninc5 el mundo 

soc ia l  que existe en l a  peninsula. Favorecerán e1 clima, 

suelo y por supuesto el henequi-in, para que en conjunto con un 

gobierno, corno 61 del presidente Pcrrfirio Díaz, se cstistru- 

yera l a  riqueza regional. Vemos de esta manera, como Yucatán 

vive " l a  &paca de oro de l a  industria her-ie~wet3et-a"r de l a  

distinguida sociedad yuC-#t;Qca, e l  estado modelo del porf  i -  

r iato .  

1 . 1  ComposicicSn de l a  Geografía F is ica  de l a  Peninsula de Yu- 

catán 

Se define a l a  península yucateca como un gigantesco rec- 

tClngulo, una loza calctirea, cuya u b i c a c ih  se encuentra d i v i -  

diendo el mar Caribe, en Centro Amkrica, y e1 mar del Gol fo  

de M&xico. Yucatan es; una península calcárea de 143,379 - 

kil6metms cuadrados. Esta situado entre 105 para le los  19" 

I 
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4 1 '  y 21" 38' t, i t. t-idianoc, 87" 33' y 90" 

' 2 5 '  lotisitud W. da Greenwich. 

Limita al tiot-te con e l  G o l f a  CJe ML4xico así como a l  oeste, en 

tanto que a l  este con e1 rnat- Car-ihc, a l  suroeste limita con 

e l  Golfo de Hot-tduráss,, e : : . ~ ~ l ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ t - l ~ " ~ ~  hasta la Bahía de Amatique. 

E l  limite sur de l a  p m í w ; f ~ l ~ . ~ ,  wJ u t i  estudio reciente de Ha- 

kón Wadell, l a  sitiha en t m i t  I it-iea que atraviesa l a  parte es te  

del Fetdn a l o  lar-go lie la --~,.l-a nl:trt.e del  Fet&ti Itxi&, dentro 

de Eelice y atraviesa la ; -+:e tmr-te lie ias rnont.aY;as rnayas. 

E l  t ipo de s i~e lo  d e  l a  pet-lí~-i:i-tla es, en su mayoría, de origen 

t.erciario= Canfot-madú pot- i-ma set-ie de capas calcArea5, l a s  

I cuales se extietiden m.As a? 1 4  de l a  parsitisula, 1 legando hasta 

I 

. 

108 150 k i  1Srnetroz de sus cart.ss septentrional y occidental . 
Diesgo de Landa obzervh que "YucatCiti es l a  ciudad que tiene l a  

capa más pequeña de t i e r r a  que hcthiera visto(di jo que) e l  modo 

de v i &  se hace en w-ta rnca. " (3) . 
Dice Eugene M. Wi l s c~n ,  que l a  irnpt-e-c,itm del tioroeste, de niti- 

ji-ma manera p ~ ~ ~ d i o  ser a p l  icahle a toda l a  petíít-isula, puesto 

que es una regi~Sri que tarnbidti cot-ltietie sus diversidades. Para 

esto, tomar amos 1 a reg i ona 1 i zac i hti que hace de 1 a pen í nsu 1 a 

dicha investigwdora. Divide a l a  peninsula en catorce d i s t r i  - 
tos,  tomando en cuenta Ctsiapas y Guatemala, para de esta ma- 

nera descr ib i r la .  (ver mapa l) 
1 )  Zona Costera 

(alabarca el área ocupada por Laguna de Tdt-mino, con una 

playa conformada pot- acantiladas y SLJqio rocoso, al norte de 

l a  ciudad de Campsiche montando con una parte de l a  S ie r ra  

Alta. A l o  l e jos ,  l a  parte &aja  de l a  creciente de un pequeZo 

arroyo que va a Punta Nimun. La zona abarca una exte-nsihn de 

1,350 Km., equivales m&s o menos, a l a  mitad del l i t o r a l  

or iental  de l a  Repdblica Mexicana de 2,580 Km. 

3 Eugene M. Wilson lo c i t a  en su art iculo "Ptiysical Geography 

of the Yucatán Peitiisi-rla. eti Múselev H. Edward. Ibidem. pp.5 

3) Ibidem. pp.5).  



4j:styjafK k!~-1:í-q2nefús en el siglo ' 2 - 13 

( b l e l  estero de es oeste es atigosto Y 

* larga. "Existe una larga rnarisrna 13 ci&naga, separada de1 .mar 

pot- angostas f a j a s  de kiert-a y arena. Tiene una gran cantidad 

de bancos at-etiosoc, y rli.Jrner-osos e.-,t:.et-oc; que hacen d i f  íci  1 l a  

t-gavegaciJn, así c&no pt:tt-qi-Jtz mar- adwit.t-o hay arreci fes .  I' (4 )  

2 )  E l  d i s t r i t o  de at-t-ecife-s tiel Caribe, formado For una be- 

r rera  de a r rec i f es  y cot-ales, es e1 oxitado de l a  Península, 

attar-ca desde l a s  i s l a s  de i-at-ci.hi hasta ias i s l a s  de Zapoti- 

1 lo .  

3 )  E l  d i s t r i t o  de MQrida,ubicaJo en l a  pot'cibn tioroeste de 

l a  parta tmrte, constituida pot- peci~l-T;as col inas y en su  ma- 

> 

! 

yoría, extensas depresiúnes abarcan e1 sur y oeste. "Debido a 

la tiaturaleza de1 screlcl y la acciljti srosiva de l as  corrientes 

sLJhterr&t¡eas, dierctti or igeti a ICG cenotes en esta fotia, s ir -  

ven de receptáculüz de a g ~ a .  Los cetiotei-,, los  cuales suti puzcis 

ria tur a 1 es , curist i t uyen I a iitits i ca fue t i  te  de ap rctv i s i imam i en t.0 

acuíferu. E l  screlc, es amarillentct, duro y poco f S r t i l ,  con 

una capa de rnater i a  orgbtiica y con una vegetac ih  d e  matorral 

y montebajo.. . . 'I (53 

4)  E l  d i s t r i t o  de Chicheti Itzá,uhicada en el centro de l a '  

parte norte de l a  planicie ,  cuenta ton t-tumerosos cenotes Y 

aguadas así como numerosos hundimientos secos (hoyas) .. &stoss 
suplen l a  f a l t a  de r í o s  en l a  resi4n. A pocos metros del  

suelo rocoso se encuentra generalmente agua. 

5) E l  d i s t r i t o  de Cohá en e1 tioroeste, contiene numer~s~cj  la-  

gos y depreSiOntES. 

4 E l  l i t o r a l  yucateico, en genet-al, se ericuerltra rodeado de 

traticczs arenosos, bajius y esteros que hacen d i f í c i l  l a  nave- 

ciaciiSn." Yucatán Dit- .  a ra i .  de! Estadística. Divisi& Territo-  

r i a l  de l o s  Estados Unidos Mexicanos.pp.1 Diccionario Porrda 

de Hist . ,Bissraf ía  y Geografía de M4xico. Ed. Porrrlra. M&xico 

D. F. 
-_ 

5 Zayas Eriríquez, Rafael de.EI estado ds Yuc am. ~ ~ e a g a d o .  - SUP x u -  
nir.. New York J. J. ek Ives pp.24 

t 
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quez, Rafael. Ibidem. pp.25 Este au 

recipitaciones p luv i a l e s  en el peri 

1. 

Ccrrnbiss c l  im&ti&e. Dice I ~ ~ J G  til:) hay m a  temporada &firti& 

’para las  l luv ias  y sequías. CI-srt utsa %erapestad o un hurac&ti, 

se p r o b e  una gran cantidad de l luv ia  dando un incut-recto 

cuadro en 
l o s  registros p lut ia les  de dos decada-, o rncts de ant.igüedad. 

En Yucatdn convergen los  vientos de l a  costa norte con los de 

l a  distribucihn p luvia l .  Eugene M. Wilson consultB’ 

4 

oes%e. &sí como Yucatbn ezz afectada por un tsueti tichero de 

huracanes en l’a parte or-imite del Caribe. EusDSrte tiús d i ce  
9 

‘si 
que desde 1886-1875, l a  pet-,ít-tsula tia tenido uti huracán o una 

tormenta por año. La bpi=ica de mayor probabilidad para e s te  

t ipo  de feridmetios es et1 l o s  meses de agosto a octubre, siendo 

en septiembre más frecuentes. Esto influye eti l a  VeJetacibtí 

Peninsular, sobretodo en l a  t -wiht i  del estado de Quintana 

Roo. Las l luv ias  determinan l a  veretacibn, aunado a l  t ipo  de 

suelo y las  depresiones que t iene,  causadas por l a  f i l b r a c i h  

del  agua. (ver mapas 2 y 3 )  Continuando con e1 aná l i s i s  del  

clima podernos resumirlo en uti clima tropical durante todo 

e1 año, con l igeros descensos en los  rnesc=;eej más f r í o s *  l a  tern- 

peratura más -ba ja  es de 18 C .  ” En general el clima es ca- 

l ienta  y bastante hQmedo. Los vientos dwnitiatites son los del 

este. Todos los meses del  aYio se caracterizan por l a  a l t a  

temperatura, pero l a s  noches; rnAs frescas se dan en enero y 

febrero, y l a s  temperaturas más a l t a s  san mayo, junio, j u l i o  

y agosto ... A1 travBs de toda l a  Península hay un marcado 

contraste estacional: los* veratios se caracterizan por l a  pr-e- 

cipitacibn pluvial abundante: hay mucha nebulosidad y tormen- 

t a s  de truenos. Durante el  invierno, por e1 cot-itrario, l lueve  

t 

POCO; son muchos l o s  d í a s  claros Y IK) hay isas tormen- 
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' gistros p luvia les  l a  parte '=,ut- (Af) las torrnentas sot1 fuert.es 

y el invierno es seco:, l o  deticirnitia clima de Torrnetit.a Tro- 

pical .  E l  rnes de sequía priisetit.a esta regihn, 1 luviac, hasta de 

60 milimetros d& altura.  (Am) La parta riot-te t i w e  c.rn clima 

tropical rnonstrnico. eri esta  r-egihi se .-  ~resetit.at-i 1 luvias  hasta 
de 60 mi 1 ímett-os de a ltura s t i  verano. E5te c l  irna se extieride 

For e l  FetQn y Be1 ice. i-a parte rtot-ke,-que col itida con Yuca- 

tán, cat-ece de c,uf iciet-tkes iiat.as. Es muy k*r-cibable este 

clima se extienda por e l  sur lie Carnpeche y Quit-itaria Roo. (Awl  

E l  resto de l a  península mat-¡tiene un clima Tropical de Sabana 

o Tropical HCJmedo y Seco, 112s meses de mayor sequía pre-c,ent.an 

3 

menos de GO m i  1 írnetros de 1 liuvia. Esta regidn ha tenido un 

buen desarro l lo  gracias a que l as  estaciánes secas son com- 

pensadas por l a s  1 luvias de las  temporadas tsihnedas. Durante 

l a s  temporadas de l luv ia ,  11e13a a tener de 1 , 0 0 0  a 2,500 m i -  

limetros de agi-ra y son ctx-tceritradas en verano. (Bs) E l  ex- 

tremo noroeste de l a  pet-iínsula, en la  cozta, t.ietie un clima 

semiárido, la5 l l uv i a s  sor1 de 500  milímetros de agua anuales Y 

l a  evaporacibn es sumamente elevada. La ve-iet.acic5t-i es abuti- 

dante particularmente eti e1 noroeste donde la superf ic ie  es 

muy baja y pedregosa. Esta const.ituida por rnatorral , del 

t ipo  xarof it ico,  l a s  cuales crecen en pequei5as g r i e t a s  o 

endiduras, E l  matorral es abundante en l a  parte norte. Hacia 

el. sur ex i s te  una r i c a  variedad en la  veget!acidn, donde l a  

tierra es m$s f&-til de color negro o ro j izo :  s in  embargo l a  

t i e r ra  no puede absorber l a s  grandes cant idades de agua que 

cae en esta  regitcn,por l o  que se forman pantanos r í o s  o iaeu- 

nas. En l a  parte sur, sureste y suroeste ex i s te  l a  se lva  v i r -  

gen. Riedfield nos d ice  que no hay un limite donde ernpiece e1 

campo ab ierta  del norte. " A medida que sé adentra uno a l  su- 

reste aumenta el tamago de los drboiesg e l  matorral achapa- 

rrado desaparece para dar lugar a una vegetacirjn más a l t a  y 

densa y después a l  este de Valladolid y a l  sur de Peto 5'e 

tiene un verdadero bosque tropical de l luv ia ,  en e l  que los  

. 
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&t-búles alcpf-lzat7 alt,t.rt-ar=, de 17 a 213 metr-os, y dI3t3de f31105 

conservan su verdor dut-ante tuck1 a l  a%. For supue:stu nu es 

posible trazar una línea qua delimite e1 matorral de l a  tie- 
r r a  seca y e1 bosque tropical  de l luvia ,  pero pudiera se rv i r  

como tal  l a  iítieñ frunteriza entre til est.ado de Yucat&n y e l  

fxvritorio. de Quintatia Roo . . , ( 10s arboles crecen en a l tura )  

dens i dad y ve r do r- aurnentan p rcpo t- 1: i cma 1 met-i t e ~=or~ 1 a d i B t anc i a 

.- 

..-- 

desde la costa sep~et-ltt-it:~nal. I '  (7 )  La rica variedad de Clt-tlolas 

clue cmforrnan l a  selva virgen da l a  peníriscrla se ctmstituya 

p r i tic i pa 1 merit e po r : ced t- o r arndn guanacas t e, c haca , zapo te 
jabal ín y tsalam. €ti general, podernos observar estos Arboles 

et3t.t-e otras especie = corno la caoba, cedrot jabní, bojom, 

palo de tit-1t.e ( que abunda eti Campectiei) y e1 Arbol del zapote. 

E l  sisterna acuifet-o de l a  t-egibti rmrte se constituye por una 

re6 subterránea. El not-te de Yugatán carece por entero de 

r í o s  o arroyos pot- e l  suelo poroso y caliza,  que absorbe rá- 

pidamente.el agua. El agua cot-re pot- ríos subterriheos o se 

estanca en pomos. El agua puede correr y desembocar e t 5  fuen- 
t e s  gigantescas ant.es de l legar  a l a  costa, baja e l  nivel del 

mar. Debido a l a  descomposicibn de la capa ca l iza  de l a  

superf icie&',Jlk!io origen a irinumerabl es depresiúnes. Estas de- 

presiones son de varios tipos:  cenotes, aguadas, hoyas Y ca- 

vernas. La erosibti y corrosibn de las  capas ca l izas  superio- 

res,  dice Victor M. Suárez Molitia, que loa cenotes Y cavernas 

se hayan comunicados-entre sí,  por una vasta rad acuífera.  

" E l  cenote es el accidente topográfico más destacado, ca- 

racterístico de l a  parte 'norte de Yucatán, es fuente esencial 

de abastedimientb de agua para la psblaci6n. En su forma t i -  

pica, el cenote e5 un agujero en l a  caliza,  de paredes verti- 

cales, c ircular  y profundo. E l  agua queda a una distancia que 
varia  de nueve a cuarenta metros bajo ia superficie de l a  

t ierra , "  (8)  

7 R i d f i e l d ,  Robert. üp. C i t . .  pp.23 -1 

* 

9'- 

94 

8 Xbid. pp.23 
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iwrat-lte el  tiempo del t -&g i rne t í  imperia l  de Maxirni 1 ictno, se in- 

cát-px-a nuevamente a YucatCtn. E1 prasitiet3t.e .Juát-ezJSonfi t-ma 

l a  saparacitiri d e l  Estado, de-spuSs de set- sancionada l a  

Const i tuc ibn da 1857. Las L e j i s l a t u r a s  de los Estados r a t i f  i -  

caron l a  erecc ibt i  d e f  i n i t i v a  d e l  est.ado de Carnpeché. "Ha- 

biendo &ni t ido  v o t o  f a v o r a b l e  a l a  et-ecci3t-i d e l  Estado da 

Clampeehe las l e g i r l a tu t -as  de Ag.rascal ient.es, C o l  ima, Cbiapas, 

Durango, Gue r r e r u  , . M i  choacbn, Oaxaca , Qcte r e t a  t-o S ina loa ,  Ta- 

basca, Vet-acruz Y Zacateca% (que const i tuyen l a  rnayoria) r se 

r a t i f i c b  l a  ereccibjn de 2a t-Iueva entidad p o l i t i c a  por d e c r e t o  

del 29 de a b r i l  de 1s363." ( 1 0 )  

V&ase e l  mapa cot-respondiente a l  año de 1865, donde vemos 
10s ter-riturios de  ambas ent idades.  

Durante este aFio,hasta 1902, rlo hubo disposiciones que va- 

r í e n  l a  d i v i s i b n  p o l í t i c a  de l a  RapGblica hasta l a  segurida 

9 O '  Gorman, Edmundo.Historia de las divisiones territorialg. Purrua. pp < 140) --. 

1 0  Ibidern pp.140 

, 



mente por decreta del 22 de et-tero de 1870 55- estakllecib citia 

nueva divi.=,ihti de Far-tiidos et-! las  ~i t -~é  un total de 15, se 
cúhstituyeron * y  quedaron incluidos t.ctmtti&rt los Partidas de 

HunucrnA y Acanceti, i titegrados con e3 1iast.a ent.rst-trles ext.etiso 

Far-%ido de Mkrida y se creh t.amtiidn e l  Fartido de M ú t u l .  E s t a  

divisititi t.erritor-ial subsiskit', hasta ya ent.rado e l  s i g l o  XX, 

desapareciendo entonces l o s  Partidos para quedar YucatAn d i  - 
vidido exciusivamenta en Municipios. " ( 1  1 )  IZonstit.uid0 por 11:i.S 

m~rnicipiüs 1 iht-es. 

Victor M. Suárez Mol ina agrupa 11zts Fartidcts por zonac, ireügrá- 

ficas,podemos ver et? el rnapa l a  ubicacihi de los mismos para 

el aso de 1900: 

Zona noroeste: Mlrida, .Hunucm&, MaxcanG y Acanceh. 

Zona central:  Motul, Tixkokob, Izamal , Ternax y Sotuta. 

Zoria sur: Ticul, Tekax y Fetü. 

Zona or iental :  Espita, Va l lado l id  y Timimín. 

Posteriormente fue creado el Partido de Progreso, de muy pe- 

queña extansibn. a l  norte del  Partido de MQrida. Durante a l -  

gBn tiempo exist i6 el  Partido de l a s  I s l a s  a1 cual se cre6 el  

28 de enero de 1891, integrado por I s l a  Mujeres, como cabe- 

cera, Cozumel, Holbox, junto con todas l a s  i s l a s  adyacentes 

que incluía  el antiguo Partido de Bacalar, d e d e  Cabo Catoct-te 

11 Suárez M. Victor. Op. C i t .  pp.46 
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Este mapa corresponde a l  aro de i987,’ en ese‘entonces, México tenía  27 

estados ,  un  t e r r i t o r i o  y el Distrito Fedral o V a l l e  de México. 

Fuente: O’Gorqan,Edmundo.Historie de l a s  d i v i s i one s  territoriales de MQxico. 

6a. edit .PorrGa.  Co1,”sepan &uantosa‘ # 45,1985 págs,í66-167 

Este  napa corkesponde el perrodo del imperio. de Maxiwiiisno,en 1865 

quadarof811.- Tebesco 2w-qsiapeche 3. -Y uc at  Bn 
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1.- Mérida 

2,- Tixkokob 

30- Motu1 

7.2 Acacarh 

8.- i rmal  

9-0 Esp i ta  

10.-Ticui 
11 *-Sotut 9 

12.-Tek ax 

l3.-TizisLn 
1 4  * -Va l lado l id  

15,-Pato 

16.-Estado de Carnpeche 

Fuente: Ceruti,Warib.El a i q l o  X I X  en M6xico. Cinco ~rocesos r eq ione l e s :  

Horelos,Monterrey, Yucatan. Ja l i sco  Y Puebla, Claves L a t ~ ~ o s r n e r i c s n a s ,  

Tomado dei a r t í cu l o :  Producción de hencqubn,produccibn de hombres -- 
- ---- 

-.- , 

I 

i (YueatBn, 1950-1915). 



fuente:  Enciclopedia Y u c a t a n e n s e ;  conmemorativa del I V  c e n t e n a r i o  de P!érida 

y Va l i ado l i d  ( Y u c a t h n l  Publ icado por Carlos A. Echánove Tru j i l l o ,  México, 

Cob,de Y u c a t l n .  8v, . p á g i n a  459 voltimen Iy 



2. - C h i cxy l  u b 26.-~uma 

3.-Ixil 27. -Teya 

50.-Tunkás 

51,-Quintana Roo 

4.-Telchac Puerto 28.-Tepakán .- 2 - D z i t.5 s 

6.-Yobain 
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18.- M¡%ri.de 

19.- Conkal 

3 3 -'c a l  o t ni u i  
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36. - T e t  i z 
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41,-TixpBual 

42.-Yaxkukul 

43.-Tixkokob 
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58.-V a l  1 ado l i d  

59.-Chemax 

60 .-M axc anú 

61.-ChocholB 

62.-Kopomá 
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73 .  -Cuzamá 

74.-Hombn 

?5 . -Huní ,  

76,-Kantunii 

77, -Halanch6 

78,-0pichén 

79.  -Muna 

80 ,-S acalum 

81,-Chapab 

8 2 , -Mama 

8 3. -T e k i  t 

84.-Chumayel 
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-.-A 
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101. -T ahdzid 

10 2. -Trucacab 

103,-Peto 

1 0 4  .-Ternax 

105,-Sotuta 

. 
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Zarirdadcs Hemqietwos 2:: el s;?!~:, 

hasta los lírnites de i zaci & t i  adm in i s t ra t  i va 

en l as  ciudades y v i l l a s  de cada Partido, era por medio de 

ayuntamientos. Estaban compuestas por sitidicos, un c ierto  nC4- 

mero de residures que eran ac;ignado?ls Izunfot-me a l  til'tmero de 

habitantes; para 115s pueblos habían jutitas o comisarios 

municipales o alcaldes auxi 1 iares, 5egCw-1 l a  importancia del  

mismo pueblo. A principios del s i g l o  X X ,  tenían l a  categoria 

de ciudades: MQt-ida, capita l  del estado, Tekax, Izamal, T i -  

cul, Val fado1 i d  y Progt-eso: eran ademá5 cahecerae, de Fat-tido. 

Tizimíti, Espita, Sotut.a, Peto, Temax, Tixkokob, Acat-ceh, Hu- 

..-- 

+ 

nucmá y Maxcaíib tamhi& fueron cabeceras de Partido, siti em- 

hargo, por su nt'rmero de habitantes y su tamaño eran v i l l a s .  

Existían ademds dr l a s  v i l l a s  ya men~ior~adac,~ &ras corn13 Te- 

aho, Sisa l ,  Munaz HalactwS, ClmC\n, Hu&n, Llenotilla, Hocabá y 

Hoct6n. 

Cuando es decretado Terr itor io  Federal a Quintana  roc^, 

Yucatárs tendrá desde etitor-Ices una extensidti de 38,503 k i ltrme- 

t r a s  cuadrados, Cñmpeche de 50,935 k i  lbmetros cuaúrados y 

Quintana Roo estar& conformado por 50, 350 kiltrmetroc, cuadt-a- 

doc,. Yucatáti queda delimitada "por ma l ínea div i sor ia  que 

partiendo de l a  costa norte del Golfo de M&xico, sigue el  

arco meridiano 87 grados 32 minutos (Long. W de G.) hasta s u  

intersecci4n en a l  para le lo  21. Quedando de esta manera el  

t e r r i t o r i o  yucateco reducido tiasta formar un triángulo, cuyos 

v&rtices corresponden uno, a l a  Boca de-1 Estero de Celestdn 

( 9 0  grados 25 m i t i .  Long W. de 13.) Y otro en l a s  Bocas de Co- 
n i l  (87 grados 32 rniri. Lung. W de G. l y e1 tercero es el d i s -  

cutido punto Put (33 grados 14 m i n .  Long. W. de 13. y le gra- 

dos, 44min., 06 seg.' Lat. NI que se ubica en l a  intersecciSn 

de los limites de campeche y Quintatia Roo" . (12) 

1.3 DistribuciSn geográfica de l a  produccitin agr íco la  gana- 

dera y foresta l  en YucatCiti duratite l a  segunda mitad de1 s i g l o  

XIX. 
--- 

12 Enciclopedia Yucatánense. Publicada por el L ic .  Carlos A. 

Echánove Tru j i i l o .  pp. 29 



*optarcits pur v i v i r  en el e:.;t.r-ernn septentrional l o  que actual - 
r n t - n t e  es e l  estado de Yucatdt-t. E l  terreno e5 de t ipo  sabana, 

l a  cual tiene una a l tura  tIl3 mayor de los  diez me- 

tros, fácilrnertte habitable. La púrcitin sut- y c1riatit.e de l a  pe- 

nínsula, eran pr&cticamenta itihabitables, ya que se encuentra 
l a  selva de t.iplzl t ropica l .  I’ Con l a  llagada del auge del he- 

ntiqcrén a l a  mitad del s i g l o  XIX, se acet?ttJa la importancia 
econbmica de l a  parte t-rori-e-.,te 132 l a  petiít-tsula Y tet-diertdo a 

acrecentarse. ‘I (13) Es irnpúrt.ar-tt.e úk~servar e l  s i g l o  XIX eti Yu- 

catan, ya que sé! presentati cambias en él t ipo de agr icu l tura  

que tradiciunalmet-tt.s et-a cwmcido en l a  re3i3n. Junt.csi a l a  

agricultura tt-adicianal, constituida por e l  maíz, f r i  j o l ,  a l  - 
goddn y l a  cría dé! ganado; surge l a  agricultura de t ipo  co- 

mercial e industrial del azfilicar- Y más tarde reemplazada por 

el ht-neq&n. La casa de azkat-  tuvo importancia hasta l a  pt-i- 

mera mitad del 5ig10 X i % .  “tXmo los  cultivns tradiciunalas de 

.”- 

* 

\ 

subsistencia y l a  ganadería fueron queidatido et? rnat-tos de las 
hacendados que contaban con merms recursos financieras, mieti- 

t ras  que los  qiue dispaníati de rnayw capital se consagraban 

predominantemente a1 cul t ivo  del tíetiequdn.. . I’ (14) 

La agricultura tradicional ,  Podernos decir be manera general, 

tuvo como principales enemigos l a s  sequías, l a s  Plagas Y l a  

f a l t a  de r íos Y lagos. E l  lsenequcsln es una planta que no tuvo 

niniidn problema,. ya que no es necesario de que sea sembrado 

en &poca de l luv ia ,  no es atacado por plagas y puede sem- 

brarse en casi  toda l a  península. 

E l  maíz todavía era cultivado, hacia mediados del s i g l o  XIX, 

en terrenos baldíos o comunales, todavía muchas haciendas 

combinaban dicha actividad cots l a  ganadería. Adembc,, sur- 

gieron para este tiempo l a s  haciendas cañeras a l  sur, l a s  

cuales ocuparon t i e r r a s  de indígenas. Esta acupacibn dará 

13 Lapointe, Marie. Ib id .  pp.14 

14 González Navarro, Mois&s.ftaza Y Tierr& Col. M&x. PP.lici8 

I . 
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tad del s i g l o  X V I I I  y 112s albore5 del s i g l o  X I X ,  para cürtsü- 

1 idarse durante e l  lapso que abarca l a  mCis fuerte produccibt-1 

origen a 10s pt-irnet- t-ttr-e itsdigenas y blati- 

'cas y que dieron origen a la auert-a de Castas. 
cS1 final del s i g l o  XI% nütarnúc, carnbilos en l a  geografía ecoti&- 

mica del Estado: l a  t-e~it'tti cetit.ra1 Y núrt,e será l a  re.gi6n ha- 

neqtJenera, en 1 as'haciet-das ~ - ~ ~ ~ - ~ ~ ~ , ~ i t - ~ ~ t - ~ ~ t - ~ ~  ex i s t i  rán huertos 

con árboles f ruta les .  El I-rultivo de maíz se traslada a l a  

par%e oriental y sur del Est.ado, doride t.arnbi&n se cult iva :  

fr-i j o l  , calabaza, c h i  l a ,  t.t̂ irnat.e2 satiúía, meirJti, pepino, yuca, 

j ícarna Y carno%+=. En es ta  a x l a  est.at-á tambil-ti l a  cría de ga- 

nado. La t-tigibn sur, cmnü ya di j irnos tuvo importancia en e l  

cult ivo de l a  caí% de azi-kat-. (15) 

La agricultura industrial se establece en una uriidad de pro- 

duccibn ya establecida y 1ie1 imitada, en este cásü hablamos de 

l a  hacienda. E l  het-equ&ti .=,et-& e l  cultivo   US se explote da 

manera intensiva y que ücupat-a grandes extensiones ter-r- i t.o- 

r i a l es ,  de esta rnatiet-a? sust i%uirá otros productcis agr ícolas .  

'I F&erno5 afirmar que l a  propiedad privada está formada y se 

\ 

delimita a l o  largo del período que se i n i c i a  con l a  c r i s i s  

frecuente que invadiera tambilan las  t i e r ras  rrsalenjas o ba l -  

días.  'I (17) Pero ahora hablaremos de dos procesos soc ia les  

dist intos,  que parter1 de* estos productos: cinforman dos d is -  

15 "E l  chic le ,  l a s  maderas preciosas, Y l a s  f rutas  t ropica les  

son de excelente ca l  idad, y asesurarian una producci6n cons- 

tante y firme sí l a  prüducci6n fuesé mayor.ci Zayas Enriquez, 

Rafael d e . 0 ~ .  C i t .  pp.312 

16 Suárez Molina, Victor . Op. C i t .  ~ ~ 1 1 6 .  

17 Ibid. ~ ~ 1 1 4 .  
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t intss  procesos d~ t,r-at:ta jo, segc'rn Ritsdf i e ld?  por hornhress que 

t in  son iguales. E l  cu l t ivo  del maíz se uhika deritro de un 

mundo que mezcla elementos mágicos y re1 igiosos. E l  indígena 

maya, errante en los montes, hace una ser ie  de rit.os que t-e- 

presentan e l  t-espgto que 61 t i e r e  a l  sembrar e l  maíz en e l  

monte. En camhio e l  hetSeqU&ti irsiciará en la península una e%- 

t t- ut=%. u r a p r oduc t i v a i_'i a r c i a 

Ikiititani 1 l a  dice cwz e'i inter-esante &set-vár ctilrnü I' 10s horn- 

tsres dejaron de vivir- a l  ritrno de1 monte para v iv i r  a l  ritmo 

de la rnáquiriap ctsrno el rni1perct.. que vagaha pi3r e l  monte ha- 

ciendo mi 1pa fue violenkamwke ac=,l--sinado para cotiverti r l o  en 

de t i F 12 c: a p i t, a 1 i st a. A 1 E- j a rid r a 

* '  

peón del hetie~qU&ti. It ( 1 s )  

Las haciendas, tan%.ú rnaic~=t*o-ganaderas corno l as  caneras, tm 

cclntahati con suf i c i E-títes pewes .  Este problerna se agrava con 

l a  intt-oduccibn del cu l t ivo  ititet-isivo del henequSn. M á s  ade- 

lante hablar-ernüs de chmo se cotsfot-rnan lüs peores y jornaleros 

de 1 as haciendas tieneque-ne ras. 

Hasta l a  primera mitad del Siglo SIX el indígena muchas 

veces fue  ob1 igado a trabajar  eti una hacienda maicero-gana- 

dera para I=ibtener- dinero-/ Y con e l ,  pagar a l  Estado t r ibu -  

tos.Sin embargo era  l i b r e  de escoger l a  hacienda y no estaba 

sujeto a e l l a .  Todavía ex ist ían  la5 comunidades itidígetias que 

conservaban sus t i e r ras .  E l  indígena trabajaha su t i e r r a  y 

tambil-n en l a  hacienda.El cu l t ivo  que hacia del maíz era des- 

tinado a l  autoconsurno, dejaba una parte de su  cosecha para 

alimentarse todo el  aEo Y l a  otra para venderla y compr-ar 

atrüs productos que necesitara como vestido, jabtin, azacar, 

sal Y pdlvora. Tenía tambih algunos animales: ga l l inas ,  cer- 

dos y algurias vacas. En l a  milpa eran sembrados otras  plantas 

como f r i j o l ,  ch i l e  Y calabaza. Como complemento se tenían l o s  

- 

árboles f ruta les  y plantas silvestres. " El maíz de milpa. 

18 Cerutti, Mario. El siglo XIX en MxLQ. Claves Latinoamericanas. En 

el articu1o:"Produccibn de henequqn, prciduccidn de hombres- 

(Yucatán, lS5O-1915) '' de CIlejandt-a Garcia Quintani l la  en l a  

pagina 116. 
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entre los  cctrnut-ti-r - tientes pat-a me jorar  l a  

' %ierra .  Esta rudirnent.aria %ecnología agr ícola  limitd los  cu l -  

t ivos  de los  indiss  a urta agricultura de subsistencia y los 

cult ivos itsdustt-iales se desarrollaron en l a s  haciendas de 

105 cr io l los . " (2 l .T  A par t i r  de l a  d&-cada de 1860, ex ist ían  

25,000 hectClt-ea-3 sembradas de maíz, de l as  cuales para le81 1 

solamente habrfin 14,000.  E l  maíz ya no es .sembrado en l o s  

Fartidos del centro, quedar& ws los Par%idos de Ticul consi- 

?"- 

I 

det-ado "e l  granero del E^;t.adu" ( 2 2 )  Teka:~; y Peto. La pt-üduccibt-1 i 

de rnaiz ocupa c m  lusat- se-cuti~ifat- ia  en 10s Fat-tidos de1 tw- iente 

y e5t.e. 

Nos dice Victor M. Suáre-s que para 1883 e l  tata1 l i t 3  siembras 

de maíz ascendíats a 607,212 mecates (mecata: 20x20 met.r-l=is de 
superf ic ie )  en todo e l  Estado y en I885 a 767,6134. Ticul s5i-m- 

brd e l  4.0% de l a  produccittri tutal .  En 1893 se reportar1 un %o- 

* 

t a l  de 1,269 mecates sembrados cot? una produccibn de 

l,lC3.000 cargas de 12 alrnudesg cada una. Es notable e1 & f i -  

c i t  en l a  produccibn maicera, por l o  qwe se t-etxt-rib muchas 

veces a l a  importaciSn de este grano tanta de otros Estado5 

. del pa í s  corno del extranjero. Esa5 importaciones et-¡ l os  &os 
de 1890 a 1395 ascendieron a 5.759,750 kilogramos.En e1 aí5u 

de 1901, l a  importacidn fue: 

De maíz naciarlal.......kil~gr~mo~.... 2.834,151 

I 
I 

De maíz extranjero. . . . .  kilogramos... 42.2?0,409 

TOTAL.. . . . . . . . . . . . . . .  ...~...~........ 45.124,560 

Fuente: Zayaz Enr Pcruesz Rafael .SI Waúo de Yuath. su pasado, su P t m -  mpe- 

nir.p.313 

21 González Navarro, MoisQs. Op. C i t .  pp. 179 

22 Zayas Enríciuez, R a f a e l . 0 ~ .  C i t . .  313. "E l  maíz es l a *  base 

de l a  alimentación del mexicana: pero no se cosecha lo Suf i -  

ciente en el Eskado para sus necesidades, Y, para cubrir  el 

deficiente hay que importarlo de otras partes da l a  Repcrrblica 

y Estados Unidos. 
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La agricultura yucateca esta c , i ~  jetra a temporadas, buenas o 

' malas de cosecha, l a s  temporadas de sequía y lac, de grandes 

tormentas y ciclot-ies que azotaban l a  regi3rI daban For resu1 - 
tado l a  f a l t a  de alirnet-itl> et-1t.t-e l a  poblaci6n. Con l a  proirduc- 
ci tn  henequenet-a, se a b r ~  ima t-lweva fuente de riqueza, que 

permite recurr i r  a l a  irnput-kácibn de grandes catítidatjas de 

granos, de esta mat-let-a se t-em.Aelve en parte los  FrOblerfEt5 de 

a l  irnentaci3n en l a s  I-pu~zas I%Z sequía y a que muchos inciigtmas 

tin podían cornpt-at- maíz ya q . r e  su precil=i era a l to ,  ademgt, de 
que rnuchos ya tío t.er-ii an 5u t ierra  ya que fíahí an pasads a 

flwrnar- parte de l a s  haci et-das h~n~quenet-as. 

E 1 rocío mat i tía 1 , a 1 i gua 1 qr~e 1 a neb 1 i na y sotí e 1 ernetítos * ~ e  

f avorecen 1 a agr i cu 1 tut-a reg i una1 , sotí abundantes erí Yi-rcatBtí 

. -  

.- 

., - 
I 

F 
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sobre todo en l a  parte sur y ot-iertt.al, dwide una y o t ra  son 

frecuentes. Mertciotía Victor M. Sufirez- sue estos fenbmerms 

elevan l a  humedad media de icr regi4t-1 que osc i l a  entre 7OX y 

86%, salvo l o s  meses de marzo, abri l  y mays, que baja de 70% 

a 60%. 

La plaga de langosta 1% l a  mfis peligrosa, destruye grandes 

extensiones cultivadas. Durante a l  s i g l o  XIX se emitieron 

disposiciones para acabarla en agosto de 1854, 1355, agosto ' 

de 1868, marzo y a b r i l  de 1183, j u l i o  de 1834, mayo Y octubre 

de 1886 y mayo de 1887, fechas en l as  cuales, seguramente, 

fueron atacadas l a s  cosechas por esta plaga. 

E€ f r i j o l  constituye e1 segundo producto agrícola de i m -  

portancia en l a  d ieta  alimenticia de1 indígena. 41 igual que 

e1 maíz tuvo importanciá, en cuanto a su cu l t ivo ,  tambit-n de- 

pendía de l a s  l l u v i a s  en t i e r ras  ck temporal. Vietor M. Suá- 

rez Molina presenta datos de su cultivo de l a  primera mitad 

del s i g l o  XIX.  

" Se cultivaban var ias  clases de f r i j o l ,  e1 de milpa, el de 

vara o "tzopché", e1 "tzamá"a de r a m a ,  e1 espelbn Y otras.  E l  

f r i j o l  de vara o "tzapche" se sembraba junto con las milpas, 

sus estacas se clavaban verticalmente en l a  t i e r r a  junto a 

cada cepa de f r i j o l  a l  tiempo de empezar l a  planta a extendqr 



sus guías , de rn;tntira 1 

Las FElt-a su compl2tm desarro1 io. 
I' E l  f r i j o l  "t.mama\" se sembraba a fities de1 verano y no a l a  

caída de l as  l luv ias  porque e5 una p1ant.a que 5610 se c r í a  Y 

pr-ctiiuce et-i l a  t-ipst!?a de nortes. Se sembraba corno lax de vara, 

pero rnaycirrnente et-! rnctntes no f,upidos9 1 irnpios de maleza (. . . 1 

e l  terreno de-i,pu& ;̂ de l a  cosect-ia del f r i - jn l  se quemaba y 

arreglaba pat-a l a  siembra del maíz. I '  (23) 

51- podía ver de uti partido a ott-c~ una variedad de f r i j o l  de 

color blanco llamados hibes y otra variedad de f r i  jo1 negro, ' 

e1 ":.cpelGri" o espei~fin, con el que se hacían cosechas im- 

p~ r t. at-I t e5 . 
E l  precio del f r i j o l ,  debido a su abundancia, era  ínfimo en 

e l  mercado, no costeaba a l  agricultor para que fuera t.ras- 

ladado a los  cetit.r-os de consurno importantes del  estado. For 

113 cual , rnuchas veces era uti 1 irada para l a  engwda de cer -  

dos. 

La ganackría era una actividad ~ L J E  se prackicaba desde l a  

&oca co 1 on i a 1 , en ese entonces YucatAn expo r t.aba carne y 

cuero a Cuba. La c r í a  del mismo se hacía tanto en haciendas, 

ranctm-, y s i t i o s .  

GonzAlez Navarro define a l a  hacienda como "una . propiedad . 

privada, ganadera o agrícola, el s i t i o  es una prctpiedad comu- 

tíal garladera y e l  rancho generalmente es una propiedad cornu- 
nal ,  e x ~ p c i u n a l m ~ n t e . i n d i v i ~ a 1 ,  agr ícola  o s i l v í co l a . "  (24) 

La ganadería había tetíido un buen mercado de venta en Cuba, 

export.Andose e1 ' ganado desde l a s  zonas del noroeste y centro 

donde se dedicaban a l a  c r í a  intensiva de ganado vacuno.Pero 

Csta actividad tampoco estuvo a salvo de l a s  sequías y apide- 

rnias como ucurrih en 1862, donde se perdieron cerca de 15,000 

a 20,000 cabezas por sequias. Et) el aKo de 1883 azoth una 

epidemia de epizootia, que diezrnb l a  Poblacibn ganadera, pur' 

23.-Suérez Molina, Victor. Op. C i t .  P. 127 

._- 

% 

24 González Navarro,Mois&s. OF. Cit .  P. 178 





q & r i  y se u t i  1 i zb  a 113s trabajadores en l a  actividad het-ieque- 

t-era. Todavía 

cat-ne y aun se 

alie 1 ante corno 

esta actividad 

para at\ast.ecer 

en 18’33 se ab,ast,licía a l  rnet-cado ir-iterrso de 

tenía alguno-; excederkes para lixportaci3t-t. Más 

ya d i  j irnos, se da e l  pi-otjrei;ivt=, t-etr-uceso de 

y cwno ccvr=sCLEt::cia la irrpat-tacitn de carne 

el mercado alimenticio. Poster iw-met-1t.e au- 

mentaría e l  n6met-o tie cabezas de ganado que se importaran. 

E l  Lic. Olegar-io Mtilina seZa16 en urm de sus informes, l a  

conveniencia de que l a  ruria oriental, de1 estado se dedicara 

con mayor ’ intensidad a l a  ganadería y hacía ver l a  importan- 

c i a  que esta podia tenst- para l a  economía del estado, cosa 

que después l os  hechos vinieron a cunf irmar plenamente s i a t a  

u ocho lustro5 deapuhs. Nos referimos a que el  gobernador v i o  

l a  necesidad de que se diversificaran los productos da con- 

sumo interno y de exportacidti. 

Hablemos ahora de Ius productos nat.-.i.rralec, desarrol laron 

BUS propias industrias eri e l  Estado. 

Comencemos por hablar de l a  ca#a de azikar; l a  cual 5u tul--- 

tivú s e  practicaba desde l a  Epoca Colonial bajo severas res- 

tr icciones.  Para l a  &poca de Independencia, se in tens i f i ca r ía  

m 
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nuevarnen$e y tiet-de a incrernet-karse el  c u l t i v o  para le i  se- 

gunda m i  tad d e l  siglo XI><. Las ?t:lt-~as donde se cu l t i vaba  eran 

l a s  d e l  N o r o e s t e ,  Sur, Oriente y rnuy patio en el Ihntr-o. Fat-a l a  

dCcadGi de los ochet?t.a, l a s  zclr-jas Centro y Ni=It-t.e9 se dedicaráti 

excl us i vamet3t.e a 1 tsani.-iqu&ti. Ezti st. i cndo eti aque 1 18-3 zcmas sola- 
mrtite lac, d e s t i  1et- ias7 que prücesalan ,la caña para obt-er 

e 1 aguar d i eti t.e . - I  ~ 

Durante 105 6ltirnos añüs de l  s ig lo  XIX, e l  c u l t i v o  de caña 

era itstetiso ets los part idos d e l  sur y ur i ente .  

En l ü s  pr imeras  aEüs de1 siglo XX, eti 1905-,1906, hubo una se- 
quía ,  &Sta arruinl5 10s ’ c a k v e r a l e s  y 10s hacendados deciden 
abandonar este cultivo y de e s t a  manera, l a  pruduccibn entra 

en decadenc i a. 

“Las siembras de caEa se hacían ( . . . I ,  en los meses úe jun io  

y julio una vez i n i c i ada  l a  temporada de l l u v i a s .  Las cose- 

cha5 se hacian a1 año y sedio de sembrada l a  casa. Comenzaban 

en e1 mes ‘de d ic iembre  y terminaban a f i n e s  de marzo. ‘I (26)  

---- 
26 1bid.p. 173.* Pesa que equiva le  a 1 1 , 5 0 2  ky. 

.. 



‘ w i a s  y l a  fa l ta  de jorrs ros pat-a los cañaverales, adem=ls 

de ser t ~ n a  plarita que c?e~et-~-iia de l a  abundancia da 11u-  

v i as r  hicieron est.ancar 51-4 pr-l=túuccibri y C J L J ~  tarnbibti entrara en 

decatiencia a i  igi-di q i ~ e  ! Y I ~  Fr-xiuctas kr-adici tmalesm 

DestacclJt=ic, pet-sw-m jes surgen del tíegoci o de l a  Pt-oducci 3ri y 

dic,%r ibcrcidtn de ctzCo=at- c o r n u  Eusi-Gio Escalante, qi.4ier-i adernás 

se dedicaba ai CrJrnet-cio en general. 

E l  t.ahaco era tiuitivado BPS la &poca de la Gt,erra de Cast.a-; et-! 

l a s  zotias de cu l t ivo  del Si.rt-.DespuQs f u e  tr-asladado al par- 

t ido  de Champoton, a l  sur de Campeche y a l  oriente a l a  i s l a  

de Cüzurnel. Más adelante se t-eistEiSlE-cE- su cultivcl  ti 10s par -  

tidüs de Ticul y Tekax. 

La variedad de tabaco de rnaysr cultivta es la. “tziiak-lrJ1” CI Cfs 

f l o r  encarnada. E s  cultivado, Prirnat-arnet-tt.e, en semi 1-leros las 

que deben set- suardados w-1 u t i  lcrgar al tu, evitat-tdcr que las  

hut-rni gas se l o  11  evert. Despubs soti t.t-~insplan%.~~d17s en ket-r-et-ms 

1 irnpit=ts de arbustos. Es curnbn qui- apvovechet-i l a  t.iet-t-a des- 

pu&s de haber cosechado el maíz. 
En e l  ago de 1893, desciende e l  tiQrneru di- mecates culk.ivados 

a 1,690 Y en tota l  hubo 6,500 arrobas producidas en este año. 

E l  cu l t ivo  del tabaco predomin6 en los partidos de Ticul y 

Tekax. A f ines  del  s i g l o  pasaelo, se cult ivo  e1 tabaco en 

otros partidos coma Izamal ,Espita, Tizimin y Temax aunque et? 

menor cant idad. 

E l  alcludtrn es una platita que desde l a  Epoca Colonial era sem- 

brado pero en cantidadeal pequeffas. DE- htxho, püdernos a f  i rmat- 

que e l  aleoddti nunca alcanzlj un impürtartte rubrci en l a  eco- 

tiornía del estado. Para 1978 habia so1arner1t.e €72 mecata.=, de 

a l g o d h .  fl l a  entrada de l a  década de 1880, les hacendados ya 

c i f raban sus esperanzas de progre50 ecoriljmico en e l  here- 

qu&n.En 1904 el L i c .  Olegario Mulina So l i s  tiablb de1 pe l i g ro  

en sil que v i v í a  l a  economía regional ante e l  monocultivo del 

heneqriin, comen26 a hacer propaganda del cultivo de algoddn 

mediante l a  distribucil5t-1 del  folleto “Matiual del A1godotierülo 

7.- 
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de Jostl T i bu t- c i i r i t w k a s ,  1 as es- 

'p~t-ansa.s an el cu l t i vo  de henequhn tío cesarm. 

Veamos IQ que dice Rafael de Zayas Etíriquez a l  respecto: "La 

c r í a  de ganado vacuno Y caballar, e1 cult.ivci del r n a í z  en gran . 
8,- 

escala, e1 de Y L I ~ ~ ,  del kElkld433, úel alglxjht-l, pudierati set- i.s 

Ahora vet-ernus las pt-clductor, naturalesr t'io agr ícolas ,  ~ L J S  fo r -  

man parte de l a  riqueza iIcon~rnica del estado y que tarnbi4ti 

Maderas preciosas Y de construcci3t-1: Nclbá, Tarnay, Chéctietí 

(cuya sornbra 5e dice  I L J ~  es venetíusa) rEbatio, caoba atí Baca- 

l a r ,  cúzurnel, Tizirnin Y Champotón, Laguna de T&rminos y P a l  i -  

zada, de tadas la5 que l a s  ingleses de Bel ice exportaban 

hasta 1'3,i300 toneladas a l  año. Ademets 1% estas maderas pre- 

ciosas se encuentran ckt-as muchas qué sirven a l a  construc- 

ci3t'i, como e1 Bo jan, Guayacan, Solür-1, Si t-ícote, Chimay, Si  - 
miticti&, Xt'iabch4, chocchb, Chucum, Cascat , Jabí , Yaynic, LIctILi 

y Suck&, Cedro, etc, etc. E l  palo de Campeche, aunque n12 te- 

nía ya l a  misma fuerza comercial que tuvo desde l a  &poca co- 

lonial  hasta l a  primera mitad del s i g l o  XIX ,  l a  atircrnúancia de 

esta planta se daba en l a  regi3ti del estado de campectie, etí 

l o  que se conocía , etí l os  primeros años de este s i g l o  como 

e l  Fartido de1 Carrneti. ' I  (Z2 )  

Antonio Garcia Cubas informa que para la53 existieron ocho 
haciendas y 164 ranchos que se dedicaban a l  corte del  palo de 

t inte.  

E l  achiote es una planta cuya semilla, a l  molerla forma una 

pasta de color naranja o negro, que SE! u t i l i z a  en l a  pre- 

27 Zayas Enr á quezI Rafael. Op. Cí t. p. 308 --\ 

28 Garcia Cubas, Antonio. Atlas de Geografía...pp.20 



Yurlat&t-i cxftkiinb e t- l a r r f i ~ ?  vcit - i t -dad de f r u t a s  que Ra fae l  de -4 1 

Zayas Etit-íquez diJo: 'l. . I scci lie '-ma e:.;czletíte calidad, y que 
le asegurar-íat-1 u t i  rnet-cadt3 catistartt.e y fi r-me s i  l a  pt-ctduccidtí 

fuese rnayor , Hay que advert.i  t- que esas f t - i~ tas  se praducetí siti 

c u l t i v o  alguna, y 21 113 que buenamerke da l a  naturaleza. I' ( 29 )  

Lñs fr-i.ct.as qrre sin dan c;ctti de t.ípo t.rt:pj.tzal curno: zapote,  rna- 
rney, .iuayaba, armis, gc!aríabatía, ayuai-atei, pitahaya, satídi a, 

tí&ticetíec, , rnarsgu , rna r aKtStí , c i rue 1 as, rne 1 ctties tia r an j as , tot- c5 t i  - 
jas, 1iMCIS.. piát.ano%, jícarna, chac, rnacai camote, i a  huaya, 
%arnat-indus, papayas, c id ras ,  cidrotíes, l a  ca j e ra ,  sat-arncryo y 

l a  yuca. Todas l a s  ft-crtas eran cu l t i vadas  t.arnbi&ti en t-iuw-tos, 

cfue generalmente estaban dentro de l a s  haciendas. 

Tarnhi& existían las horf,al i z a s  út=rnJe cultivaban rdttatiss, 1st- 

~ t i c i g a ~ ,  repol X I Z G ~  tet-engenas, t.omatec, nabns, remolachas, za- 

riafior ias, ctiayotes y yet-bas aromáticas. "En Yucatárs fueron 

farnosas, a fines de1 siglo XIX y principio-; da1 sigln XX, las 
siemhrac, de tmt-tal i z a s  de Kanasít? (un pueblo cercano a Mé- 

t-ida) rnanejadoc, por inmisrantes chinos y que abastecían a l a  

ciudad c a p i t a l ,  de toda l o  que requerían sus  habitantes erí 

este rams.C)tt-a a c t i v i d a d  a g r í c d a  que era complementaria eii 

l a s  f i ncas  a g r í c o l a s ,  e r a  l a  ap icul tura  y el t ipo  de miel de 

c 

9 

mejor c a l i d a d  e r a  l a  llamada Xtabenttití" empleada en l a  f a b r i -  

caci6t-i de1 anisadn aq~e l l e v a  ese nombre. I' (30) 
Finalmente tíatilaremos del* pr inc ipa l  o quizá  el hnicó producto 

de  expot-tacidtn que t enú r í a  Yucatán durant.e l a  segunda mitad 
d e l  s iglo XIX, e1 henesuÉtn. 
La a c t i v i d a d  henequenera en Yucatán, se remonta desde l a  

&poca Prehispánica,  en l a  cual  los mayas cu l t i vaban e1 agave  

para l a  e l a b o r a c i t n  de ~ o g a s , h i i o ~ , ~ a p a t ~ s .  etc. Era c u l t i -  

29 Zayas Enriquez,  Rafael. Op. Cít. p. 132 
@ 

30 Molina Cuát-ez, Victor. PP. Cit. p. 190 
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E 1 hanequiti dur te l a  &paca Colonial fue Eiembrado en l a s  ha- 

ciendas, estancias y et-tcomiendas et-t pe-gl..teÍTac, cantidades. Su 

uti 1 idad se iticrernent.b ad.;r;dis del UZO dorn&stico, se surntr la 

fabr icacióti de cuerdas para barcoITjZ prsducto 4i-m expat-t.ahan 

hacia Cuha y EspaAa. 

"Duratite l a  prirnet-a mitad del s i g l a  X I X ,  el herteqw5ti sigwid 

c,iet-do t..tr-t productxi sin irnpar+xincia s i sn i f  icat.iva. . .Los pt-o- 

iluct~s rncis i fnpur t.ant.es 1 o w a n  desde luego e 1 rna í z, que OCU- 

Faba el primer lugar tanta en superficie corno en volumen de 

prctdcrciiSn y le se-itríatl ctm objetivas mercanti les, producidos 

F t- i n c i pa 1 me t-t t e eti r a tschos , s i ti os y hac i en dar; e 1 az6s: a r e 1 

tabaco y e l  algodSts.El t-terequétí rta ' apár-ecía, sino hasta e1 

quinto lugar et-t importancia. Esto principalmente porque en su  

rnayoría se exportaba y getieraba divisas  w e  uti  1 izabati en l a  

curnpra e t 3  e1 Ei.tctt;siriOr de strus productos. 'I (31 1 Todavía a me- 

úiadoc, del s i g l o  pasado predwninaban en Yucatán l a s  haciendas 

+-+.a 
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agrícolas  y ganaderas. 

Fara 3825, es incr~mentado e l  cultivo del t-tetiesu&ti , asi corno 

l a  t e x t i l  de algodttt-t cm Valladolid, l a s  actividades agr íco la ,  

ganadera y fo res ta l .  "Paralelamente a l  auge del azQcar, el 

cu l t ivo  del henequiti ex i s t í a  pero aun no se convertía en e1 

gran negocio. La Froduccidn estaba determinada a l  met-cado i t i -  

terno Y l a s  exportaciones que se hacíati a . la  i s l a  de Cuba y a 

Belice conc;istía en sacos, c ~ r d e l e s ~  jarc ias  aparejos y hama- 

cas.. . I' ( 32 )  
- 

A r a í z  de extertsibn de1 cultivo de l a  cana de azQcar hacia 
e1 sur, E~YI lac, m & s  regiones hmedas del sut-aste,primcrament~ 

a l  sur del Partido de Tekax y drrspubs e l  este hacia Peto, Va- 

l l ado l i d  y m&s le jos ,  l a  región sufre una tremenda trans- 

31 Villanueva Mukul, Eric. kitniws las tierras, lbwuzdn y hac i d s  mlmt.& 
durante el Porfiriato. Inst. Nac. de Ant. e H i s t .  pp.69 -\ 

32 GunzAlez Navarro, Mai&s.Op. C i t .  P 173 
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:u1 ttrra t r ad i c i ona l  
I 

ft:tt-rnaci&7, t x t t l  

d e l  campesino maya. A dit.'at-et-icis del maiz y e l  ganado, Io5 . 
ci-Jales tetsíats id&t-it.i:zas labtot-es y t=it=lcts de traba j o  t an to  en 

l a  Placientda corn13 et-¡ l a  pat-cela rnaya, e l  azikat- demarid4 traha- 

ja&tr-es t*=rnp3t-a1& 1 c ~  C I - J C ~ ~ Q ~  ec5t.i-~vit:~t-ot-i si-Jjetos a l a  ha- ? 

tzier-ida pt>r largoz pet-ítsdcts, aquí 82s tiuncle w*it.t-at*.& en cot?- 

f 1 i c b  a l  r n i  lpet-o cats la simnbr-a azixat-era. Adernas los hacen- 

dados d e l  nut-ir.e igt-ic1rarcit-i Is t:tpl:~sici&t-i que habrían de Eon- 

c~-trit,t-at- rn&s tarde a l  c,cm.it.er a 51-3  Iracienda a it-díqenas 

han v i v i d o  siempre i tsdeprztsd~-t-i~..e~. Lo.-, hacet-tdadcls &:',pa jaron 

a m u c h c t s  i n d i o s  de c 5 i - s  pt-lztpiedatie3s jc.ir1t.o tori negarlt is entrar  

a SCI rniipa. Es ahí datíde vendrían las d i f i c u l t a d e s  para i m -  

platitat- al tsuevo sistema de produccitt-i -qi.~e el  asih=at- t-equi  - 
r i b .  

La i ndus t r i a  azucarera c,itsct-otsinaGa el tiempo de cosecha d e l  

azikat- cwi el tiempo de sizr l?evatjt:~ a l a  fBGt-ica. E l  ha- 

cer-dado a t a có  la agt-icultura de m i  lpa  cor-Isiderandola i n e f  i - 
c i e n t e  y p r i m i t i v a ,  s i n  ernktat-go la agt-icult.ut-a de 113s mayas 

scrtisisticf. Considera Joseph G i  lbet-t. C ~ L J ~  la ag r i cu l tu ra  de 

subs i s t enc i a  se sncont.raha et? pel igro, an t e  e1 c r e c i e n t e  

avance del r&!girnet? de trata j~ en la agt-icultcrt-a azucarera. 

El maya independiente f u e  ob l i g ado  a t r aba j a r  en lac, hacien- 

das azucareras,  cosa que no acept.aban y se observ4 un cre- 
c i e n t e  riCJmet-o da irsdígenac, que ascapati hac ia  los hosquar de 
Gluint-akna Roo. 'I Lus mayas d e  V a l l a d o l i d  eran muy numerosos en 
re lac ic fn  a los ladinos. Cult ivaban e l  maíz con el sistema d e  

r o za  y querna en ranchos o pueblos de una dimwisión in- 

s u f  i c i en%e .  Eran itjdependientes & los blancos. Durante la  Co- 

l o n i a ,  los f ranc iscanos  les habían enseí7ado a d e t e s t a r  a los 
laicos de V a l l a d o l i d  Y su a v a r i c i a  de t ierras ( . . . )  S a  ha l l a -  

han cul tura lmente  menos desunidos que sus hermarios de M r i d a  

o Campech~ .Cún f~ s~han  su o d i o  por los blancos de Mdrida, Cam- 

peche Y V a l l a d o l i d  sui&nes los habían u t i l i z a d o  como solado5 
en sus c o n f l i c t o s  Y apropiarse de sus t i e r r a s .  (33 )  

33 Lapoirite, Maria?.L! Hayas Rebe1aeSdeYutat.b. E l  C o l .  d e  Mich. pp.69 

- 



Estos it-díget-las f gwe r r a i rid i qena, 

quizá, una de laic, mas txwvzcida5 en Mt?xico: la Guet-ta 152 Cas- 

tas. Esta guerra fue d i r i g ida  pot- itidiú5 lñclirsos que estaban 

descontentos ante l a  exaye:-.-.dC: ca,.-ga Lr- ikf!-;t.at-ia, unieron sus 
fuerzas con los i tsdíos i nd .-&ES y e.=,tuviet-on a put-ttct de 
acabar con toda l a  pnblac-i~.'~;í 151 e=,t.ado. Mur-iat-on aprúxirna- 

damenta 300, 0 0 0  perzmt-ms, +::I zsuivale a l a  mitad de l a  po- 

t l l ac ih .  Los t-etelties casi  d+:,j:t-uyerut7 la riqueza ectmttrnica 

del estado, en su grat mayor i J 1 8 . i 4  semlsradicls lie a a k a r z  algo- 

dbti y tabacp, tsabíati a ida art ar,a&c,. (34 )  

Podemos decir que l a  Guerra de Castas priiwoc3 l a s  condiciones 

par a e 1 sur 13 i rn i et3 t o de 1 rno t-mcci 1 t i  vo de 1 tlenequr'ri e t i  Y ucat Art , 
los hacendados y lss inclioc, laditios se refugian durante l a  

..A 

% 

guerra en l a  parte rv2t-t.e lie l a  península 1 levardct cot? e l  los 

sus  capita les ,  e1 noreste set-& el centro de l a  pt-oduccibn he- 
neq.etser-a as í  corno l a  fctrrnatziljn de la fuerza laboral depen- 

diente a l a  tiacierida, que mas tarde -=,e extendet-ía por casi 
todo e1 estado =ti l a s  siguientes d4cadas. "Esta zona por ser 

l lana y pedregosa les o f rec ía  una seguridad iuntr-a los ata-  

34 "El origen de l a  guerra fue en Chichimilá a l  sur de Valla-  

dolid.  Los objet ivos de l a  conspiración poco se conocen. Los 
militares9 a l  intentar- acabar con l a  rébelih,quemaron l a  

choza de uno de l o s  jefes indios en Tepicti.La respue5t.a asu- 

mi6 l a  forma de una guerra de castas. Entonces uno de los  je- 

_.- 

fes indios, Jacinto Pat, propuso un tratado de paz a l  gober- 

nadar Miguel Barcbachano.pat exigía que los  itídios fueran- 

eximidos de l a s  ccmtribLcictnes impuestas por e l  Estado 

blanco. Demandaba w ~ e  los  derechos sacramentales se redujeran 

y fuesen iguales para 'todos. Aceptaba l a  autoridad f i s c a l  del  

c lero  pero no l a  de Io5 ladino5 laieos.Pat reclamaba t amb ih  

que las  mayas pudiesen u t i l i z a r  el dominio pdblico y sus a j i -  

dos,y condenaba l a  servidumbre por daudas...Pat sb lo  ambicio- 

naba restaurar el  modo de vida indígena anterior a 1840 en'-- 

l a s  regiones dominadas por e l  clero,  as í  como l as  de Peto y 

Valladolid. "Lapointe, Marie. Ibid.pp.70 



petiínsula durante la guerr . , v a  1ssf;aba de-;at-rcll l a r - ~ d c ~ e  e l  czul- 

t ivn del tienequi-ti. Todavía en ,-Sta i-poca no había una gran 

dernatida del tienequ&ti, s in  ernbat-qo i za te  seha l a r  C I L J ~  rnuchos ka- 

cetidados c i  ft-arcm sus esperanzas en e l  tietieqi-.iéti ante e l  inmi - 
tic-nt.e det-t-urnbe ecot-hrnico d5rsl estach. Petssernos C I L J ~  a conse- 

cuenc i a de 1 a et- i '5 i s  ecur-dtrn i iza genet- a 1 , pot- 1 a que pasaba 

Yucatan se busca uti prodi-icto de rnayclr cornet-cial izacitin. "La 

pr irnera hacitmda que cttltivl5 e.'::clcrsivarn~tits e l  hereqi.&ti dat.a 

de 1830,. . .se orcianix6 la  "I=urnpar/ía para 5-1 cult ivo y benefi- 

c i o  del hetiequ&ti". Esta conpagia curnprh l a  hacienda Chacsikin, 

prijxima a MI-rida, y f irmlmente fracas&. La primera exportacibti 

de !se.nequ&i a los Estados Unidos data del año de 

1839. "(36)Montalva Ortega dice que  lo-; períodos de mayor ex- 

pansi6t-i de l a  hacienda henequenera fueron 1825-1847 y 1870- 

1910 

* 

En 1852 se convoca a l  pueblo yucateco a cot-mwsat- en l a  in- 

venciSn de una máquina desfibradora. E l  triunfador fue Don 

Manuel Ceci 1 i o  Vi 1 larnor quien present6 su  mlquiria de raspar 

henequiti eti 1854,la cual. no tuvo rnucho i x i t o  y esta se ven- 

35 1bid.pp. 75 Para conocer con más deta l l e  l a  Wet-ra de Cas- 

t a s  y l a  farma de vida de los  mayas rebeldes, se recominda 

consultar esta obra. 

36 Ortega, Motitalvo. "La hacienda henequenera, l a  trat-isicih a l  

capitalismo y l a  penetracibn imperial ista en Yucatán 

1850-1914". En Revista Mexicana de Ciet-cias Po l i t icas  y So- 

c ia les .  pp. 139 



di3  er~  partas. Pkira 1 ís presenta tamSi4n 

utsa máquina lie raspar tsenequl-n, susteritada por e l  mismo prin- 

c i p i o  de l a  rnfiquina de Villamor. Este iiemanda a So l i s  ante 

l os  tribunales. por haber1 robado los  principios de su ma- 
quina desf ibradora*zLa cot?t.r-,~lvl~~t--.ida s i t u a c i h  que provcic3 

este j u i c i o  hizo que l a  upit-Iitlbt-i pbblica apoyara a l a  ya fa -  

mmsa "Rueda So1ís8ls l a  cual fue de uso ccmbts durante 10s 
-,.* 

siquientes trece a?íos. Con esto vet-ernus C I L J ~  a partir- de l a  

difusibt-i de l a  rueda Solís, las hact-nclados se animan a cul- 

tivat- e l  agave en sus tier-ras. Más alie1at-h.e veremos e l  desa- 

r r o l  l a  que sigcrieron las  rnáquitias raspadaras, por ahora nos 
centraremus ets l a  paulatina expatssitit? del cult ivo del b e -  

qi-.rbtí, rm sirs antes mencionar cbmci es l a  planta de het-equ&rí. 

Es una planta que pertenece a l a  familia de los  agaves. Sus 

hojas sot? de col13r verde oscura y i lega a tenet- una a ltura de 

80cm. hasta un metro. Existen tzuatt-o variedades: cheleti y ca- 

jet?, l a s  cuales son s i lvestres ,  y yaxqui y sacqui l a s  cuales 

forman l a  base del cultivo it-ttet-sivci. E l  yawqui t.iene l as  ho- 

% 

j a s  de urs color  verde más b r i l l an te  que l a s  s i lvestres ,  sus 

filamentos sot3 más finos y e1Asticos pero tic1 abundantes. E l  

sacqui o henequbti blanco es l a  c lase de agave más explotada 

aunque es de menor cal  idad produce más f ibras .  

"La planta de jenequen se cul t iva  en todos los  tet-renosI pero 

sot3 más adecuados para e l l o s  los  áridos Y pedregosos. E l  sol 

el f r í o ,  las l luv ias  y los  vientos no ejercen mas que su be- 

n&fica influencia ert sus hojas, y pocas veces l a s  dañan."<37) 

La planta se reproduce por "hi jos" ,  que se desprenden de l a  

misma planta. Los "hijos" son sembrados pat-a farrnar nuevos 

planteles cuando alcanzan una a ltura de 18 pulgadas.En cada 

mecate se plantarán de 100 a 120 matas a una distancia de una 

y media 21 dos varas, formados en surcos rectos y paralelos. 

A l os  cinco años de edad de l a  planta comienza a cortarse de 

25 a 30 hojas por año hasta que  l a  mata alcanza un máximo de 

2 0  años de vida. 

37 Paynci, Matíue 1 - Hemias sake el sasvey aexicano Y sus derivados woductos,p p. 110 
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t-le.qt&t-, para cornet-.iial izaricl. 1 - a ~  f itvzas empiezan a poblarse 

de jort7alet-os acasi 1 l r d c s r , :  t-:t-i;-r-& D. JúsB Esteban Sol is iti- 

vetit.t’i su mClqui ria vi tm a $alii 1 i ?.at- una de l a s  partes mas di  f í - 
1x3 les del FrI3cE50 de desf ikIt-acil5n. Por Bltirno debemos agregar 

que i-5 en este pet- íixh et-5 c:~-!iwtdo un audaz comerciante como 

D im  Eusebio Esca1hrtt.e Cacti 1 la fue’ quien btrscd en el extrati- 

jet-a? capital  que ayudara a t-efaccianar a l a s  hacendados. En 

ese etitoríces e1 pals t.amhibti pasaba por titia c r i s i s  ecotitiimica, 

para 112 cual D. Eusetrio Escalante invita a Iss rsezot-es Tha- 
baud R~ IZ IS : .  relacionadas con 10% 3aricc1s de Nueva Yark, qui&tíes 

confúrmaron el resFaldo financiero que l a  indust.ria tie- 

tiequenera necesittl para W J ~  empezara a caminar. 

Don Eusebio Escalcknte v ia  jb a Estados Linidos, dctríije tenía 

corno corre’sponsaies de ~ C J  casa comercial a 10% se-ñcit-es The- 

baud Bros. de N e w  Y w k ,  l es  propuso e1 negocia y est.os a su 

vez i riv i tarots a 1 cis b3tique ros. Estus et-tv í an una com i I i 6n que 

estudiara el r~egocio en MBt-ida. En poco tiempo los !-mcendados 

recibieron l a  refaccidn da l a  s imiente forma: l a s  hacendados 

recibían en cuenta cart-iente e l  capital necesario para l a  ha- 

cienda. Doti Eusebto Escalante entregaba e l  dinero y e1 las 
firmaban pagar& w ~ e  estaban a nombre de los Sres.. Thebaud 

I 

i 

Bros., qui&rtes recibiati los  pagarés Y &stcis endosaban 10s do- 

cumentos a los  batwwzros .capitalistas. Los haceridados pagaban 

un inter&s del 3% anual y l a  diferencia ent.rrr este inter&-ci y 

e1 que cobrabati l a s  barcas sería l a  ganancia úe 10s in- 

termediarios.(41) 

La urgente necesidad de refaccianar a 105 hacendados fue  por 

e l  tiempo que t ranscurr i r ía  para hacer sil primer corte de he- 

nequ&!n, despuSs de siete años, mientras tanto 113s hacendados 

la industria henewem a & Y o u -  41 Cámara Zavala, Gonzalo. R e m a W i c a  dp 

&&.imp. Oriente. pp.28 
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relacioties antre el it-dio maya Y al blartco. Con e l  her-equén, 

surgen nuevas iridustr i as  y m-irnet-ciüs, todo cunforrnado et> una 

eskructura sücia l  que tambi&ti t.civo cambios. 

La zona henequenera, segr=ui Rübet-t Patch, será conformada pot- 

1 a antigua zona de hac i enbas ma i cero-sanadaras * "que empezaron 

a surg i r  a rnediados del s i g l o  XVIII. E s  decir, l a s  antiguas 

estructuras agt- í ca las  servir-in lile base para convertir una ha- 

cienda ya existente, a l  nuevo ramo de !a pt-uducci6t-t. Sucediss- 

t-or! ps?u í s irnos casos de l a  f undac i 6n de nuevt=i de urta hac i enda 

% 

henequenera porque era sumarnetite d i f  íci 1 cotwegui r l a  mano de 

obra necesaria para t a l  empresa. Por eso e1 desarrol lo  de l a  

hacienda fue limitado por l a  estructura agrar ia  ya éxis- 

tente. I' (42) Cabe algt-egar, que lüs fackot-es pol í t i cos  y so- 

c i a l e s  tambiSn siráti  considerados Y se explicar=tn er~ su owr- 
tun i dad. 

CIlejandra Garcia Quintaniila dice que et? la primera mitad del 

s i g l o  pasado l a  unidad de produccihn agr íco la  et-a l a  ha- 

cienda. E l  mercado local era protegido por los mismos hacen- 

dados y era en menor prowrci6n l a  produccihn de exportacilh?. 

Lo5 productos domitiantes eran: tabaco, s a l ,  cafd, l a  ganade- 

r í a z  maíz, azkat- ,  algodckr y algunos productos manufacturados 

de hénequbn como sogas c) costales. "Howard Cl ine se!ñala w e  

- 
42 Patch, Roberto." CSpuntes acerca da los  oríjeri-es y Izaracta-'-. L 

r í s t i c a s  de l a  hacienda henwwenera". ar) YucatAn: Historia Y 

Economí a 1978. 

: 
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cult ivar  y desf itir-at- e l  henequbts. LCG cornet-ciatitec, iban a los  

pueblos y compraban ya hechos lac, cc15f,ales, hamacas, jarcias ,  

etc. que exportaban Fus~t-iot-rne~-tte. Ale jartdra atribuye a l a  

creciente dernar-Ida *que tuvierctti ec,t.os productos et-! el exterior 

pot- lo que SE! animat-art los tiacendadiiti., a cu l t ivar  y desf ibrar 

fa Planta  en 51-1 propiedad. Despu&s de varias  máquinas de5fi- 
bradat-as inventadas Y presetit.adas anta el gobiert-to del Es- 

tado, la "Rueda So l í s "  tendrd e1 tr iunfo I-rt 1852, ya que t-ás- 

Faba r n l l  pencas pot- tiara. 

En el período di3 1850 a 1270 la dernanda de f i b r a  era poca, 

aurnenth de manera extraardinaria a f ities de la d&-cada de los 
setenta cuardo 5e construye e l  rnercadct del her-tequi-n. La má- 

suitia engavi 1 lador-a c!=rsechadi>ra de cereales que inverttlj Cyrus 

M c  Clwrn ick  en 18:38, será l a  causatite de t a l  fetibrneno. Eri 

1878, l a  máquina se adapta para atar e1 cereal en pacas. E l  

problema fue que rrtilizabat-t alambre para atar las pacas y 

cuando las daban como alimento para sanado, corr ía  el peligro 

de que se lo comieran las animales. Por l o  I L J ~  se hUSC6 sus- 

c- 

% 

\ 

. .( 

t i t u i r l o  por una f i b r a  natural Y ser diser ido s i n  problemas 

por el ganado. " E l  cordel hecho a base de henequh  llamado 

"binder twitie" era ut i l izada por l a  engavilladora."(44) 

Por thltimo, veremos en un e r t i cu lo  publicado por e l  periddico 

máis importante de l a  &poca, "La Revista de MBrida", en 41 ve- 

remos l a  d i f í c i l  s i t u a c i h  que Vivian los  indígenas er~ 1907 

a l  aumentar el cult ivo  de henequ6n: , 

43 Garcia Quintanilla, Alejandra. "ProducciJn dé Hem- 

quBn.Producci3n de Hombres (Yucatáti i%SO-1915) an Ceruti, " ,  <>.* , 
I 

I I v  

I .  Mario. Op, C i t .  pp.50 --. * 

i 
i 44 Ibid.  pp.55 
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"Desolador es en verdrd e l  aspecto bei nurastros re 

campos y no es menos desoladora l a  condicitrn br lar infrlicrr 
familias de indigenas qua en los pueblos del interior obtirr- 
n m  su sust%nt.o del cu l t ivo  del maiz y de otros productos de 

l a  milpa. Ya se ve a esos dcssraciados abandonar SUP hogares 

y concent.rarse eri Mkt-ida para s a l i c i t a r  trabajo que l es  i m -  

pida morir dé hambre, porque ha llegado e l  momento en que r e  

l es  ha agcltaido e l  ~t-ica maíz 9iue reservalan y carecen de d i -  

n e r ~  para comprar del que se importa. ... a rnedida que l os  

platttít=ls de heneqtr&ri se han ido di latando, l c~s  Cirloles han 

ido Jesapat-e!ciendo, a l  grado d.+ que ahora i4 muchas leguas a 

la t-edot-ida de Mer-ida? en una área que parece it-tcreible rio ob- 

serva e l  v ia jero  rnfts que algo así corno ocl-at-ms 1'1 planicies  

verde-gr ises. fl~r-rnadas pot- l a s  rn~=lt-itfit~:~r~a si-rcesi&-i de 1 os here- 

pierttec,, constituyen las primeros pasos para que Yuca 

tan ingrese a l a  trrbita del capitalismo mundial como un pro- 

ductor- de rnat.et-ias primas. 

2. CsmposiciSn. socic-econttmica dé l a  poblaci6t-i yucat.ec;a en e l  

por? i r i ato. 

En e l  prmrentts capítulo, explicaremos de manera general, los 

aspectos que determinaron l a  sociedad yucateca del s i g l o  

XIX. Bntas de in ic ia r  nuestro at~i&lisi .s~ considrrernos lo r  si- 

guientes puntos: 



clamo et? ot ras  rni-I&aSr kocat-tdct it-tcl.r.ic,a l a  de 1847, la Guerra de 
Casta5 I Itsis b 1 at-tclfi5 que .ic.!e~-iat-t ti.i-;prrbc, de 1 a i tsdependenc i a lie 

Me?; i co , rnarttuv i erori C ~ F ,  i t.oda 1 a est. t- ~ . I C  tu t- a sac i a 1 que 

implantaron los  espaKoles eti la &paca colút-tial. Los blat-ccts 

si- ;Ilii,rt.l=lt'izsrnbt-ati "yucatecos" y bi-.i'scat-&t-, para "-31-I patria" e1 1 

biet'~est.at- Econttrnico, a parkit- de l a  segunda mitad del ziqllsi 

XI::,: erscuent.rari en el hetiequion 1 a base ecotihm ica del astado. 

El rnsst.izaje, que s in  duda fue aburidat-tt.e dt-4rat"it.e la  Colonia, 

hizo que se considerara a l  rnesztiszu JE! rn%t'iot- ~lz1se,ubicandü5e 

pisir abajs de un negro o de uti indio. FI-lstet-iot-rn~?ita, eti e l  

transcurso del s ig lo  X I A ,  los  rnestiros van ~awsat-tdo ut-t luqat- 

tieritrs de l a  saciedad dedic&tidctse et-t l a s  arte-: martuales o 

como peones agt-ícalas 1 ibres. En 5 1 - 4  wayor-ía cw-tc,tituyet-crt la 

c lase  pro letar ia  gracias a l  impulso que t.i.tvo en e5te período 

-- 

l a  irsdustt-a hetiewenera: tiandost? origen a l a  ut-banizaci6t-t di2 
1 as p t- i nc i pa 1 es ciudades de 1 estado , desar ro 1 1 &idose en este 
cút-tt.exttsi tanto la industria, e l  cúrnet-ci.>:. l a s  artes, los  of i - 
tins, etc.Es a5i como tiaceti nuevo5 empleos y va estructurdn- 

dola e l  cap i t a l i sm an Yucat.át-t. 

Despu&i-, de Independencia de Mllxicu e1 indio maya sigui& s i r -  

vietidcl a l  .espaiñoi. era considerado corno un ser que scr1arnerit.e 

con malos t ratos  trabajaba. E l  conc,titc~yú l a  fuerza de tr-a- 

bajo en l a  produccidn ecotv5rnilza del est.ado. Por otro lado los 

indios rebeldes saqueanbar-t constantemente l as  haciendas. L~lis 

yucatecos buscar-on durante l a  2a. mitad de1 XIX l a  manera de 

quitar  a l o s  indios rebeldes de l a  zona que constituye hoy en 

dia  e1 estado de Quintana Roo. 

Finalmente veremos cómo nace La Liga de AccitSn Socia l a  cual 

se sncar-gar-á en 1909 de integrar a l  indio mediante ia educa- 

cidn al progreso mbmico de l a  sociedad. 



Como d i j e  en un pr inc ip io  analizaremos dos mundos: a l  qua 

encabra a l  indio que vive an la parte norte con el blanco 

c o m o  es e1 casa de Curdernex. Los jornaleros, viven casi en ut-1 

estado de mi set- i a actiia 1 rnent.e garian un sue 1 ~ I = I  i r t- i ->i-~t- 1 u de 
32,  U00  pesas mensuales, ahora paseeti las  t i e r r a s  de las  anti- 

guas haciendas p ~ r o  su5 condiciones de v i d a  rio han mejo- 

rada. A l  1 legar' l a  RevúlucilSn Mexicana con e l  general Salvador 

Cllvar-ado es posible  ctbset-vat- que l a  Rwolttcióti cot-itribuy3 a 

aumeintar los  precios de tirnerqu&n posteriormente, l a  it-idustr iñ 

hanrquenera ha sufr ido  e l  abandono por parte del Gobierno 

para su  recuperacibn sc limitan en prometer ayudar a los he- 

nagumnrt-os s in  que tiasta e l  momaant.a se haya cumplido. Vemos 

tambiBn que en l a s  principales c i d *  s,  dere;* l o r  primw-os 
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encueri%.t-a todavi& eti Itr es ib le  ver a los  dos- 

' cet-di entes de, 1 as, t- i cas f am i 1 i as cc*nservauildo todaví a una 

buetia p t ~ i c i b n .  

Es i rnpt=lrt,atíte conocer 1 ü ecl~-~t-ii:.es del comportamienta de 

una sociedad pard así  iz et- 1.a estt-uctura que actual- 

rnet-Ita t, i ene. Pasaremos a t- la cornpusícibn &mica de l a  

poblacit5t-1 y en qet-et-al v w  .KG alqicrncts particularidades hie l a  

m i  .=,ma. Poster i armetite rea  1 i -e rnos  u t i  breve ariál i s i s  de cada 

Ut-IÜ de 1 a% cl a5es q1-32 co t - ' :  :- - n la c,cciedaú en e l  po r f i r i s to .  

Et? la &poca de l a  ihlot-tia1 la poblaci6t-I nativa ya iba diisi-ni . 
tsr.ryst-dü. C m  la Conquista i-~~ibo:. a l  igual qrre casi t cd t x  10s 

ni.'tcleliis de poblcicidm, ut? 5evrs1t-o de~censo deinwrif icor l a  1it.ca1 

I=üntiriulj tiasta f ina les  del s i g l a  XVS. En  el  s i g l o  X V S I ,  st? 1.1 

año de 1645, se observa utía t-acupi-t-acibts, desputk se p r e s e n t  a 

un twevo colapso que se pt-cjlfmga hasta 1740 y una t-ecuper-a- 

ciljn de aquí 1540. E:! ?*747 t2s=i-Jt-t-e c&ro clc-?st=i-t-,st:l &- 

m m g  r á f j co este t,tivo e f e ~ +  CG cf r arn At, i cos entre 1 a Fob 1 ac i dn 

~ ~ ~ e d a i i ú ~ ~  esta casi a l a  mi tad. iwt-atite una 3eneraciCt-1 ~ Z I  se 

recuparb, finalmente, en 10s i:.rltimos cien GOB, Pia teniljo cJn 

ir-Ict-erneintu ermrme. Cod:: Y Bot-ah hablan sobre t res  caract e- 

r í s t i c a s  particulares de l a  publaci~Sti peninsular: 

1.Alto índice de Pugitivismo indígena, e1 cual es causado pur 

l a  presibn que ejerciat-i io5 encúmenderos CI los hacendados sa- 

bra el 1os.Prueba de e1 l o  son los  constantes levantamientos 

que hubo en e l  periodo colonial et3 contra de los malos t r a -  

tos .  Los campesinos desaparecen en nQrnet-o considerable ent.re 

l a  maleza del este, el sur Y e l  oester donde las  condiciones 

de vida son de alguna matiera rnis f i c i l e s  Y es menor l a  pro- 

babi 1 idad de q ~ ~ e  se pierdan l as  cosectiñs. 

. 

La poblacidn maya tuvo esta ventaja, en época de sequía, 

grandes cantidades de indígenas se movilizaban hacia tarrenos 

mis hdmedos Y l o  m i s  importante fue que esta poblacibn regre- 

saba despue de una ganeraciJti o un poco mas a lac, t i e r r a s  de 

baja  maleza. 

2.  La inrnisraci3n aurüpea y negra que 11-3 a l a  penírísula 

desde l a  época colunial hasta firsalas del s ig lo  XIX, fue me- 

* 
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despu>-s de l a  cm-rquir=,t.a y l a s  pet-ias que se irnponíari fcmt-on 

te t- t- i b 1 es. Las rebe 1 i cmes que destaca suceidi e ron en 10s 

aEos: 1546,1548,1562,1583, 15'37,1610 y 16:39. 

En 1761 en Quiesti  1 , parroquia de TiscacaltutG, tuvo lugat- 

l a  mayor de todas l a s  rebeliones en un ambiente de &reciente 

r-esentimiento indígena. Jacinto Uc, quien recibid e l  sobrenom- 

bre de Can-Ek (serpiente negra) "itidio tributario, nativo del 

barr io  de San Roman de Campeehe, cuat-rdo trabajaba en una pa- 

riadería de este puer%o * itwit4 a nurnet-osoS caciques a levan- 

tarse  contra España. El 19 de noviembre de 1761 aprovech4 l a  

f i e s t a  de1 santo patrono de Quisteil para convencer a los in- 

dios  de ese y otros; lugares de que l a  sujecibn de España le -  

jos  de reportarles beneficio algut-ro constituía "una penosa e 
inviolable  servidumbre. Criticd l a  fa l ta  de servicios 





La r elzi.r pe r ac i 3n 1870.. sesl~n Garcia 



e l  13esta y . s l  su hano y por e l  

Roo, estaban diseminados 400,000 habitat-kes. 

En l a s  ciudades y v i l l a s  había ayuntamientos compuestos de 

ut-tu o r n i s  síndicos y ciet-to rsdunero de r ~ s ~ i d a r c s ,  IDS cuales 

iban cotifüt-me a l  censo de pctblacibti. En  IIZG pueblas, l a s  dLJ-  

tot-idadéc, estaban compuestas pot- jutítas, ciirnisarios municipa- 

l e s  o alcaldes auxiliares, a l  nthnera de eist.35 personas, va de 

acuerda a l a  importancia *we tengan. ( 5 0 )  

Los pñtt-tines de us6 de l a  kist-t-a en l a  zona ticrutti! dé Yucat&ri 

cambiaran dr&sticamente en l a  iJltima parke idel s i g l o  >SIX. 

DisminuyJ la ganadería y l a  siembra de r n a í r  en favor del cul -  

t i vo  del hénequ4n en gran escala. La zúna norte cambi4, de 

una economía autosuf icíst-ite a una ecotsomia de export.aci&n, 

relacionada con l a  producciht-i de f ibr-a de henequ&n. Ahora 

bien, veremos qua es a pa r t i r  de l a  t.ransformacibn que sufre 

el panorama qeo-ecar-i&nico en l a  península durante 10s dltimos 

t re inta  añcts del sigla XI><, l a  sociedad tambi4n tat-idrd sus 

transfúrmacionés que quizá tuvieron l a  misma magnitud que e1 

econbmiccr. No obstante,' l a  saciedad dist-insue perfectamente 

dosr  1 lamesmosle subsociedades, que mantuvieron caracter íst i -  

cas propias. 

LIDS elementos que distinguen a cada una:ion l a  raza, e l  

vestido y l a  posicitrn ec-ontrmica. La saciedad yucateca del 

not-te se divida en dos grandes castas: los  de vestido y 105 

mestizos. En l a  parte or iental  de l a  penirtsula se establece . 
--. _I_ , 

I 
50 Gamboa Rical.de, A1varo.Ymt.h desde 1910, Torno I. p.25 
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p=ir e1 pensamiento sspar71sl y et-1 a l  i t- i ter- iür quien i n f l u y e  es 
el maya ru ra l  de sureste. Riaif ie l  todavía en 1930 no et-tcot-itrb 

d i fer  et-c i as et1 t t- e 1 íjc, t i i k  1 EIZG de pot1 1 átz i 3 n  i riú i gena. 

Las clases sociales no se encon%xaban en un estado 

"put-ct8'i-1e!Lido a la existervz ia7 et-t 10s países subdasarrol l a d i z ~ ,  

Ets Yi-.b=at&t.i, en el per-íodú de 1821 a 1976, a l  criterio econb- 

mico se rnercla cmi a l  c r i t e r i o  de raza y casta que pres- 

&minar-an et-t l a  Colonia. Se i-titfi.--t-idía por- clase so c i a l  i nd i s -  

t i t-i t a m e  t i  t e : 1 IX pi- ts i t isu i a res , cr- i 3 1 1 335 , ha - 
cerdados. o comerciantes. Eri e l  C ~ S C I  de l a s  tzZases infer iot-es: 

meist i zo, i ridi o , petm, esc lavo ,  . carnpesino, mulato, etc. Tam- 

b 1 ar~c13~ Jxu 1 sc, 

h i &  e l  criterio Ecutibrnico es confut-idido can el o f ic io  y l a  

S t n  i a. 

Asael  T Hanseti en s u  a r t i c u l o  "Cambio en el sistema de clases 
de M&t-ida" dice que pat-a 1875 la pciblacidm de Mli-rida se d i v i -  

d i 6  en l a  clase a l t a  llamada get1t.e de v e s t i d o  o ca t r in ,  e s t a  

t&rmino se usabm cots má5 frecuericia en los pueblo5 que en l a5  

ciudades. La clase baja se dist i t isuirc~por-  el LISO del t r a j e  de 

I 
1 

mestizo. 
"Fuera de  l a  generalid&d de la c l a s e  obrera que v i s t e  e1 

t . r a j e  que se llama dé mestizo, pantaltm blanco de l i t i a  y 

planchada, albar ,  con la5 f a l d a s  f lcstantasr la indumentaria 

usada es a l a  europea, aceptándose l a  f i l i p i r sa ,  saco cerrado,  

a l t o  de c u e l l u  que no exige l a  camisa. 

En cuanto a l a s  mestizas usan una f a l d a  blanca adornada cdn 

encajes y ttordados y el h i p i l ,  especie de camis6n ancho, n í -  

veos en que resaltan tambikn bordados de seda a colores y en- 
--- 
Si Barce la  Quinta l ,  Raquelb olímrsuia heneafene ra: w1-6- - 6 tasa loE.fwr 
.....- lante.MBrida, YucaMn. P.76. 

.) 



; l a : v ~ t x k ~  k e q - c m m s  IFI el sig!o X31 - 52 
% 

r a j e s .  Las dama a les  trajean batas 

'vapot-usas, confecciones 21 t?gat-lt.es ccmu en 1 a Habana y otros 

centros cultos de clima sirnilat-. (...) En MSrida ya no había 

en 1910, e% icidis de l a  1zlase rn&,z baja,  rnilpero de o f i c i o ,  

q i - r ~ ?  vest ía  s1~11amefit.e de ~ z c i l . z ~ ~ ~ . - t  c o t - % ü  de rnatita se le encut>- 

traba an l o s  pueblas y aldeas ::e%~Gas. . . " ( 5 2 )  

E l  vl-st.crario de l a  rner=,t,ira SE! izimplern-mta cmi l a  joyería, l a  

cual consiste en: ani 1 ius, arracadas,.. t-oswios, cadenas, 

etc. Genera1ment.e e l  t-tipi 1 es usa~io en l a s  vaquerías. "Las va- 

qur ías  sun bai les  regionales y l a s  rnu~zt.iachas q i ~ e  participan 

reciten e l  tiornbre de vaquera-5. Et1 l a s  vaquet- l a s  se ba i l a  l a  

jarana, cornpds de danza muy rnovido en el qua las mestizas lu- 

cen scm hab i 1 i dadeis Est-1 e l  zapateado. 

Casi tadas l as  f i es tas  pcipuictt-es de Yucatirt tienen su origen 

en conmemoraciones re1 ig iosas a l  " M ~ > r n ~ "  :. que con e l  tiempo 

han cmwivido cots f5st.ividades profat-Iar3, Aparte de l a s  

f unc i O r e 5  r i2 1 i 12 i osas, SE- vet-if irari fisist.ac, profanas durante 

una quincena en la  Plaza de la Independencia de MBridñ y que 

. .  

* 

se cuntraeti i serenatas, iluminaciones y hasta fuegos a r t i f  i -  

c i a l e s ,  et-uganúo los gastos gremios dt- carpinteros, a l a f  ires, 

zapateros, comerciantez, het-tequeneros, prufesores y estudi an- 

tes, etc. ,, celebrdndose ya esta rnisma f i e s t a  en algunas po- 

hlaciories del ititerior del estado, bajo l a  misma forma. " (53 )  

En casi todos los  pueblos, ciudades, haciendas, etc. ,no f a l t a  

. l a  f i e s t a  mAr, importante que es l a  del Dia de Muertos. .Tam- 

bi4n se  celebra l a  f i e s t a  de1 Santo Patr4t-I de cada cap i l l a  o 

i g l e s i a .  En casi todas 1-5 f i e s t a s  no fa l tan l as  corridas de 

toros:. vaquerías, f e r i a s  Y muchas cosas mis. En Mérida eran 

famosos io5 carnavales que atxmlrnetite se celebraban. Mas adie- 

lante vet-emos l a  organizacibn que et-! general tertian las  fies- 

tas. 

52 LGpezI Alfon5o E.H&ico 1910 el wrdaderoYuc&.. T i p .  de l a  CrJnica 
Nacional. p.133 Gamboa Ricalde, alvaro. OF. C i t .  p.32 -\ 

53 Ib id .  p. 88 



t i z a s  qiue 1 legaron a alcanzar- i-.ina posicifití ecotsbmica iieco- 
rasa,  a s í  como fami 1 i a s  de bustia s i tuaci t in ecotíl5rnica que se 

at-ruitíats, durante las, &pocas de crisis clel t-et-ie~w&ts. Veremns 

que para este t:iemro, til v ~ s t i d t i ~  tío fue el ihíica a-itet-io de 

es ta tus ,  l a  posicibn s o c i a l  es iqualrnet-&.e i n f l u i d a  pot- l a  t - i -  

queza , ocupac i h, e&~tzac i btí , 1 arigua 

Y lugar de t-esidencia dent ro  de l a  ciudad. 

cat- acte t- í i,t i cas r ac  i ales , 

E n t r e  los documentas qui- revis& d e l  Archivo  Gerieral de Yuca- 

tan,  de1 p e r í odo  de 1910, de l  ramo de Fomenta, encotítre una 

l i s t a  de p a s a j i r o s . y  esta se acornpa% cots l a  foto de cada 

parsima o de l a  falmilia. Esta l i s t a  e ra  de personas q u e  v i a -  

jaban a Cuba y en e l l a  pude.observar gente  de d i s t i n t a s  c l a -  

ses: de c l a s e  a l t a ,  mest iza e inc luso  una f a m i l i a  de ind ige -  

tsas mayas. Pietisú qui a l  tetíet- cada fcttú da los pasa jeros  se 
sab í a a q u e  e s t r a t o  s ~ x  i a 1 per tet-1e-c í at-¡ y qub 1 ugar tendr  í an 

i t s  el barca. 

El mestizo, desde el siglo XIX ,  e ra  mal v i s t o  por su g e n t e  

cuando que r í a  usar ropa europea "Un ariciano mestizo expres6, 

a l  t r a t a r  de d isuadir  a su h i j a  que quer ía  cambiar de  ropa 

..I Tu eres una mestiza y puedes cambiar de ropar pero a l  

ponerte e s t a  ropa parecerás  un morio. (54) 

54 Hatssen T. ,  asael  "Change i n  t h e  c l a s s  of Merida, YucatiAtsi, 

1875-1935" este a r t í c u l o  v i e n e  en Moseley H . ,  W i  lscin. OF. C i t .  

p. 125 
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Por 1875, muy p C I  i2 t- o t-l ionando las  ca- 

t'actet-ísticas del sisterlrna de c l a ~ ~ ~  para abandonar su vestido 

tuadicional y usar l a  ei.rt-opeec. En rni.Jchüs casost dichas perso- 

rlas cüntinuan participatsdt3 as actividades propias de su  

C l E E S .  

E l  hmrnbt-e de clase rnedia, ucsaha f r-Eici,rerst~rnent.e pantalones y 

guayabe3i.-a. E l  cÜ>lcilr de ambas pt-m-idas es blanco hechas de a l -  

g d 6 n  o lit-,o. E l  vestido p aut-vwe t-m era idl-t-kico a l  del mes- 

t i a >  pro letar io ,  se ciist.it-qr.iía de estos por que lüs rnrostizcis 

estaban descaslzos o usaban sa-da 1 i as y e 1 hombt-s da vest i dtir 

1 levaba zapatos. kat-idü un mestizo tenía su ropa de trabajo 

incluia su delantal y calzcvie!r;. 

.* 

..- - 
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Veamos 1ü que nos dice Alvaro Garnboa Ricalde acerca de l a  

composiciSn sücial existente para  e l  ago de 1910: 

"Para e l  ago de 1910.. .eran se i s  las c lases  o capas saciales:  

l a  a l t a ,  l a  media, l a  de los &reros y campesit-los no adeuda- 

dos, l a  de los  Fit-vientes durnl-sticüs, urbanos y rurales, l a  

di l os  indios c,ornetidüs y la de ius indicts rebeldes. 

La c lase  a l t a  l a  canstituian 10s ricos,  ya no eran distingui- 

doc, por 5u aboletmo sirto principalmente por su  buen &xi to 
personal. E l  apeIlido había perdido su gran signif  icacitrn 

como diferenciador de clases: l os  honorables se-ñores Cámara 
4 
I 

I 
Chat?, de l a  aristocracia meridiana, llevaban con a r w l l o  el 

ape l l ida  maya de su  pragenitor: don Santiago Valladares quien I 

fue un indio que por su riqueza. obtenida a fuerza da 

inte l  igeincia, espiritu di2 atmrro y t raba jo  personal había 

l legado a una a l t a  püsicitfm social .  Sin embar-io, los w e  sa 
consideraban descendientes de algunos e!spañoles aristícratas,  

formaban un grupo u s  reducido, de una casta que se creía su- 

perior ( l a  Casta Divina) : eran rentistas,  hacendados, comer- 

ciantes o industriales. 

La c lase  media l a  formaban l a s  prúfesionistas que vivía-8 

de su  t raba ja ,  los pequeños comerciantes ci industriales, l os  

que habiendo sido de l a  clase a l t a  vinieron a menos sconbmi- 

camente o 10% di l a  c lase  baja que por '=,u esfuerzo persorial o 
por cualqu i er  otra cont i tigercia f avurab 1 e una herei-ic i a por 

-. 

. 



e j ernp 1 o, 1 1 e-gaba . .  
l a  suya anterior. 

Los  obreros y campesincts rl13 adeudados eran traba jadores 

marlua 1 es i ndependiwltes que * ían en l a s  ciudades, v i l l a s ,  

pueblos y aldrias'-y tenían l a  1 itert.ad de estipular e l  precio 

de- su trabajo o eran rnilpercis Jlidicados a l a  siembra y cul -  

t i vo  de rnaíz;  l a s  kit-visint,es crrkmws y los  s i  t-vientes rura les  

eran traha jadores manuales que- vivían, 10s primeroc,, en l a s  

casas de  SUS amos s in  rec ib i r  más remutseracibn que l a  comida 

Y e1 t r a j e  usaban, y Ioc, segmi5=isz en l a s  hacieindas o 

montoneras ruralesr víctimas de l a  esclavit.ud.. . Los indios 

"5ometidüs'* habitaban en l a  ax la  de lots altos h135quei; 1 irní- 

t ro f e s  cün Carnpectie y 1,7uiritana RIXI y recorsociar1 la  autor idad 

da lets funci&narios mexicatsns y 113s indios rebeldes estahan 

más a l  este y a1 sur, ocultos et-1 los  ec,pesús bosques de refe- 

t-etic i a. 'I (55) 

.,.- 

c 

Gamboa Ricalde afirma que ante l a  urbanizac ih  que su f r e  

en este  tiempo l a  ciudad de MCt-ida para 1910 l a  clase rnedia y 

aun l a  baja  en los  pueblos, SegcAt7 l a  lmportancia de e5tosr 

ocupahati l a  c lase a l t a  denominada  vecino^". "Los vecinos 

siempre- eran los  que ocupaban lo-; cargos municipales de 90- 

bierno, pues l a  c lase baja  nu era llamada nunca a gober- 

nar: I* (561 

A s í  mismo, Gamboa Ricalde nos muestra chmo en las  fies- 

tas ,  tarnhián había uha c la ra  separaci3t-1 de cia515: 
"En 19113, costurnbrier era ley que' acomodaba en todo ei Estado 

, con l a  conformidad gene-ral, a l a s  persürias de cada clase 

socia l  en e l  lugar que l e  corraspundía. En Mbrida podía apre- 

c ia rse  esa clasi f i raci6n de una manera m á s  gráfica en l o s  

ba i l e s?  que úrsaniz8ba cada c lase  social ci en l as  "serenatas" 

que tres vece5 por semana se verificaban en - e l  z6calo o p laza  

principal de ocho a diez de l a  noche. 

55 Gamboa Ricalde, hlvara. Op. C i t .  p.32 . 

56 Ib id.  13-22 



a l  centt-ls de la plaza mayor y a l  5omr  la i.'iltirna campanada de 

sci t-lc i pa 1 oj p : h l i c ~ ~ ,  rornpía a tocar el 

" I ( I  pascrdch lis que r n á "  en boga estuv i era  En ese momento hacían m 

su entracia por ias  ca l l es  iatst-ales de l a  piara, iús troncos 

de caba l  113s tiraban de lujosas carretelas descubiertas en 

cuy~ss ac,iwitms, tio siempre be1 las m u  jet-es, aurique siempre r i  - 
cas, b-t-an acat-iciadas por la tv i sa  t i b i a  de l a  rmche.. .No rn&- 

r a s  de cien carruajes cit-culaklat-1 alrededor de l a  plaza du- 

5- 

* 

ratite dos horas que duraba l a  "Set-et-iata". Las gentes de l a s  

c lases  a l t a  y media que no acudían et-! si-is carruajes ocupaban 

los  Laticos colocadas profusamente et-1 las  I ~ C G  avenidas pr inci  - 
pales  de l a  plaza r3 transitahan por e l l a s  en hi leras  regula- 

 re^, y l a  c lase  baja, alteatite Y limpia, hacía l o  rnismo en 

lac, dos avenidas sigrrierites, m á s  ~r15xirnas a l  kiosco de l a  r d j -  

sita. 'I (57) 

Esta separacibn da c lasesr  como púdr-ernos observar, sé re- 

a l izaba  en túdas las f i e s t a s  no importardo e l  rnútiv13 d~ l a  

misma.Veamos e l  caso dé una f i e s t a  en Izamal: 

"For l o  general un sa13t-i de ba i l es  se diviúe por l a  mQsica en 

dos departamentos, uno para mestizos y otro  para gente ves- 

t i da  a l a  europea. 

Esto no so lo  se hace en los  p e q ~ i 2 ñ ~ ~  pueblos sino hasta en 

l a s  poblaciones de recursos, pues así se gasta Menos Y l a  md- 

s i ca  colocada en el centro de1 local ,  s i r ve  perfectamente en 

uno y otra  departamento. 'I 458) 

Ahora, pasemos a análizar de cada estrato socia l  que confor- 

maba l a  sociedad yucateca del por f i r iato .  Más adelante volve- 

remos a retomar todas l a s  carascter í s t i ca s  antes mencionadas. 

La importancia de estos elementos sirven para tener un cano- 

cirnientu rnis amplio de l a  sociedad y no perder de vista que 

'37 Ibid. P. 32 -_ 
58  LII,pe~, Alfonso E. üp. C i t .  P. 98 



a l  his%.ot-iatjor I L. P'EiSt5t 11 xt.u soc i a l  para de 
' ahí pat-tit- a l  a n á l i s i s  d e l  acot~tecirni~nts histCSrico o . d e l  

I 

personaje del  cual se t r a t e .  

nacihts espaEola sir1 ernbargo, (-%%.o t-m ocurt-ia cm algunos 

itsdigenas lets cuales  se acogiercm a l a  prtitecci3n de algQn 
sacerdote  pclr set- un p~=iccr mds tsurnanos et-] e l  t ra to .  cI1 it-ts- 

taurarse l a  encomietsda 10s itsdigmas s i r v i a r a n  como mano de 

obra en d i v e r s o s  sectores de  l a  producrlihn recibiendo un pago 

d i a r i o  que c o n s i s t í a  ets una l i b r a  tie Fatsr chile, sa l  o l i b r a  

y media c.le camc&e ccm s a l  y tzhile. 

"La primera obligatci&-I de 10s encamenderos era  enseñar en l a  

rnañarsa l a  dúctt-itia tri-3t.iat-la a 1 ~ 1 s  im!ios7 obl igaci l jn que 

d e ~ p ~ & s  c u m p l  iet-om pagat-do cm cl&rigo qi~e los adockt-i- 
ríase-, , . 'I (599) La rnayaría de 10s indicts, ant.& ICG malos t r a t o s  

rso se sometieron a l a  voluntad d e l  espagol. Chamberlain dice 
que  e l  t r i b u t o  que daba el indígena a l  espago1 e ra  más pasada 
que e l  CIUEZ r ec ib í an  los nobles  mayas. 

Aunque l a  encomienda se abo l iC  sn YucatAt-1 en 1786, t odav í a  a 

f i n e s  d e l  s iglo X V I I I  e x i s t í a n  10, 916 t r i bu ta r i o s ,  t raba-  

janda en l a s  regiones de  mayar d e sa r ru l l o  a g r í c o l a  an bene f i -  

c io de l a  Real Hacienda, 

E l  r epar t imiento  e r a  una e5pecie da encomienda, ciue u t i -  

l i z aban  105 ec,pañaleg pobres. En e l  s ig lo  X V I I I  el r e p a r t i -  

miento se amplib al ma5z.. l a  miel? l a  v a i n i l l a ,  l a  grana, 

etc. En el  siglo X V I X I  e r a  reducido e1 ncmero de haciendas, 

predominaron l a  c o f r a d í a  y l a  estanc ia .  Los cl&risos adrni- 

nistt-abats e1 L J ~ L J ~ ~ L I C ~ O  en l a s  comunidades indígenas. La es- 
c l a v i t u d  no e ra  una i n s t i t u c i h  general  izada, solamerste que- 

daban en c a l i dad  dé e s c l a v o s  lo5 irdios WJE~ pers i s t í an  en su 
r e b e l d í a  ante  los españoles.  I n c l u s o  &tos eran vendidcís, 

Monteja comercia cats estos y ltzls mandala a l a  Nueva España: 

59 González Navarro2 Muis&. Op. C i t .  p. 15 
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pat-a proccrrarse icamentei, e l  % i s -  

'tema de trabajo era la servidumbre. E l " .  . . jornalero coti- 

servaba completa autoridad sobre su Fami 1 i a  y propiedad sobra 

'sm%Y "irpltrSü%:is' paganqja su dei.rc?a podía separarse de l a  

iiaciwiirla. . .u La ehxmiet-tda era puec, ima marcad real  que con- 
cedía e l  pet-miso para la explt>i-.acitm de l a  t i e r r a  y da los 
indios de Las cürnutiidades, perü qi-ie r-m Izclticedía e1 derecho a 

aw %.I*,' 

4 

la promulgatriSt-8 de l a s  leyes qui- la abolian de Yucatán en 

1786. Los franciscanos, defet-tsüres de los indígenas i;i- 

tervinieron, s i  tlü pava la abül ici3f-t ilef init iva de la Etnco- 

rnienda en Yucatiti a l  met-los para 1 imitar los abusos excesivos. 

E t i  cuanto a l  t-epa t- t. i m i e ts t ü  e 1 en Izurnsinde t - ü  deb í a p r üpcl t- c i ütia t- 

las indígenas CI 3c1s campos I ~ E  tt-abajct 1 1 x  días  li~t-ies lis5 p o t -  

r - - ~ f , ~ ~  qi.11- fr2et-clt-t me jot- cot-tl3izilAos cürno lunerüs" . Dice Clit-ver-a 

Pint.ado que l a  cuft-adía era uti rnsdicl pot- e1 cual.. e l  clet-a se 

apropiaba -1 excedente rnient.t-as C~IA;- en e l  repartüp los indí -  

genas lut-teros tt-ahajaban pat-a e l  encm-endero. A medida qtre el 

ex-anccmendero va acapat-ando gt-andes extensiones de t iet-r-a 

el indígena segui r i a  traba jat-ido para e1 I Estas propiedades 

recibieron el nombre de estancia: "unidad de produccititi pr i -  

vada que demanda un capita l  para l a  adsuisición de t i e r r a  y 

ganado adedíj de irkroducir inst.alaciúnes qua l a  adecuar-on a 

l a  prúduccibn y clue fijlti el nQrnet-o de trabajadores que le  co- 

rrespondía."(bl) En e1 período de f ines  del s i g l o  X V I I I ,  ve- 

mos l a  combinación de hacienda y estancia en una misma re- 

giCn. La estancia era destinada a l a  c r í a  ds ganado y l a  

siembra de m a í z ,  l a s  cuales eran de consumo Iúcal. Las haciein- 

6 0  Ib id.  pág.21 

61. Pintado Cervara,Uscar M. Estructura productiva y pirdida 

de ia indianidad en YucatAt-1 en el proceso henequenet-o: JIX 

ensayos. 'I La Casa Chata. pág. 13 
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das ci i fe t-enci aban 1 ar- su producc i hn 

üe ganado a l a  expwrtaz iht-8 ri;u i hs6  i t t a  era Veracruz y Cuba: , e l  

Cl-JEt'O 10 exportabati a EspGa.  

I _  18 pstt;ar2c;$% $9 requiuitl de ut-1 tvknet-o f i j o  de trabajadores 

para :j~ie cuidaran *?del qatiado, rjel maíz y otras actividades. 

Cervet-a P ititado dice que e l  las seriati los  antecesores de los 

peones de las haciendas. La eskaticia daba un pedazo de t i e r r a  

a l  indígena y un lugar para v i v i r  Y si- l e s  pagaba en especie. 

Mcti.-,&s r3onzále-z Navarro dice que pava este tiempo tciclavía se 

t-ebelaban los itidísersas em ccmtra de ICIS blancos. Eran perse- 
3 

GIU i d us p r i nc i pa 1 mente piir r p r act. i cat- 1 os c'u 1 tús p r e t i  i sp d t i  i cc) s . 
Algunos casos, ccmw e l  de Z a c í  erl 1543, fueron iniciados por 

sacerúntes mayas. "La t-ápida e jecucibt-1 de 10s principalez, sa- 

cerd13tes apaciguQ a los  c~;p!-rltls y piirco despu&s a lci=ls coa- 

ct-tuak pero en este C¿3S139 mient.rCrs Montejo el mozo l ibe-rtaba 

a l o s  prisioneros porque l as  tiwwac, leyes habían prohibido l a  

esclavitud, otros ec,paFíoles preferían matarlas et5 e l  cornbate 

para evitarse la.=, moleskias de v is i l a r l~= l s  y los gastos de su 

marxu t e tic i &tí . 'I ( 62 ) 

Eri l54Er3 se levantaron veinte mi 1 indígenas quit-ties s i t i a ron  

l a  ciudad de Val ladol id  y Motit.ejo vencih a esta muchedumbre 

con sesenta rspa#Oles e indígenas aliados de Champottin Y Cam- 

peche. E l  principal causatite de estas rebeliones fueron l o s  

constantes abusos de los encomenderos, los  sacerdotes y l o s  

conquistadores. En una ckdula .del  4 de septiembre de 1570, 

prohibit5 que los re l i g iosos  tuvieran cepos y cárceles y que 

l o s  indios fueseti trasqui ladoc, Y azotados. Hubo itidísetías de- 

portados a San Juan c k  U l h  para trabajos furzosos e l l o s  eran 

de Sotuta y Peto, este hecho ocut-rib en 1523. 

Para 1761 se dio l a  mayor de las rebeliones, en Quiest i l ,  pa- 

rroquia de Tixcacaitutfi ante un intento frustado por l ibe -  

r a r l o s  GJmez de Parada. Un indio llamado Jacinto Uc hizo un 

llamado en l a  f i e s t a  del santo patrono de Q u i e ~ t i l  para con- 

vencer a los indios que se liberen de "una penosa e inviola- 

b l e  servidumbre", exhortaba a que se rebelaran en contra de 

. 

_----- 
62 G~xxcáler Navarro, Moisbs. Op. Cit . '  pá-i.32 .. 
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España. Form6 un grLipo de seguidores y drrspuBs da matar a l  

rsPa?bl Diego Pachaco. Fematrrron P l a  lg3rsia y fus coronrdcr 

Y con e1 manto azul da Nuestra SaYSora de? la Comapcih fue 

l larnado Cars-Ek. El movimiento fur temido par 1.0s wspafioles, 

41 desconocía l a  ra l ia iJn cr ist iana Y todo t ipo  de autoridad 

aspañola.La ribelicit-1 et-kt-Cl a MIrida e l  7 de, dicirmbre do 1761 

Y 1de--5pu&~r, de s i e t e  días l a  rebelilllrt es acabada cor1 l a  ejecu- 

cit5t-i 13e C:at-l-Ek. "35 

Fat-a la d&-cada de 1&30 . en e1 s i g l o  >SIX, lac, hacendados y 

!-itmttt-es lile t - exc io i  met-idianás desde l a  t-up%.ura cor1 EspaXa, 

Isatíats nclEadci cc~n el dec,ar-t-ol 10 de nuevos cult ivos,  en part i -  

cl-ilar- e l  t-tw-equ&r-i . Las secciones cle MI-r-ida e Izamal preten- 
d í  an mmwistat- cctn alg1h-t prctduct.tD exp:trt,Eible 1 ~ 1 s  mercados 

e::.: t e t- t-105 , 

Le: agricultura y la ganadería habían sido empresas pt-o- 

bwztivas hasta  1321 I M&t-ida e Izamal coritaban con lac, hacien- 

das más es..:t.errsas y atstiquas . Las cuales vienieron a Senef i -  

ciar-se cor~ la prornulgaciilit-1 de l a  lev de t i e r ras  baldías de 

1U25, et-1 l a  cua l  e1 proceso de venta de t i e r ras  FChiica-; y 

baldías despnjarot-1 a las  pueblo5 indígenas de sus %.iasrt-as an- 

tes que an cualqt-diet- otra parte del pals. Empresarios y l ibe -  

ra1.ei.s quet-iat-r camhio en l a  estructut-a pt-cduct.iva y tx.ievñs 

relaciones antra 10s grupos sue conforman l a  sociedad yuca- 

teca. Algunas tmt.ativas se emprsndieron en dist intas 

dir-eccionas, e l  proptsito de it.icremantat- l a  pt-oduccidn pro- 

v ~ x b  l a  desestabi1izáciJt-t social  et? l a  par-te oriente Y c m  

e 1 1 ü E? 1 1 dovantam i ento de 1 os i t-tdí ganas. 

Cervera Pintado dice que los  grupos dominantes, an su mayoría 

campechanos, provocaron l a  Guerra de Castas. El los  intentarán 

ocupar terrenos que aran propiedad de los indísenrr así CCWQ 

a l  es%&blt&cirniant.o da1 tr-ajo indigma IIM? l a r  pblili31E~ci 

oew#lrrcJfn. AL 
#Brol 

am i l i#LlDak* ys lr 
Crux. 

'I 
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La guarra acelet-6 la hdsciU6da de mercado para e l  hanequan y 

l a  axpatiribti de su cu l t ivo  en las haciendas de1 noroeste dr 
l a  paanirtsula. 

E 1 i ndiget-la cam i eriza a vi  v i r una di f i c i 1 s i  t.uac i bra desde 1 a 

independencia de Mloxico ya tm cantaban eati el tribunal dé 

pt-tzt%ecci:ifr-l de indios Y los mayas a l  igual que &vos indígena-: 

queúar-ctr-t a met-ced de lets robcls de SLE, tiet-ras. A partir de la 
ley de 1825, la necesidad de trabajar- I-H las t;riciet-,das va 



. jar en l o  * w e  se les ürdet-iat-a.E-,tü era cwla rlspecie dol set-vi- 

c i o m i  1 i tar- e 1 cua 1 cüns i st í a en im saqi.Jeo e t í  Yi.Jcat.=tn 1 ad i no 

o rootitar guard ia  en Santa Cruz o Bacalar Cuatsdü rnorit.aban 

guardia, se ücupaban et-I l a  elahoraci3n da zombr-erüs, Piarnacas 

Y cuet-das. Estas Ft'bcluctrJs eran vendidos a lac, cülüt-ic~c; ingle- 

ses. E l  f r u t a  de ec,tac, ac t i v idaúes  debían de infor-marlas a l  

qobiet-tia y etstregar i-ma p a r t e  a la i g l e s i a .  Tambi&r-t i ü s  rspre- 

setit.at-Ikeits de l a  c r u z  i-xiigían utia especia de t r ibuto - t . raba jo  a 

cada f am i 1 i a de 1 pueb 1 CI. 

C e s c i l i ü  Ch i  qwe jurtto con Jai=int.o Pat  fcre urm de 1üs mAs i rn -  

For tantes  jefss del movimiento t en ia  ideas que eran mkc, r a d i  - 
ca l e s :  acaklar con tüdsc, los no indios. Fue a l i a d o  de F a t  

hasta 1%$9, ai% en que muere. A rr inc ip iüc ,  de 1850, la 
r e s i s t e n c i a  indísetia se ha1 faba bien estructurada en torna a l  

C u l t o  de l a  C ruz  y nurnet-üsOc, 1 ideres autoct.orios habían tomado 

e l  lugat- 15s C h i  y Pat. 
En los aEüs 1860-1870, habíats aproximadamet-ke 40,OCiB rebeldes 

Y para el azo de 1895 Marie Laponte eticueritra 10,1300 habitatí- 

t e s . E l  imperiú de  la Cruz estaba ya prbximca a su f i n .  La 

c a p i t a l ,  Chan Santa C r u z  ya no  estaba habitadaen Bacalar ha- 

bía muy pocos r ebe l d e s  y todav ía  t e n í n  i m p o r t a x i a  los que  se 
encontraban e n t r e  Tulum y Chunox. Las causas de la decaderc ia  

Marie  Lapo in te  l a  a t r ibuye  a nurnet-usos f a c t o r es :  

" l a  f a l t a  de s e r v i c i ú s  rn&dicüits, las r i v a l i d a d e s  p o l í t i -  

cas (entre los sacerdotes )  y las migraciones hac ia  Honduras 

b r i t á n i c a  o el Yucatáti ladino. (64) Los cruzoob se v o l v i e r o n  

634 I b i d ,  pAq.91  
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iius ba ld íos ,  dar- a 113is in teresados  sus t-espect.ivos t ítulos de 

p r ap i edad, pr e v  i a ap t-ubac i 1%-1 lie 1 Gubí w-tm IAP 1 Es tado , 

Durar~t.e l a  prirneva mitad de l  s iglo WIX, se otlser-va e l  cambio 

d e l  t r a d i c i ~ z ~ n a l  luiíait-s pot- 121 pe-brs acasi 1 lado. En v í sp e r a s  de 

l a  rebsl i&i de 1847, l a  mayctría de ISS campesinos trahajabati 

en l a s  iiacietidas y t-ecibíats un s a l a r i o  si.redando *ti c a l  idad de 
peorress. S i n  ernbat-go, tia de jaban de traba jar- wt 5 1 ~ 5  cornunida- 

des, t3..ratidc~ aumenta 1 P demanda de maíz, pt- i wir-ct, y de tiet-~equ&t-~ 

deic,pu&s, se o r i g i n a  l a  venta de t i e r r a s  de it idios. Despu&!e, di2 

l a  guerra y ante las petirrr i a s  de las curnut-iidades, se1~c'it-i C e r -  

vera  Pintada,  vetideti sus parce las  al hacetidado quist-1 ext.iet-tde 

su mano p3t-a 'I ayuda t- 1 CG It a a 1 i v i ár SIAS t-ieces i dcrbec, de a 1 i - 
merito. Esta primera pa r t e  de1 si1310 XI>: cot-ist.it.uyti e1 pe t- ído  

de .txpansitin terr  i tür i a l  de l a s  hacierda.=, ya ccttnst.i tuídas 

desde el siglci pasada. En t-ea1 idad la mayctt-ía de l a s  tiaciendas 

t-iabían s ido  catif igtrt-adas desde ese tiempo. 

Cervera F i  rkado sezala que ec, irnportarite destacat- que l a s  zo- 
nas de rnayor poblac i&i ,  eti este c a s ~  Mbt-ida e Izarnal, e s t a -  

h 1 ec i a ron r-dp i darnente 1 a prop i edad pt- ivalja . E.=, aqcr í donde hay 

urt mayor nC4met-u de haciertdas rnaiceras y -iatiadlit-as. En e1 

* 

resto d e l  es tado  l a  pt-t=ipiedaú privada exist.et-i l a s  haciendas y 

e s t a c i a s  también sin ernharga son muy comunes los t-anctios y 

estanc ias .  

La producci&n del heinesu&ti cctmiet-iza Fro9resivamente s i n  %ras- 

tocar l a  ant igua es t ruc tura  de l a  hacienda y e5t.a r e q u i r i 4  

cada vez más fuerza de e r aba j o .  En un pr i r i c i p i o  se ocup6 a 

los ir idígenas q u e  regresaban de l a  guerra contt-a lúc, r ebe l d e s  

a s í  corno 10s que tiuian de las zonas de cornlate?. La máquina 

raspadara es l a  q u e  cambiar& l a  estructura de praduccidn de 

l a  hacienda, a pesar de clue funcionaba con fuerza  animal. 

Esta máquina s i g n i f  Ic4 el principio de l a  mecanizacibn del 

t r aba j o ,  l a  i n t e n s i f i c a c i C n  del c u l t i v o  Y l a  a d a p t a c i h  de  

nr-Ievos pracedirnientoa para 1 a productividad. 
-. - 

* 
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bihá de este d i s t r i t a ,  ci.Jyas t i e r r a s  han s i d o  adjudicadas ion 

ca l i dad  de ter-renos b a l ú í o s  a1 se&r Estehan Rejhfin Garc ía ,  

t-io Molina, se presentaron an te  el Jefe d e l  i-fistr-it.s para r e -  

clamar ~ 1 - 1 ' 5  derectios. NCI 13b?r.uvieroti nada y se t - a t i f  i& el  

p l a z o  deritro de l  cual teníat-1 gue abandtmat- l a  pclbiacitlt-i, COH 

el derecho de desmontar sus casas y de e d i f i c a r l a s  de ncievo 

en o t r a  Parte .  Lo  rnbc, tris.%e es -e muchos de estos psttt-e-s 

ind i os  habían usado los ingt-e:c,os obtenidos por sus t r a h  jos 

para cavar  pozo5 en stis - j a r d i n e s  Y para Izút-istruir ca~,ztz, a l -  

gunas de p iedra  y con tectw de  palma. Pet-derCtt-8 túchii Iii.,to 

jun to  con l a  cosecha de primavera . Et-, ctmdic iones  Fa rec i  - .. 

- -  --I_- - -_____ 
C& Pintada,  Cervera M. Up.  C i t .  pas. 27 



1 ipe, Xt.t.ioxcttiot y X'hahabat, q ~ a  recibierün 3rderies sirni lares 

Y qcre de un d ía  a otro  perderán t Ü d 3  l o  * w e  t.ient-ts... 

LIZG itidios *=we vi.veti en estas prreblúc,. ... tiat-rc-t-i ~ L J E  abatido- 

tsar SUI tmgac-es y l levarse BUS propiedades s i  tia qi,iiet-en 50- 

rnetet-sa a l a  espantosa condición de l l egar  a ser pactnes del 

tsuevo propiet.ario. (47)  

.,. - 

Jotin K. Turner Idice que casi tüdcis lcts expropiadus, ante l a  

impssi bi  1 idad dé i t-se a otras partks de Mbxi ~ 6 ,  se veri üttl i - 
gados a t raba jar  en l a s  hacietidas y de esta rnat-tera ~ 1 - 3 n  en- 

destidados pat-a quedar et? cal idad de e5clav13iss. 

Ft-ie.drich Kats asagura clue para 1910, el 96.4% de los j e f e s  

de f a r n i  l i a  da Y u c a t A n  ya tia cot-lt.aSati con t i e r r a  propia. Esto 

a raíz de l a  itivencihn de l a  m&quitsa cosechadora de t.t-igo ds 

C i r u s  M c .  C:lwrnick: l a  demanda de het-~equ&-ri crurnenta en e1 pe- 

ricdo da 1878-80 y Estados Litiidcis se convierte en a l  pr inci -  

pal cornpuüdur de hi-nequit? y pot- estct, aurner.it.tt l a  aprcpiaci3n 

da t i e r r a s  comunales. 

Con estos dsispojúc, el aumento de indios acasi l lados es 

enorme. En el  año de 1S80 había 20, 767 y en tan s01c1 veinte 

anos, en, 1,9007 l a  c i f r a  es de Sú,L700 pe-ones. 

Veamos ahora, l a s  condiciones de vida que un pe6n tenía du- 

ratite e l  s i g l o  AIX.  Cabe mencionar que l os  documentas en los 

cuales re latan este aspecto se iniciar? durante los primeros 

años del presente s ig lo .  Sin embargo, per-icSdicoc, tan res- 

petatiles como "La Revista de M&t-ida", t.ambiBn publicaba atí- 
culos que re f l e j a ron  l a  coad i c i h  de esclavos a l a  que es- 

_ -  

taban sujetos los indigenas. 

Para e1 año d e  1902, Zayas Enríquez muestra que 

l a  poblacitcts dedicada a l  campo, es l a  siguiente: 

Asr icu l twe5:  ............ 1, lQ6* 

67 Friedrich, Katz. "EL sistema de plantación 

el nCJmero de 

l a  esrilavi-.-. 
tud" en l a  Revista de Ciencias Políticas y Sociales. NGrnet-0 

8,1962. pdi.3. i 17 
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e l  pebn podía dedicarse a cultivar su pedazo de t i e r r a  Y e l  

restl=r de l a  familia se disponía a los quehaceres del hl=lsar y 

ayudatan a j e f e  de familia en l a  siembra de su %ierra .  

Durante el períüdo de 1SfD a 1910 se intansif icb e1 c u l t i v o  
del  E-ietsequii-n y pür e l l a  e1 trabajador ya tic- cc=ltit.aba con 

tiempo pat-a otras  actividades. Es ahora cuanda e1 tratejadúr 

como dice Alejandra Quintani 1 la ,  estara sujeta al  ritrnm de l a  

rnásu i rta di2 raspar. 

E l  itíforrnf- de don Esteban F 1 0 t - e ~ ~  e l  cual t rata  l a  vida de 

l o s  eampesiriüs en 1914, explica que l a s  condiciones de vida 

no han cambiado y es interesante, ya que su v i s i t a  fue antesi; 

de l a  llegada del e jkrc i tü  revolucionario de Salvador Q l -  
varado,quien d ic ta r ía  la .  liberacidn de los  campesir.ios acasi-  

l lados.  A r a í z  de los  decretos revolucionarios de 1915, la 
mayor parte de los peohes se negaron a seguir trabajando an 

l a s  hacier-jdas, cosa que para Katz deirnuestra qrre los peimi-5 

et-tdeudadoc, vivían casi en l a  esclavitud. 

Don Esteban es mandado por l a  Secretaría de Fomento, Eo- 

lünizacitrn e Industria y estudia l a s  condiciones de vida de 

l a s  campesinos empleados en l a s  fincas heir-1eqwerie-r-as. tzta v i -  

s i t a  es apoyada erl Yucatfrn por l a  Camara Agríeclla, de l a  ci-ral 

hablaremos con más deta l l e  en el capítulü I V .  Dice que fueron 

68 Zayas Enríquez,Rafaal de. Op. C i t .  pbg. 263 
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v i v i e r a n  en l a  e s c l a v i tud .  Var ios  fueran los hacendados qua 

qui-rclc, cr.iidat+an a sus indígenas ante l a  escacex de brazos que 

había en el estado. Para 1910 habia hacis-ndas en l a s  que "se 

ha v i s t o  p a j a r  ya á d i a r i o  15 por riernana un j o rna l  que tio ba j a  

de 40 centavos  y sue3e l l e g a r  hasta 1üs dos pesos por Fet-sona 

y a i  dían, no hay 1c1 que llaman t i endas  Js raya y en l a s  que 

e x i s t e n  se vende a l  precio de los pueblos inmediatü- y hasta 

de l a  P l a z a  de MI?-ida y l a  cúrnpra es a l l í  voluntariamente, 

tiersen 1- peones un cuarto,  cocina Y p a t i o ,  a ~ w e l  techado de 

mampostería, t e j a  de barro  Ls palmas? %us  hot - ta l i zas ,mi lPas  y--  

o t r a s  siembras, aves de  cm-ral y hasta gat-mío, segC~r~ l a  ded i - '  

caci15t.i a1 t r a b a j o ,  l a  economía y ausencia de v ic ios  Y su fa -  

mil ia . " (69 )  A l f onso  E. Ldpez af i rma que ets este periodo l a s  

f incas que cuentan con e s t a s  f a c i l i d a d e s  son: 

Chunchucmi 1 , C h a c t h ,  Acd, Sihb, Paraíso2 Yaxcupoi 1 , Cacao, 

e tc . ,ubicadas a l  oeste. Fui el sur- están Santa Favía, San Ra- 

f a e l ,  I=at.rnis, #akalri&, TaLi, Temazdt-1, san Jos&, San Ant.;=lniu: 
a l  noroeste, '  Yaxct-tb Texáts: al norte ,  Sari I gnac io ,  Codzil, 

69 LtSpez Al fúnso  E. Up.  C i t .  PP. 96-97 
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aquel  los, con e l  t-ostr-o et-lcet-ldido pot- e l  at-icestt-al homi-na j e  
que r e c i b í a n  isJe sus sit.t-vos en presencia y b a j o  l a  severa m i -  

rada de un er.:trañ;o. It (71 ) Es puess que rnuchos . hacer-dados t-io 

per-miten q u e  im e-xtt-aEu 1 legue hasta los j o rna l e r o s  Y sepan 

10s pormenores de SUB condiciones de  vida. 

Cuenta que l a  eixcepcihti fue el seWr Manuel Ceprsda q u i e n  

quizo q u e  fuera a v i s i ta r  a sus j orna leros .  

- E l  hacendado rnatieja l a  v i da  de lus  jarnalerciss desde tii5os 

105 educa para preparar los  en e1 trabajo. "Desde niños  ayudan 

a sus padres en l a s  laej&t-es de campo, de jbvetias se le5 Curn- 

pele a que el i .j at-1 ccvnpafft2t-a en t r e  l a s  rnuchachas nt3bi les de la 
hacienda y SE? carf;en7 mueren y sus f ami 1 i a-, corit.iriilhti a l  1 í 

70 Garnbioa, Ricalds. OF. C i t .  pás.25 

71 Flores D. Jorge. "Las condic iones  de v i d a  y t r a b a j o  del 
peúri de las  fincas henequeneras, v i s t a s  en un informe de Den- 
Esteban Flores. a l a  S e c r e t a r í a  de F o m e n b ,  Colctnizaci6n e In- 

dust r i a. " p A g  - 472 



cerdadio, casi tiunca 1 legar1 a pagar1 a. 

La cuenta chica, es por así decit-l~=i, l a  cuet-ita Cc1t-t- i:zt.%, 

dmlride apuntan ti=\dt=\ e1 di t - term qcre e l  pedt-i va debiet-ido a I ha- 

cendado en al traba jú así  cwno para su5 necesidades ":ne-:ici5 

ccstosa" y &!stas 5r2 van a agt-e:gar a la cuenta yránde. 

"En Yucatán no hay ley q ~ ~ e  obligue a 10s sirvientes a cubrir  

fot-zúsamente con traba jo sus cuet-kas y para ccmprender 3 a 

fuerza del lazo los  ata a ~ l l a 5 ~  es necesaria t.clrnaí en 
consideracibn l a  profunda honradez idel indio. E1 amo, pene- 

trado perfectamente de eSt.0, da sir1 vacilar: sabe bien que, 
salvo rarísimas excepciones, mientras al bracero deba perma- 

necer& en l a  f inca aunque esta cambie de dueño. Tiene, ade- 

más, en SU favor, para.sujetat- a lo5 inCOnformes, l a  ayuda 

más o menos e f i caz  que let5 prestan l a s  autoridades subalter-  

tías, y en dltimo casot su influencia circa de l a s  autoridades 

centrales del Estado. Perdido en las  finca5, ignorantec, del 

er;pañoI, siti la rn&s rudimentaria idea de orsánizaci3n pc13 i- 
tilza del suelo en que vive y bajo l a  vigi lancia inmediata da 

72 Ibid. pág. 474 

73 Ibid. pág. 474 
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I 
cipaciijn ecotic4rnica o espiriti-ml su gente.. .Los rnayas ac- 

tua les  sori psicalbgicamente ittizapacer, de dedicarse a una ac- 

%ividad regular y pet-severante de la volrrtitad. 9 2  carácter 

, 

dos ut.ilizati . l a  violencia mxno instrument.o oh1 isatoria.  Que 

por esta misma f a l t a  dé etiergía:. los  indicts no se quejati de 
1 a dom i nac i 6ti de 1 os hacendados, A 

E l  campesino solamet-¡%e gozaba de l a  " l i b e r h d "  de cambiar: de 

duego cuando consiguiera a otro:. menos malo Y que estuviera 

dispuesto a pagar' s u  deuda: cambiardo asi de acreedor. 

E l  t i c .  García Morales dice que es f a l so  que l a s  deudas pasa- 

ran a los h i j o s  a l  morir los padres.. E l  sistema de deudas 

I 

funcionaba can los  jornaleros de l a s  haciendas y nunca afectb 

a qtaignes vivían eri l~~s*pue.blos: .  en este caso  se r e f i e r e  a 

l o s  p e o m  l i b res .  Eti caso de q..iii un pueb'lo so l i c i t a r a  habi- 

tar- an m a  finca, caían entonces en e l  sistema de prestarno. 

. 74 Ibid, pdg. 475 

75 Kessier W a f ,  Harry. "Notas sobre M&xico. Yucatáti: de1 2& de-. 

nav. a l  9 de dic. de I%%." en Ytrcatán: Historia Y Economía 

1910 pág.64 



yo t- domo d i st r i bu í a i nd 1 st. i tit. &mente P ts t. r e e l t r- en 
de dssfibracidn o al campo, srghts las necesidades del mo- 

mento. C m x a b n n  con las l&orar aal sa l i r  el sol. 

76 d a  c O nrl. idm , pJ,cr. 
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;-c.-t-ittI alernats Elamaljo t(aet-ger- a l  Ministet- ic~ de l  E:.!:t.et-icor de 

Alemania en el  a% de 1'33Ci. 

Como pudernt2?s observar  Erra uts trabajo &mas i ads pesado 

Para urs s1511z1 húmtt t -e  y conforme aurnentabari l a  cuot.a, e l  j e fe  

de f am i l i a  n e c e s i t a  que sus h i  jos y su mujet-  l o  a y ~ ~ d e n  a t.ct-- 

minar el tr-aha jb, que mixhas veces se pt-olongaha L.la-;ta el 
anochecer. En caso de excedeise e t 5  l a  tarea ,  r e c i b í a  ut-# paqs 

prcporcional .  Las a c t i v i d a d e s  complementarias, cor! l a s  cuales 

I=i-Jbriat-! sus neces idades  rnítiimas, cc5mc) la huet-t.ar el bot-dado, 

l a  cocina, etc. t s u  s iguierat i  can e l l a s  at-1t.e la creciet-1t.e & I -  

scircicln de l  tiempo y esfuet-zo f am i l i a r  en las tat-aas del 

campo. 

Dice CIlejatidra auirkani  1 l a  que tanto hornhres como r n u  jF-res, 

van adquir iendo d e s t r e z a  pat-a e1  carts de pet-lca5, mientr-ais 

78 Garcia Quinkani 1 l a ,  Alejandra. "Produccibt-1 de  PeniiquQr-1. 

proúucciht-1 de hombres (Yucatdn, 1850-1915) 'I eri Clit-ut.i .. Mario. 

Cip. C i t .  pdg. 130. Matz, F r i ed r i ch .  ''€1 sistema de piat-tt.aci3r: 

yy l a  e s c l a v i tud .  'I ~ á g .  11s 

- l_--l...-- 
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de Katr rm btmlifici3 al tt-aba j ú  de l  jot-nalet-o. 

Si-gi:jn A le jandra Bi.Jint.ani 1 l a ,  con l a  int.t-oduccibn de los t - i s -  

les pz=,rt.fit.i 12s decauvi l l&  a l  int,erior del p l a n t e l  e l  trar-1s. 

porte de las hojas se a g i l i z 3  ya que arar1 culccadcls en l a  

o r i l l a  de 113s plwt-tteles y sobre lac, rieles pasaba una p l a t a -  

forma que l a s  l l evak~a .  TaínbiÉrn sobre los rieles se tt-at-ispot-- 

taba el  s ü s q u i  1 t-eci&ti t-ac,pads con rurnbo a l  tqdedero:  mien- 

t r a s  una bagacera i ba  a t i r a r  los desperd ic ias  de la raspa. 

Había otros r i e l e s  ' w E b  cclrl;duciat-i del t..-ridedero a l a  pret-!sa 

de ernpacar, otros de l a  bodkga de la hacienda hasta la esta- 
cifin de f a r roca r t - i  1 i=~ a l  paradero ci-t-catso. Las v í a s  c rearon  

el of icici cte plakafüt-mera. A i  isual  que las mtftquinas ct-esxron 

e l  de mecAnica, c a rp in t e r o s  y albafii les. 

A le jandra  d i c e  que el  "Estado dejfi de e x i g i r  trabajo  a los 

. 



fuet-on lüs rnisrno et-! t l - ida~, lac, t-mciet-das, su caper-scion tuvo 

i mpl=irtanteis vat' i ac i cries: En 1 as haci andas ecúrittm i camente 

poderosas. lús trabajadores %et-iíari una casa, de ripiü o de 

rnampostet- á a, la cua 1 cor-tt.ala C I Z I ~  tma pequeña cot i t'ia. Gertet-a 1 - 
mente nu l a  usaban, prefet-;at-t cocinar et5 sl inter ior  de EUI 

cuartos. "Tienen tambiSn una cerca de piedra que l a s  separa 

de l a s  casas vacitszs Y 1irnit.a e1 nati1-r $1 mi.-r-al cl-rt-respcm- 

SO ILid. pág. 153 
- -_-- --_I_ - 

81 Got-izálezr Navarro, Mctic,b-,. Op. C i t .  pAg .  197 



La cl3r-t-ient.e itsmigt-at.clt-a se i t - l i c i w  e:-& 1581 cr.iandi=i l a  .=aid Es-  

calatste e H i j o ,  t-r-ajo a Yucatát-1 113s prirnet-os 22 I = I ~ ~ C I E - I I ~ S  de 

las Islas Cat-tat-ias para que trabajaran en c w a  da sus f ir-:cas. 

Viti izt-13t-1 t-v3rnbt-eso rnujeres y t-tii--:gii.. X K L ~ S E S  G. Ravarr-iz J i c G  que 

muchos t-egresat-on a su t i e r r a  ai-1t.e l a s  i n c l t ~ m e n t ~ s  cundido- 

ties líe v i d a  que t.iet-te ef estado. Lo mismo lacut-rid cots todo 

t i po  de gente europea que venía  a t.rabajar y ~li-~e fuet-üts prits- 

c i pa 1 met1t.e i t a  1-i arios .. espaZo 1 es a 1 E-martes, i ng 1 eses y t.anSi bui 

nortearnet- icanus. 

Hubs colonús cubatios, pet-a e s % ü ~  v i v i e r o n  et-¡ co lúnias ,  ubica- 

das en.  l a  co s t a  occidet-&al: Vega de San Jos&, Y a l i k i n  y 

Puer to  Morelos. E l l o s  se dedicaban a l  palo de tinte, al cul -  

t i v o  d e l  tabaco,  azdcar y otros cereales. 
Viendo que los inmigrantes =ut-opeos no asuatstabari ei c1  i m a  y 

e l  t r a b a j o  en los campos tilit~ri4ueri~!rils,, los hac-indadcts c,c re 1 

signat-IX-I cots l a  mano de übra as iA t i c a ,  c ons t i t u i da  prit-1 

c i pa 1 rnente pot- cts i nos y cot-eanos. 

82 Flares D. , Jorge. Op. C i t .  pAg.451 
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La inmigraci4n chir-ia cctmiet-ira a l l a g a r  a MIoxico a raíz  da que 

Estados Unidos c i e r r a  sus fr13rítart-a~ a la inmiwac i6n  ao i8-  

t i c a ,  an l a  dacada de los ochenta, primero l l e g a r o n  a i  Pací -  

fico Norte y de5pubs SEI exkendiat-m~ a toda el país. En Yucas- 

I 

1 

tbn los chinos  se quejan de ser o b j e t o  de malos t r a t o s  y de  

ser marcados con un f iert-13 caliet-ite. "Ole?gauiü M o l  ina se hizo 

portavúz de 1 a respuesta de 113s hacendados asegurandcs qc~e 1 os I 



A 1 qurios tiace-ndados 1 or, to, ra  i an d i  rectament.e a sus f i n c a s  . 
L o s  hacendados v iendo ' i l~~e l a  rnatio da obra e ra  toúav ia  i r í su f i -  

can A-tcrasca 1 i enter, , Sari Lu is Potus í y en 1 a 0 1 t. i ma d&=alzia 

gue r t-a . 
"La S e c r e t a r í a  de Guerra rnanda a deportar  a los it-idágerias 

parea que el t raba  j ü  e instruccihn, %e t,ran.sfot-mat-an et-i 

horntires p rüdulz t. i vas  a 1 pa í s LIDS yucatecos r ec i b i e t-ün c ü t í  en - 

fue rnás úi-;I=ut.ido cuando John tPenat Tut-net- p ~ b l  i c a  en 1'309 

urios ar t. í cu 1 cts , .en 1 0s C I L J ~  denunc i aha 1 a est= 1 av i t u ú  et-! 

M&xico, en p a r t i c u l a r  Yucatan y Va l l e  Nacional.  Corno d i j e  an- 
tes, Yucat.ár-i e5 a l  h i jo  pt-e fer ido del pot- f i t - iato y pot- el lo, 

j u%t i f i can e1 t-i i e3gat-i 1 a escl av i tud. 

LIZG yucatecos ir iv i tarün a l  presidente Díaz a Yucatán. El ob- 

j e t i v o  era ILJE v i e r a  l a  opulencia eri l a  cual v i v í a n  los ha- 

cendados y ."sus t raha jadot-e5't. Aúemdc, de ce l eb ra r  l a  d e r r o t a  

de los i nd i os  mayas. QUE, observara cornu Yucatán v i v í a  l a  

&poca de l  progreso y l a  prüspet-idad. Crelrnam aseguró que los 

peones eran b i en  t ra tados ,  q u e  ei pueblo en genera l  bra 

husp i t a  1 at- i o  . 
S i n  ernbargo esto no ocul taba la esc lav i tud,  i n c l u s ü  et-! el pe- 

r i d d i c o  se atXJnciabatí riotas como esta: 

Juan N. Duat-te, s i r v i e n t e  de la f i nca  Chaba, de l a  propiedad 

de m i  s&ora madre daña SIvula Conde de P.  ,tía abandat-tad12 e1 

s e r v i c i o  de d icha f i n c a  adeudatído una suma de consideraci&n.  

86 i b i d .  pá-r.206 
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r i o  y que se entue3aba en pew&ías cant idades  para W J ~  ria 

musr iet-a de  hambre 5u fami 1 ia,  "A1qut;cts se ctrgatsixan en ~zcca- 

J r i l i a s  b a j o  la d i r e c c i dn  $e un c o n t r a t i s t a  y tornan a cam- 
t r a t o  e l  corte de p l a n t e l e s  ent.eros, t raba jando en d i f e r e n t e s  

haciendas. (88) Dots Esteban d i c e  que este sistema de t r a b a j o  

era muy cornCJn e n t r e  lüs cot-eat-los. 

Los t raba jatdores mexicanos, %.arnbí& estaban sujetos a las 

misrnas cmsdiciots&s de trabajü que los rnayas. K a t z  dice qi.~e 

apar t  i r 1900 aurneritar-o:-i los trabajadores "e~-igat-ict-IadO~": 

"Con promesas, ainticipos y también embot-t-achfrndúlus se 1 0 -  

graba q u e  los trabajadore.s,  1 lamados enganchaúoe, f i-maran un 

ctmtt-ato que los comprometía a i r  a YucatiBri. Una v e z  f irmado. 

88 Flores D., .Jorge. OF. C i t .  pág.4i30 
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ya t-113 hati,; a. vue I 1915, el gobierno 

~-I-voli-rtii-ft.nat-iu levanth un estudio catastral agrícola. E l  De- 

I 

I 

k 

Pat- t, i dos Hect á r ea5 

Ccr 1 t i vadas 

De ternpot-aJa D e  r i e g o  

Mhuida. . . 3 ,  G4Ú 1 ,  400 

Acanceti.. . 37,013 79 
Espita..  .. 9,600 450 

fzarnal.. .. 23, O 0 4  ..... 
Hunucrná. .. 22 1 48 

fq a .... - . 15,293 ..... ,,cClt-d4. .. 
Motul.. ... 3,902 ..... 
Peto.. ..... 
Prosraso. 

Scítut.a. ... 
Tekarc. .... 
Ternax. .... 
Ticul , . , . .  

. Tixkskob.. 

Tizirnin. .. 
Valladolid 

-!,S2'5 

1 CI 7 O 2 8  

3 , 346 

1 E! , 922 
28,362 

31,152 

24.004 

4,500 

48,564 

..... 

..... 
33 

10 

..... 
1,185 

296 

50 

..... 

>! l:J fp 1- $3 cl e 

J O  t- tl a 1 2 t- 13s 

HO&>=IZS M u j e r e s  

9, U80 8,188 

4,431 ..... 
1,620 .. L.. 

680 ..... 
3,877 ..... 
2,684 ..... 

376 589 

578 439 

306 2i0 
887 759 

1,300 ..... 
3,319 ..... 
2,252 ..... 
2,621 2,301 

860 ..... 
1 508 ..... 

89 Katz, Friedrich. OF. Cit .  p&g. 121. 

90 Fuente: firchivo General del Estado de YucatCin, en el docu- 
mento nu se distingue e1 nombre de l a  Persona que env ía  a izo- 

rreair estos datos.Ramo: Fomento, caja 603,1916.Mucha de l a  

documentaci3n del Archivo, asi =oms los  períúdicoc, de l a  He- 
rnerlz&aca del Estado, se et.ncue-ntrati muy descuidados pur 10s 

encargados de ditzhos lulgares. 

. 
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La c l a s e  p:-t:tl,=t.at- ia se ccirnplDjqe -en 1.302 de 12, :35e, pet-sl>t-taS 

aprüxirnaúamsnCe, l a s  pr i t i c ipa les  ucupaciúnes son: 

A l k eZ i l e s .  ... 1,792 Alfareros.. ..... .i?8 r.Estercl5. ...... 
260 Cigarreras .  ...... 1 6 G  Costureras.. .. 1 . 937 Cut- t. i do - 
res. ..... 239 Herreros. ...... .I533 Hoja lateros . .  ... .214 

Lavanderos. ... 2,885 Panaderos.. .... 1 . 064 Peluqueros. .... .431 . 
Pescadores.. .... 127 Plateros . .  ..... .35# s ~1 m b t- e t- i- - 
ros. .. .:. .579 Cartiicat-os. .... 4 M  Talabarteros.....2SO 

Tip15grafos.. .... I13 Zara&;;ciros. ...... 949 Molenderas.. ... 236 

El aumiirítc~ en Lür produCcic5t-i de tset-ieiultrn, clurante este pe- 

ríodo.. c>tTIíg& er~ c i e r t a  forma a qué estas izcupacictnes pudie- 

ran darse.  Las máquitias dasf ibt-adora.-,=,, por ejemplo, neces i t a -  

ron primer-amente, de ca rp in t e ros  y despu& necesitarcln de me- 
cdri icos para la r eparac i tn  de los bancos de  raspar hetiequ&t-t. 

"Corno ejemplo tenemos e1 t a l l e r  "Las Munjas" de dwt F e l  iFe 

1 I b a r r a  Cirtoll, quien ernplE-6 en un prirlcipicr a c a rp in t e r o s  y 

postet- iormente a mecánicos para ler réparacitrn de los bancos I *  
rrirnitivoc, de raspar henequ&ti, que eran hechos de madera. Wa- 

I . 



t a l l a r  mec&t-lica a l  tener l a s  hrcirndas nuevas máquinas desfi- 

bradoras .de motor. '"(91) La mayor parte de las O C U P I C ~ O Y ~ ~ S ,  

nacieron en e l  marco urbano-industrial comoi Mbridia, fikaxr 
Val lado1 id, @ti=. 

"Los molinos de maíz. lor prquea#os t a l l e r e s  Y hasta algunas 

industrias de importancia estan diseminadas en l a  ciudad y la 
Industcrial y cabul let-ia ert srande escala 4ue resrsurae por l a  

.f!.det-za de l a  uni4tíz se halla a la et-krada de Frcqrescl como e l  

Atalaya de la ciudad que enseiF;a a l  que vierte la patencia, la 
riqueza del vais.. metamarfoseada cim la fi-ret-za úe l a  itídus- 

tt-ia de l a  rnarsi.~f~~ztura. (92) 

E n  lac, ciudades ara ccimtAr-1 las  vet-ldeidcit-los de heladus y re- 
f r. I = ~ I - I - I ~ ?  - c - - c en el caso de lüs inrnisrantes cf-iinos, t.ambi&ti exis -  

t i d  urr rdmer-o cot-tsidet-atllr2 6e chl=ifet-ec, de carri.Jajeis de alqui- 
let-. Cit-cirlaban c~t-i-a de 5C16 cat-rim jes de alqui ler  y 300  de 

pt-clpiedaú pat-ticidlar. por lac, calles de Ret-ida et-! 1 9 1 C 1 .  Ade- 

rnAs ya haab 1 at-& en c i r-ci-~ 1 aci 4n más de 1 ti O acrforncw i 1 es y un g ran 

t - t t i imercl  de cat-i.-txz t t-anvia. Is.=, cualas sal í a n  cada media hora. 

I- at-t esto p s d e m o s  lAat.-nlils ci.Jetíta cie i a rnuv i 1 i ciami q!..re t-lat~ í a el-1 

l a  ciudad capita1.De l a  gt-ati cantidad da 13etite que iba y ve- 

ril a etn l a  ciudad. (93) 
Alfotisú E.  L3pe;-, Idice que había un Get-kt-o ¡de Empleadas en 

general. de Prcfesores y otro  de oh-eras.  Dice cwz estasagru- 

pac i ones estahan b i en o t-gar1 i zadas Y t-eg 1 amentadas. 

2.3 La c lase  media. 

Esta c lase esta compuesta principalmet-1t.e de: 

91 Bat-celb Quintal.  Raque1 Ofel l a .  pP,C& p. 4s 

-i 

--I- ---- -- .- - 

92 LCipez, alfatiso E.,Op. C i t .  p i l ~ . l L i 4  



............. Ccirnerci at-1t.l-s. 9.  239 Dependientes del comer- 

*cil=i. .. 365 

M a r  irms, ..................... :248 Frofesores de instt-uc- 

Estudiantes. ..... # + .  ...... . L ~  1577 Propietarios. .  .............. 
ci6t.i.. . 455 

.-I 

35s 

F i  larrnl5niccis. ................ .-- 
t-125.. ..... :33u 

M c d  i stas. ................... 348 

P crnplecttiizis pat-ticula- q.78 

E l  rdunet-o de comerciantes, e-t-rglcib$ tanti3 a Icic, pí-.qf-.ref;us Izornri 

Cot7 respe~to  a l a  magnitud del comercio, tm cuent.o c0t-1 da- 

tos exactos, sin embargo pcrdriamos darnos una idea ccm Io que 

Raque1 Barceld encuentra en e1 azo de le62 e1 estado contaba 

con 91 establecimientos de lencería, 556 de combustibles y 

abarrotes, 19 Perretarias, 3 c r i s ta ie r ías ,  15 casa5 de con- 
signaciJn, 16 bohicas y 6 1 ibt-crías. Los comercios tradii-io- 

nalmentri se ubican en las calles c&ritricac, de l a s  principales 

c iudades. 
Raque1 Barcelcj los  denomina tomo pequeña burguesía, algmcic, 

poseen sus herramientas de trabajo y eran trabajadnres a l a  

.I-- 
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La bcrr-scr-aciFp estaba r n u y  v i g i  ?élda pot- el  gc~bernadür, 01ei-ia- 

t-'i 13 ~ o i  i tia: , . . l l e gaba  a palaci13 cm su v i c tc i r ia  p a r t i c u l a r  

t i r a d a  pot- una mula, antes  de l as  siet.+= lie l a  mañana, W I ~  kra 

l a  hora f i j a d a  para i n i c i a r  l a s  latiosres r,n l a  Tesoreria Gene- 
r a l  y d.--rnBs o f i c i n &  de Pa l a c i a  rfr Gobiertsü.. . La primera vez > >  

que a l gu i en  entraba despuBs de l a s  siete, el serlcrr Mml  it-ia I 

v e í a  s u  re lo j  y d i r i g i a  l a  mirada al empleado, d é  manera clue 
e2st.a l a  t-iot.ar-a. S i  et-) u n  p l a z o  re lat ivamente cort<=r e1 caso 512 

t -epet ía ,  153-I C7legat-io 1léi:naI:ia a l  ernpleado para d e c i r l e  que 

t e n í a  la irnpt-esibn CIUB el puesta no  le  era ind ispensable  y 

que de set- así :. t a l  v e z  fuese más ccmvenient.e que prasent.a.se 

SLJ renuncia para dejar el cargo a quiets t u v i e s e  rnayur tsecesi- 

..A 

I 

daú. Los t-tisultadois et-at-1 l a s  disccrlpas y terser el in te resado  

gran cuidado para el f u t u r o .  (95) 

La d i fus i tm tzultut-al cwsdh en mar305 de 105 maestros. Durante 

el gobierno de alegar io  M u 1  ina aurneritti t an to  e1 t-dunat-13 de IS- 

cuelas c0rn.o el  de pt-üfesores. Las ideas de pt-o*3reso y order-i, 

et-icuentr-an eri Yucatán arnpl i a  aceptacidn, pur 10 que el  313- 

b i e rno  t r a t a r á  de estar- a l a  a l tura  de cualcluiet- país "c iv i-  

l i zado " . 
€1 gobierno impulsI5 l a  estiseifianza musical :. c.iot.ar.ido de profe- 

sores e instrurnent.üs a l a s  escuelas de su dependencia. Pat-a 

lSlCl, en l a  ciudad de M4rida habiats ets e l l a  cerca de 2017 abo- 

gados:. ut-1 promedio dé 130 m&diccls, un rddmero s i m i l a r  de nota- 

r i os ? i ngen i er os fat- rnac4ut. i cos. prof eso r es da i ns t.r u c c  i 3n 

pr imar ia  y secundaria." La mujer se supera a l  seguir SUI es- 
t ud i a s  en l a  Not-rnal para hifiüs y colegiüs incorporados, doride 

lati sérloritas se preparan y reciben el  grado de profesi=irac, 

i lagando:. muchas ve-~es, a lac cabeceras de 1 1 3 5  pa r t i da s  a d i -  

r i g i r  las e s cue l a s  pdbl icas .  "(%> 

M4rida tarnhi&ts contaba con tres periódicos qLde s a l í a n  d i a r j  a 

mente y otros t a n t o s  p e r í o d i ~ r ~ s  que difundían ideas  de k i . ~ r >  
.-. 

95 Garcia Carsttin, Alberto. OP. Cit. ~ág.19 1. 
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%c~T.,'K!~s Pe::fWwE'ii c:? 51 si313 XIX - 8- 

re1  i g i cm i i ~  aqt-ícaI.a? ;:a?. iti~o, et,:. los cua les  s a l í a n  rnen- 
sualmente: En cada cmci cia estos per ícsdicos tambi&ti si- podr ía  

cons iderar  que gente  de esta clase cúntahati coti un emplhl-r .  

La c l a s e  media parece ser que tm F.uv~=i rncrctia fuerza ,  más bien,  

es dependiente 15s l a  rlct.=,~? clminat-&e. Es a p a r t i r  de l a  Revo- 

luc i isn Mexicana, c w w d ~  l a  ci-ase inedia i t -dxlectual  d e f  ierde 

l a  causa rnader i s%.a y 1 a difunde a t rav&s  I& los per í a d i c o s  

por t.oclo el Estada. En 1914, l a  cla5r3 di=lrninant.e pett-ocirstS l a  

avetitu r a sepa r a t  i 5.t: a de 13 t- t i z Argf~JrBQijO . 
E l  8 de j u n i o  lie 191i:i se levanth una r e v u e l h  et-i l a  que apo- 

yahan l& refsrrnas p o l í t i c a s  de Madero. En 1'311 hubo 1e- 

vari%.arniet-h=1s marginales en el i t i t e r i o r  de l  Estads. A l a  1 le- 

rada en 1915, de1 Gral ,  Salvadc+t- Fllvat-ado. l a  e-s%.t-uctura de 

l a  propiedad no se había alterada. Lcrs campesir-ms, ittconfor- 

f i n  de l  

qui &ties 

s 

rnesg cw-i e s t a  situacittt-t, antes de haberse dect-e%.a& el  

periit-ia j e 1 evat-kat-I3t-t 1 a bardera de rebe 1 i 6n sn Terneix 

ptii st e r i iii r rnli t i  t.a f c:e r mi e rica t- ce I ajos . 
2. 4 La cl ase dorni r1arlt.e. 
Esta cornpuesta, principalmente, pot- 10s descet-1dient.e de l a s  
pr imlir-as farni 1 i a s  españi i i l~s que 1 legaron a Yucat .ár~;  corno sera 

e l  caso de l a  farn i l ia  Pi2ttt-t. MernAs da f a m i l i a s  que t-in tertian 

t a n t o  abalerigo pero que con la industr i a  henequenera habían 

l l e g a d o  a tener c m  buen cap i ta l ,  t a l  fue el  ca5o de l a  fami- 

1 i a  Ma1 ina. 

Los camercian%.es, fueron losi pioneros et-i l a  it idustr i a  he- 

nequenera. Cuat-ido f i t - ta l i zb  la Guerra de Castas ert 1552 ya es- 
taba en m a r - c h a  l a  comercial i=aci3n del +-m-teqti&tí, en su ma- 

yo r í a sa expot- taba a l os Estados Un i dos. Tarnb i i-n l oe, ~13rnet- - 
c i a n t e s  verdíari a l  e>::t.t-ar-t jero pa l o  de titite:. rnadet-as para 

c~iinstrucciSt-I, j a r c i a s ,  503a5, h i  los de tsetiequ&ti, c o s t a l e s ,  

' cuet-o de venado, 9at-iado. &c. En el  transcurso d e l  siglo7 fue 

aurneritat-ido l a  comercia l  izacidn de l  hertew&n, pero l a s  L!.J.=IUES 

q u e  at-r ivabar-i a Fuerto  Progreso, rio venían vac ías ,  t r a í a n  

mercar-cía para e l  comercio Y maquinaria para l a s  haciendas 
henequeneras. 

3 
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A pat-tir- 12e ?E: a l  t- l a  prc1ducci15n de 

ti&tíequ&n tarnpezlj a i rnpot- tat- mate t- i a s  ~r i r n ; t s ,  dest inadas a l  

cotssurno local y pat-a algunas i;-:dcdst.r i a s  lliicali-s y articulas 

de primera necesidad corno el  :naí.z y .xinado. En e s t a  &poca. a l  

acirmststar- la t-iquara '3.r l a s  Iiactlt-dadi=is5z leis ccsmercicts irnpm-tan 

at- t í ai 1 os sunk~ra t- i os I pt-uve t i  i atst.sts lie ELI t- opa corno v e s t  ihís , 
cornida, mc~ebles,, v a j i l l a s .  cat-ttii les, porcelanas, et.c. 

"NQt-ida ha s idu  el asiarstú pat-ticxJlar da l a  a r i s t o c r a c i a  ins- 
t i t u i d a .  Di.rt-ant.e I-? rti-iqe del ht-neqi..r&n pc;131:1 alardear  1321 1313- 

mero de sus mil funat-ios, en su rnaywía sun oriqinat-ios d e l  

in te r - i o r .  'I (97) 

La ar isi,f,Ixt-acia estaba compuesta por grandes cumercian- 

tes, ha~zendaduc; e indutuial2s. TarnLi&-n se iriclcrye a l  a l t o  
cloro, de este si,e!ztcw da l a  poblacic5t.i tm hablaremos en el  

% 

Las r e s i d enc i a s  mis slegar:t.as se ci-ltssf,t-rrysron s&re e l  Faseo 

Mcmt.ejo2 construidas  coin mater ia l es  provenientes  de Ecr:-opa Y 

12s casas sor1 de esti lo franc&. "La t-iaciw-ite c o l on i a  de Sari 

r h s m e  con sus pc&kiccis chalEts,  su l a g12~  sus quint.as y v i -  

l las? sus amplias ca lzadas y sus b r i s a s  refrescant.es. '' (39)  

La5 farni 1 i a 5  generalmente pasaban SUB vacaciones en las 
hac1 etsda-5. Las cua 1 es quedaban a 1 CLI i dado de 1 13s rnayardomos 

e 1 r-esto del año, los iiacenúaclas v i s i t aban  1 as f incacj para 

r e v i s a r  el t r a b a j o  et-& e l l a  y cuando ttaniat-1 a l g o  importante 

que hacer. Genera1ment.e el4üs se dadicatan a otro t ipo  de ne- 

gocios corno fue el  caso de Olesat- i o  M o l  inar  Ave1 irm Monte, 

Dot-1 F a t l a  y J. Alonso y o t r a s  pet-sot-fas se dedicaban a eispecu- 

lar en la compra-venta de haciendas. Tambitrs compraban ha- 

97 Garntoa R i ca lde ,  Cllvaro. t s ~ .  C i t .  pftg.4í 
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de rfli%qwit?as desf ibr-adttras de henequi-ti a1 i~wcl l  ~ r l c ~ e  lais si- 
guientes persarias: D. .Tul io  R. de Mala, O. Sebasti A n  Nava- 
t-rets, D. C a r l a 5  Rojas A,: O. Narciso Riancho de la "Casa 

Saríjetiís 7 Cía. S. en C . " s  D. Arturu Potice gerst-lte de la 
Ib Cet-vecer ía ' Yi-jcateca, S .  A. : O. Pedro A. Landeras gerente de 

"La Casa Har-0 y l=ía,Suc.s. 'I; D. Enrique Schaurnanri de la  casa 

"Rit.tet- y Boc:k, Sucs. ,S. en C.", D. Pedro Schirp era el d i -  

rector de la "Cia. de Electricidad de M&t-ida, S . A . ' '  

Podrernos mencionar- en al@mrls-; casos e l  origen de t a l e s  iirdus- 

t r i a s  corno la "Cervecería Yucatecal', fue furtdada en 19#t?, con 



de una carta de ct-&dito,  que obtenía et-I las casas compradoras 

Las hacerldados por 1 o regular  eciiJcaSan a sus h i  jús varones 

para q u e  administ.raran las hacier-idas y l a s  rnujef-e'=, se de- 
.-- 

d i  caban a l as l abo res de l hogar c i i l r n i 3  t i  i l il t- , cese r ? tzoc i nar ?. . 

\ 

Eusebio Escalar-!te Eatas, cas& cots  DüEa Nicmlasa Pe6n Maldc- 

nado, quiets fuera  h i j a  lie un rico haceir-idatin D s n  Fe1 ipe Pe4t-i 

M a  1 dmt-iadl> gcrber nada Y de 1 Estado po P e 1 cua t. r i en i I=, de 1 994 .- 

1897. A l  f a l l e c e r  ~XWI F e l i p e  Fe&> M. su' h i j a  heredb l a  ha- 

i2 i et-ida '@ Ca 1 ce tak " y ex%r ao t- d i ria r- i amen t.e rne j orada 

PIX- Dan Ec.ilctgio Esca lante  incremet-it.at-tdo sus propiedades ccwi 

1 as de su m u  j et- . @ I  ( i i-7 1 1 LIZIS jovenes  h a ~ e d a d ú s  es tud i  aban 

qu i et? fuera 

hasta  l a  Preparatoria ers MQrida, so1amet-rt.e e x i s t í a t í  en l a  

c iudad 1 as Escus 1 as de Med i cina y Jur i sp t-uder-tc i a put- 1 o w.1e 

sctlamet-tte podían elegit' alguna de eStas  dos cart-eras. l-fubo 

qu i h a s  5 i gu i e ran sus est ud i os en e 1 ex t r an j e r o , a nut-ic i aban 

en "La Rev i s t a  da! Mtirida" cuando había lugares  et-) los grupos 

de es tud ian tes  que organ i zaban en 1 a c i udad, que  iban a 1 

extrat-i jero. ( 1 0 2 )  Generalmente estudiaban en Francia o Alt -ma-  

nia, en I n g l a t e r r a  estudiaban Insen iEr ía  Y Corner-cio en Suiza. 

Tanto los hombres como l a s  mujeres eran muy ca td l  ices, prccu- 

raban hacer- l a  f i e s t a  del Santa Patibri de l a  hacierida. Las 

. c,e!ñoras eran muy pudorceas y a s i s t í a n  c a s i  todos los días a 

misa. 

Era fr-ecuente q u e  l a s  d i s t ingu idas  f a m i l i a s  organizaban %et-- 
% u l i a s  Y b a i l e s  an sus residencias.La5 seEoras c a s i  siempre 
-- ----- 

101  Bar-cel6 Quinta l ,  Raque1 Ofelia. OP. C i t .  pfig.72 -- - 
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as is t . íán a ltxs clcibes y eventos cu l tu ra l e s  W J ~  es tuv i e ran  en 

+ 10s t e a t r o s  "Perfin Cotít:-eras," o en el "Cit-co-Teatt-o"Pstri. 61- 

timo s e r v í a  para tcda c l a s e  dé divers iones .  "Suelen v e n i r  re- 

qulat-es, huertas y hasta ~x~zelent~s compaKí a ~ .  y hay temporadas 

en q ~ ~ e  el & x i t o  pQcuniaria %vüt-ece a l a s  empresas. 

En l a  c a p i t a l  yi.icat.$ica :hay r-11 wzr : :mxi  "d i t t an t es "  y no f a l t a n  

a r t i s t a s  cornpetetítes de p i am ,  v i o l  in, arpa, violt=rncel112, d i -  

t-ecci& de or-quests, ccmpositctt-t'S de, tipera cornet el  rnae.=,%ru 

Dorn i tigo A. R i ca  1 de. 

Eti v a r i a s  pob lac iones  d e l  inket-ior hay l o c a l e s  para ss- 

._- 

prc tácu los  como en Mc&ul con e1 Circo-Teatro,  en E5pit.a e1 

@*Froqt-eslD y Rect-eo":. en Progreso e1 Teatro  Ocarnpo y et1 Inamal 

e1  Teat.ru S i e r r a ,  en d. ras  se irnprcwisati et-! las casas p a r t í -  

c'u 1 a re-. 15 ed i f i c i os pdb 1 i cos cuando hay una compañ í a que ex- 

cursicme esas co.mar-ca5. " (1031 

Las damas l uc í an  elE-.jatítss ves t idos  eurcp=os en l a  ternparadas 

t e a t r a l e s ,  f ie!c,t.as7 reuniones, paseos y en carríaval 

anual. "Fuera de l a s  t.ernpuradas t.eat;-ales y f iest.as de t=ar-t-,a- 

va 1 en q u e  1 as damas exh i ben r icús tcl i 1 ettes" de conf  ecc i 3t.i 

hasta p a r i s i e n s e  y joyas d é  costo, se exhi5et-i et? l a s  ret.r-&as 

y pase.r=ic,. , , " ( i 04) 
Las f i e s t a s  e ran  organizadas, pr inc ipa lmente  por las so- I 

! 
c i edades  La Uni3t-1 y E l  Liceo. Tarnbiton habían o t r a s  soc i edades  I 

c o m n  La Aurora y Oro Negro, pero tío eran muy grandes. La 

IJtiiSts e r a  m&s 1 i b e r a l ,  estaba compuesta par pet-soti-as de d i  fe- 

rente posici&t-t social.. c l a r o  está que de l a  clase media Y 

a l t a .  "La Llni CIt-1 reane a l o  más va l  i o s o  de l a  soc i edad  par su 

educacilltti, l a bo r i o s i dad  e in te l ec tua l idad .  'I E l  Licect no ara 

muy popular,"no %E! ab r i a  sino para 113s rnirnatios de l a  fot-%ut-ia 

o aquelús que ttlasonaban de sangre azul. .  . "lac, cuota-. eri e1 

L i c e o  e ran  altas e imponía restricciones para alirnitir miern- 

bros. 

103 L I ~ F ~ z ,  a l for iso  €.,up. Cit. pág. 89 
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&:2:.:3lljs %!r,e~;.rlerOc, en el si3h XIX - 90 
*r 

"La C h i t i t i .  . I I l e g d  a puseer I.rt-1 qztiif i c i a ,  cot-i *, Itroc; 

e 1 ernetit 0s de t-ect-eos cot-ttAt-tdüse ert sus sa 1 ür~es 1 as noches de 
b a i l e  cüt i  centermi-es de parejas y t-1ast.a c e r ca  de un millar- de 
tierrnosas y @legar-ites damas. E l  Liceo. . . nunca ha poseídü un 

1cca1 pt-üpiu y se *ha amparada eti fa  Lúti j a  Meridiana, mediatite 

uti r n i l  pesos eti l ü  que a l q u i l a  cada &o. "(105) Estas dos 50- 

c ie i jades  competían entra sí para ver cuál  nrsanizaha los rne- 
-,-- 

jot-es bai  14-5.. t iata l  l a s  de f lm-es ,  bandüc, core,üz, et.c. 

La Llnitin era una süciedaú w.~e organizaba t.arnbi&tn o~cursiút-,e~, 

iZut-ifet'et-icias y academias. E l  car-&ct.er de estos eventos erati 
* 

d e l  tipo cu l tu ra l  y así enterarse  d e l  avance ecot-tdrflico y cui- 

tut-al d e l  Estado. 
E1 cat-r-,aval r. s i g n i f  fcaba l a  mejot- ternporada de f i e s t a s  q u e  

t e n í a  l a  ciudad de  MiSriba. Veamos l ü  que ticis d i c e  e l  "Eco de l  

Cümet-ciü" en 1888, d i j o  con respecto a1 carnaval :  

" E l  cat-naval, . .sacudía a MI-r-ida lie su letar-go de un 

año. . . CCht-ansa lais c a l l e s  y paseos pbt i l i cus ,  de car rua jes  

C I C L ~ ~ I & I ~  por t e 1  1 isimas jdvetie!c, que pat-eceri Lrc&.adas de l  in- 

t.ericlr de l a  t i erra . . . "  Se ürganizaban con mot.ivo da l a s  

f i e s t a s  an tr ibut.o a l  d i o s  Momo. En estas fei=tias, las sucie- 

dades la U n i h  y el Liceo, -.acabar1 sus ca r r o s  alest&-icos y se 

' c a l i f i c a b a  cuál  e ra  e1 mejor cat-rü a legdwico  d e l  carna- 

v a l .  Durante estos días se ürganizaban tert.CJl i a s  y paseos PIA- 

b l i c o s .  

E l  t - epür t e rü  M r .  James .Creelmati, v i s i t d  Yt-rcatCiti en 1906, di j ü  

que los yucatecos "se disputan mutuamente para ver qui&ri e5 

e l  m¿rs atentü y hüsp i ta la r iu  cot? l a s  ext.t-anjeros que los 

v i s i t a n .  'I (106) E l  c a l i f i c h  como uri 53rave hecho q u e  se cccmpa- 

105 Ib id .  pCIg.139 

I 

---- 

106 Itl id, pág. 176 El tambitn üpinó en cuanto a 1ü5 hacenda- i 
,jlzls y d i  j ü  que"hay hacendados malas así camü lcts hay buenos y 

i que e1 arnü en Yucatán no es manos en e1 deseo de lucrar,  come- 

I pudiera serlo en cualquier  otro pa ís  d e l  mundú.Si yo fuera 

i 
i 

I 

i nd i a  maya, más p r e f e r í a  t r aba ja r  rnactiets en mano en una ha- 
cienda da herequ4n a l  a i r e  l ib re  Y c* l a  luz del sol, que tra- .. 



"LII~B v i s i t a n t e s  que ac~mpaF~tt-~m a l  St-. Gral.  D l a z  tuviet-ots 

ocasihtí rile canoizet- y apt-sciar d l a  sociedad yucateca ya en el 

banquete o f i c i a l  da Palac iü  corno et-¡ e1 b a i l e  de l a  Lonja Me- 

r i d i a n a  y ets att-as t.et*tulias y recepc iones  que 5e VQ- 

r i f i cat -on.  ( 2 0 % )  

La a r i s t o c r a c i a  yucateca, desde l a  primera mitad ú e l  sigloXIA 

t.clmia un c r e c i e n t e  intet-4s por l a  cu l tura  Y las artes .  E l  es- 

tado dio et3 este siglo h i s t o r i ado r e s  tan ilustres como El i g i o  

Ancotsa,  escritsre-r corno Crescenciú C a r r i l  lo y At?cona, Don 

Justo Siet-ra,  D. José Pehn C~nt.r -et -a~~ D.. Juan Ft-aruzisco Mo- 
l i n a  S o l í s ,  D. Fvarc isca  Catithts R a ~ a d a ,  étc. Et-a cornQr-t ver 

que l a  i n t e l e c t u a l  iúad wxats-Iza, siempre estuvo et-hwadct de 
l a s  tsove?dades c u l t u r a l e s  que c,ucedían an a l  extrari jero. Es 
con este f i t s  q u e  " m u l t i p l  icat-otsse lais tm j a s  pet- i o d í s t i c a s ,  

b a j a r  en 105 oscuros antros  y en el a i r e  malsano de un rniría 

de cat-bbti de Pennsylvania". 

I_ 

1 0 7  &id. p&g. 23 
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t i v o  de lac, artes an q w e r a l  y qabi  tsetei. de lcict.ur-ap byese en 

l a  t.ribuna piAhlica l a  voz de t í u s t r ü 5  oradores y nUt=StrOS Fue- 

t a s  pablarúti e l  ait-e curl e l  eco de su5 cantos. . .. '' (109) Du- 
t-at-ike 113s tAlt.irmc,*'años del s i g l a  XIA, vernos q u e  es combr-i etí 

l a  ciuziiad de M&t-ida lac, t-w.miüne5 ccrl%i.u-alcs, las cuales  te- 
ríian cúmo fürü La Lunja Meridiaria, l a s  cua12s eran m-garíiza- 

das pur agt-upacianes tats irnpürtantes como el Insti tutú L ike -  

rat- i o de 1 Estado. 

En e l  rnes lie etísrü de enero de 1909, 1le:siS a esta capi.ta1 el 

aukor d e l  l i b r o  "Fuerza de Acc i t t t í "  (110) obra que tíabia s i d o  

leida y ce l ebrada  con entusiasmo por l a  int.eleckua1 iúad yuca- 

teca" Durante los poco5 días que perrnatwcib en MI-rida este 

persmíaje tsab13 del espír-itQ de ernpt-esa, 1321 Etrnot- a l a  lucha 

. 
\ 

con t r a  l a  ignorancia,  e l  atihelct a una pat.t-ia 9rat3Jer de 10 

irnportarít,e que era  el prugt-ec,o s o c i a l .  Este per-sonaje, i r n -  

p a c t b  a utí grupo de fii=intr~zipos, qui&tíor, fundarün püstzricw- 

metíte l a  " L i ga  de Accidts Soc i a l " .  E l  primer pt-esidetit.e fue a l  

L i c .  Cámara Zavala y los s c c i o s  fundadclres fueron: D. Car l o s  

R. Mstí&ndez, D. Nicolás IXrnar-a V a l ~ i s ,  L i c .  .Tu1 iati Azrlat-, L1.z. 

JCG& Irl&s Novelct. Lic.  D e l  i u  M ú r e n ü  Cant&-&, Dr.  Jose Pa%.riSrí 

Correa ,L ic .  Ernilia Garcia Fajardo,  L i c .  R icardo Molina Hubtle, 

D, Tomás Caste 1 1 ano5 ílcevedo L i c. Manue 1 Ir i gctyen Lara, L i c:. 

Jos& Tt-ava RenJtSn, Lic.  Her-nati& ,Arscüna, L i c .  .Tus& T. Mol ina 

Avi l a ,  D r .  A l vara  Torre Díaz, Sr-. Etír íque IXrnat-a Zavaia, Lic.. 

Arturu Escalanta Galera, D. Graciano R i c a l d e  Garnboa, L i c .  

Her-tíandoAtícona PSt-ez, L i c .  Leopúltiu Catitót-1 Frexas Y el L i c .  

Caat i l l t i i  Rivas. ( 111 )  

109 Varias Autores. YucatCin. A r t i c u l a s  amenos . . . pBs.72 

1 10 . Cor  rea De 1 gad#, Manue 1 . Breve relacibn históriq-dLia Li4a de kabo SociaL 
Mérida, Y u c a t i t í .  p. 17. -._ 

111 i b i d .  pás . i7  
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dio  de l a  educacidt-1" y convertirlos en agerites del acrecenta- 

miento de 1 a riqueza del Estado, Con los  daseos de qua Mi-xim 

ocupe e l  rnismo *- rango que 11rl-l pa í ses  m i s  c iv i  1 iza- ' 

dos. .  .Mientras mis difi.mJida se ha l l a  en crn pueblo l a  c c r l -  

tura, mayor tierie q~te  ser su progresos 'I ( 1  3 2 )  

La L i ga de Acc i IJn Sülz i a l  present.& ese rn i smo añc~ e 1 p t-oyect.0; 

de Ley que estableciese l a  ets.-,er";anza primar- i a  oh1 igat .ür ia ~n 
las haciendas del kst.adt3 el cual qued15 a ccmsideracibn del 

r- 

% 

Gobierno de1 mismo. La L i j a  expuso W J ~  este proyecta era con 
motivo de l a s  celebraciones del Centenario de la Irdependen- 

c ia .  En un pt-incipiizs, recibieron la tiesativa del gizihier-i-vD, 

etiti=it-tces, ot-ganizarün uti c ic lo  de 12 cunferencias en Isis que 

si2 pt-epat-6 e1 terreno para obtener e l  trii.wlfctw En l a  Lonja Me- 

ridiana sil levant6 una ser ie  de ilebates, l a s  cuales hiciat-:In 

ref lexionar a lüs hacendados: 

"La Ic-nseEanza rural  se debe estaktlecer: por necesidad ps- 

1 ítica; pur deber rnüral y patrihtico: por inter& Ecan15mics; 

pot- inter& particular- de los hacendadüs. "Esto fue i o  que 

d i j o Don Matiue 1 Ir i goyet-t Rendn en su  cünf et-enc i a. ( 1 13 1 

El señor Rendon expuso el tema desde un punto de v i s ta  u t i l i -  

t a r io ,  l o  compara con e l  perfeccionamiento de l a  máquina de 

raspar henequ4ti a l a  elevacibn intelectual del jarríalero. E l ,  

a l  igual que e1 resto de los oradores, coincidieron et? pro- 

poner l a  itistruccidn como un instrumento qua acabe con la ig- 

norancia, e1 alcotiol isrno,. l a  mot-tardad infanti 1 ,  l a  Jesrtutt-i- 

citrn, etc. En Lma pa1abra:la decadencia de l a  raza maya. 

E l  17 de septiembre de 1910, se it-taugurati l a s  primeras escue- 

l a s  rurales ,  los hacendados que implantaron centrüc, edu- 
cativos rura les  en sus haciendas hetiesuetieras son: 

- 
I 1 2  Ib id .  pda.22 

113 Ibid.  pAs .30  



l ina Hutbe, Dr. Ju%B Patrh-1  iht-r-ea, Etirique Cámara, ' 'om&s ' 

Castel lanos Acevedo, Luisa Hihbe, izarni lo Cámara, Aimusto 9 X -  

mara, Lic .  Roberto Case1 l a s  Riva!s3 Lic.  Miguel Martinez Ra- 

mero, Jcsl-l D. Lliíaz, Cía .  suce-scit-a de 12. C&rnar-a Y Cdmara Chats 

Her-mancrs. (1 14) Pusteriormente, el gotiernu Je F i r m  Suárez et-1 ' 

1911, accqid con t;rntusiasmo e l  proyecto y 1 ú  Fr-eisentS ante la 
Legislatura pat-a su apt-obaci3t-t. El 25 de agosto de ese mismo 

ago fue aprobado y expedido cornu Ley,fue prumulgado pot- e l  

jobernador intet-it.ra Lic. Jesbs L.  Qonzález. C 115) 

..-- 

% 

E s  hasta 1910, donde los hacendados ya vat-) a promover una 

asociacibn que vea por l a s  carencias de los  Feones, s in ern- 

bargo, so1ament.e s~ tr-adwx et? un acto de ti-rerta fe. LOS t r a -  I 
I 

bajos de La Lisa de Accihrt Social darán f rutos en e1 período I 

revol uc iunar io. VeamcK ahm-a 1 a part i cipaci 3t-1 de los hacanda- ( 

mica del e5%ado. La participaci3n en accicwes, dentro del i 

t 
f e r rocar r i l es ,  teiifcwrcr, te i&grafo,  etc. I 

I 

I 

dos heneyueneros en l a  conformacitn de 1 a estructura eccIr-t3- 

Banco Yucatico, Eat-tco Peninsular, e l  Puerto de Progreso, I 

Fu4 prominente e l  manejo de l a  economía del estado en mar-1o-r 

de prominentes hombres de negocios corno l a  familia ESca- 

lant.e, e l  Lic.  Olegario Molina y l a  familia Pehn. 
3. 1nft-aest.ructw-a eccirsbmica del estado de Yucatán an e l  

porf i r i a to .  

3.1 La Haciesnda 

En este primer apartado expl icar-emas 10s eiernentoci c5 ins- 

I trumentos ~ ~ u e  componen las  innovaciones tecnol3gicas que se 
introdujeron durante l a  &oca del por f i r i a tu  a la5 haciendas 

henequeneras. Como lo  mencionamos en a l  pr-irner capítulo, es 3' 
.... 

2 1 4  Ibid. pág. 66 

1 1 5  Ibid.  p&s.&f3 . 
! 



10s avarice5 tecnolbgicclz que diü Eut-opa a l  rncrtsdo. 

La hacienda yucateca nu d i f i e r e  del modelo de hacienda maxi- 

cano. La particularidad lie l a  hacienda yucateca radica en l a  

ternprana intrsducci 3Fs de rnaqi-ri t-~at- i a que ayuddi a una mayor 

produccibn de t-K?rI63qL&n, convi t-t.x&nduse en ima verdadera uni - 
dad de P t- uducc i bn de ti pa p t- i rna t- i ct -- e x p  u t- tado r . 
Los hacendados yucateccis, de'=,pi..!&s de 1 a Gt-et-t-a de Castas, se 

t-iacen a i a t a r e a  lie itsvent.at- una rnáqu i r-la que Gesfi brara 1 E ~ S  

tso j a s  del henequ8ri r&idament.e y en gratider, cat-it.idades. Es a 

.<A 

9 

par t i r  de l a  itsvetssic5n de l a  rnáqiuina raspadora 13 desf ibrador-a 

lie tserteqt.rSn, se intraducen en l a  tsacienda ot.ror=, itsstt-umentas 

cctrno los  r i e l e s  Decawil lB;  las  plataformas l as  cuales erati 

t.iradar, por rnulas y w e  posteriormente erais rnclvilias pot- md- 

quirtas de vapor- que semejahan a ~ e q u e E c ~  fer-r~xart- i  les y re- 

c i  tsiit-1 e l  tsornbre de %uija". Fara trarlspt>rtat- con mayor- Corno- 

didad la f i b r a  uti l i raro~s  m&quinas empacaúctras. Los procesoc, 

de desf ittracibn y empacado del henzi~=icr&ri fueron 1üs cuellos de 

bota1 ia que impidieron que antes de 1880 10s hacendados PCJ- 

dieran su r t i r  rápida Y e f  icientemente a l  mercado norteamer-i - 
catso. 

E1 sueXo de convertir a l  henequ&r-i en uti producto comercial, 

se-gCrn mursciona Howard F. Cline en su art ícu lo  "E l  Episodio 

de1 HenequSn .en Yucatiits" data desde l a  &poca Colonial. Es 

deipu4s de l a  .Guerra de Independencia, cuando l a  venta de .he- 
nequ4t.i a Cuba comienza a ser t-edituable.D~spu4s de l a  Guerra 

de Castas, el héne2cJuén cmpliG l a  funcibri de amortiguar l o s  

impactos ecanbmicos. 

Cl ine s e ga l a  que durante e l  período de 1830 a 18613 se cons- 
truyeron l a s  cimientas de l a  industria henequenera de l a  se- 

gunda mitad del XIX. 

Howard F. Cline apunta que durante e1 SlglO X V I I I  algunos es- 

c r i to res  hablaron ~3.0bre las bondades que brindaría en e1 fu- 

turú este cultivo.Nu es sino hasta 10s primeros años del s i -  

glo WIX cuando Yucatán dará los  pt-imet-ss pasas en cuanto a l  

cu l t ivo  intensivo de RetsequBtí. En 1S2S st- diu l a  orden de 

-1 



Estos magti í f i cos proyectos ciu:zdaruti estancados ante  1 a fa1 ta' ZL 

de una rnáqt.iiria que ayctdat-a en .la desfibracit5n de las hoja5 de 

het-lequ&n. No fue sir-1-1 hasta le54 que los m&s prominentes 
pet-.-- aut7ajés ' del estado hak1ia-i cciltscluido l a  t a r ea  de buscar una 

rndquina q u e  f a c i l i t a r a  e l  p:-=scesc! de desf iht-aciS SigtiifictS u t i  

pet- í odú de exp 1 oraci  4t? t & c n  i ca . Las dos JQcadas I i - 
~ i - 4  i entes 18GO y 1570, sim>if icat-úti  cm par-ícido en el cual se 
rnejot-arnti los m4todos Y t&cxiicas de cult ivo,  produccihrl y co- 

rnet-cia1 izacihti .  41 diftrndi t-se 1878 l a  rfl&qcrina segadora-tr i  - 
1 ladiitra de Mc. Corrnick en Nortiam&t-ica, 112s yucateccis estahan 

ya preparados para  abaztacer de f i i i - e q c & t s  a 1 mercado tjel ve- 

c i t - t o  país d e l  norte. 

.b 

Antes de hablar de l a s  mCiquirsasA que t u v i e r on  las hacierstdas 

del ptitt-f i r i a t o ,  veremos cljrno es que los yucat.ecos par t i c ipan  

er-~ la bCJsqi..ieda de una máquina de f ihradora  y cJmo se va 

per fecc ionando &Sta hasta f i n a l e s  de1 s ig lo  XIX. 

E l  ago de 1154 termina l a  exp lorac ibn t i c n i c a  ya q u é  los se- 
f f I = l r € 3 5  C e c i l i a  Vil lamor y Jose Esteban Solís son los iri- 

vent..ores de l a  primera máquina des f ibradora  que usaran en to- 
das l a5 tiaci endas,. Antet- i at- metite e l Got i e rno  Loca l convocaha 

a concursus para que se inventara la misuiría desf ibradora. 

Hubo inve-ntores tanto del' e-xtt-an jer-o corno nacionales  que  ha- 

b ían cctmpetido sin lugrar el Qx i t o .  

En 1830 se establece en l a  hacienda Chacsikín el primer plati- 

t í o  comerc ia l  de hefiequtlti. La sociedad clue es tab l e c id  este 
p l a n t í o  tuvo coma pr inc ipa l  o b j e t i v o  l a  de per fecc ionar  la 
rnaquirsa desf ibracdóra que permi t i e ra  i 1  incrementa de l a  des- 
fibracidt-1 da het?esu&n. La primera soricesi3ri para e1 uso de ~ 

114 "El e p i s o d i o  del hanequ&ti de Yucatiti". En Secuencia. Re- 

v i s t a  Arner icana de Ciencias Soc ia l es .  MQxico. Mayo-Agosto. 

I_--- 

1987. NI>. %: . 
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~ ~ t - ~ a  m&qi..r i t-ta desf i C I- ~ r l r  I zi .- ., ** ta l  Freeman Graham. 

La ~ ~ C t f r n p a ~ í ~  *pat-a e l  lz:-ilt.i.v.3 y tlw-le~icia del ha;se-lqLJ&i" f i na l -  

mente fracasa cuando e l  proyecta de Ft-eemari Gr.aat-tam no tuvo 

&:xito et? l a  invencidn de l a  máquir-ia dc-ar=,f ibt-adofa. 

E l  arnet-icana Henry Pet-rine obtuva !a pr irnw-a pat.at-it.e yucateca 
et7 1833. "SIJ rnáqi"Jit-ia de 1:?=J pr >b6 set- dernasiacl13 d i  f í i l l  1 de 

j ar  et7  a 1 gunú's aspecti3c . Y iy dei  icada en ut-ras para w e  
l a  usaran trabajadoras nati ms. ' I  ( 1  17) 

L ~ S  i nvest. i gag= i otses tticnct l&g ic,),T en cuatst.o a i a r n c t q u  i na des- 

f ibt-adora t.cmarot-i l a  tielatit.et-a q 3 - t  ~ 5 t . e  Fet-íi3dci. 

Fer-nartdo S a l  isch eri lS40 tifmt5 pur art-eglar l a s  diferencias 

del aparato de Perritie para lo cual l a  Junt.a de Fomento de 
MQt-ida l e  oft-ecit( 2000 pesos, s i  sil rn=iquir.ia curnpl ;a cm-1 l o  

requerido. La rnáquina tenía un mecanismo muy senci 1 l o  Y no 

rea l  izaba a1 p e c ~ ~ l  iat- cnt-te y deisf itirado que requería l a  

t s s  j a. 

El empresario ..Tameis K. Hitchcock y E. S. Scripture q u i e t s  era 

ingeniero7 hablaron a f inas de 1846 de leis vetsbsjas de ur:a 

rn8quina que liesf ibrara una hoja por minuto que tuviera un mú- 
tot- rni=rvidci pot- mulas. Uri yucat.eco, no tenal2 e l  tiombr-e de el5 

seZal3 que l a  idea de usar maquirsaria para desf ibrar  no era 

nueva y salicitifi que l a  máquina de Hitchcock fuera demostrada 

pQbl icarninte. " E l  aparato desf i t r6  tats imperfectamente que 

destruyb parte de l a  f ibra:  s u  operacit(r1 y mante- 

nimiento paracian imposibles, ya que el cornpl icado mecanism, 

no podia ser operado o reemplazado por a l  trabajador yucateco 

promedio. 'I (1 18) b 

E l  mismo fracaso obtuvo Luis Koch con su artefacto. Antes de 

in ic ia r  la Guerra de Castas 1 leg& otro extranjero de Boston, 

un t a l  Ttiompson, quien trabajb con uri itsyeniera y trajeron 

utsa rniktuina que cor r ib  con r a l a  suerte. 

Cl ine señala e l  períodn de 1850 a 1860 como l a  segunda fase 

en la , irsvetsci6t-t de una rnáquiria desf ibradora. Los yucatecos, 

ante e1 fracaso de l o s  extranjeros, se dart a l a  tarea d i  in- --. 
117 ib id .  p&g. 192 

* 
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11s Ib id .  Fdg. 1%' 
.. 



? , * 

,= ,-&a:25 -- ,Ye%;!2"%'3z 5z: 21 5:2!0 ""I' - YE 
--I- - -7 & 

vetítar 1 a. De -- ?rl marca c a m a  l a  ter-cera 

#etapa et1 el  desar-rol l ü  de ;nbquina, consiskid en rnejorar 1 . x  

aparati=,s ya e x i s t en t e s ,  l a  sust i tuci3ts de l a  fue r za  anirnal 

por vapor I=orr&as ' transportadoras y Pie- 

rrarnietítas sirni lar¡% a mecanismos cuyos p r inc ip i os  habían 

sido ef i caces  en idcicadas anC.st-iür-es. 
Var- i os f i ~ e  ron 1 cis y u c a t a x s  que se dedi  carmi a 1 a i t-lvenc i ón 

de la máquitía t-aspaijüra, f it-ialmet-¡te lús semres Manuel Ceci- 

l io  V i  1 l amur y +Tos& € S ~ I - ~ ~ C ~ , - I  501 íc, se les atr ibuye el cr&iito 
de proveer  a l a  penítisi.,tla de l a  rnáquina desf ibradora. Las )3üs 

rnClquinas curnpartían l a  rnisrna idea  fundamental, esto csndu jo a 

u t í  p l e i t o  j u d i c i a l  y pt-l=,vqc6 que ctstrrs  ellos surg i e ra  urs 5s- 
p í r i t u  de r i va l i dad .  

En 1854, e21 gc&tiE-t-rim de Santa A n n a ,  declara a V i l lamor  camo 

inventor  de l a  rnC1quina dessf itit-adora y emit iú una pa%ente. Etí 
Yucaf,in ~e furrna una c,ocie?dad para explotar  10s der-echos de 

l a  patente ,  pi t -ü ante  l a  desconf iatíza entre los miembros, e l  

grupo se d i sue l v e  Y se vendi4 l a  rn&suina pur piezas.  

En 1857 JosQ Esteban Sü1 is obtuvo l a  pa%ente pür- parte del 

gübiertiü de l  estada y al i gua l  que l a  máquina de Villamót- te- . 

t-I í a e 1 monupü 1 i o du t-ante di ez af--;os. Josl- f u e  cündecctrado con 

l a  "medalla a l  mét - i tú "  tjrrrartte l a  v i s i t a  de l a  emperat.r iz 

Car l o ta  a Yucatán. Para 186@ e1 gobierno del estado d e c i d i d  

dar f inalmente el premio de 2000 pesos a l a  m&qrJina de1 se!ñor 

Salís ya que su func iona l idad  f u e  recurmcida ampliamente. 

y l a -  ' adaptaciI5t-t- de 

."& 

% 

Pero en 1871 e1 se-ñot- Villamot- dernatsdb a Solis Por usurpacibt-1 

de patente  y e x i g i 3  10pOOO pesctc, pot- da%s y perjuicios. E l  

juzgado que atendit, e1 casu f a v o r e c i b  a So l i s ,  pero Villamor- 

ape115 ante  el j u e z  y f ina lmente  se le ordena a S ü l í s  que pa- 

ga ra  4,1300 pesos por da-ñas. A l  t ene r  no t i c i a  del f a l l o  los 
comerciantes de M&-ida inmediatamente reunieron dicha suma y 

l a  pagaron a su rscmbre. 

I nd i s cu t i b l em~n t e ,  l a  rnáquitsa de S u l i s  f u e  para f i n a l e s  de la 
d4cada de los cincuenta l a  de rnaysr uso, le s igu ie ron  l a s  mi--- 

quirsas de Vi l lamor  Y & Millet. La pr im i t i va  rueda S o l i s  

prüceclaba alredsdüt- de 262 mana jocl pur hora. 



perca conservándose los pt-incipios de la p r i m i t i v a  "Rueda So- 

lís". Ra fae l  P o r t a s  l e  introduce unas. cuEas de su  i t ivet ic i tnz 

Lewmldo  Ferdcwies y Manuel Case1 l a s  Rivas i ntroduceti apara tos  

que s i r v i e r a n  para e v i t a r  que lcts t rabajadores  fueran muti l a -  

da5 a l  mometito de irttruducir las hojas a l a  rneiquina para ser 

desf ibradas. Todavía para 1852 conkiitC$ar-t put11 icaridose batidos 

en 105 que se atiuncian inventadas útras rnáqcr inas  t-aspadoras 

corno es el  caso  de Eugenio Beovide e Isicit-ct Villarnor. 

En 1873 comienza a d i fund i rse  ampliarnet-1t.s e l  t.ic,~ii de l a  .siiga- 

dora de Cyruc, McCclrrnick,  para ese tiempo 1135 yc;catecos ya ha- 

- 
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t . ivada% et-1 I n g l a t e r r a  y I3ales. Estados tlniijoc, et? 1 9 0 1  i-lahia 
alcanza& a expürt.Gtt- 8 ,  713CI mi 1 3c1tses de 1 itrras de t r  i qa  .- ,ac~a 

luc, paises europeos. 'I (120) 

Argumenta Alejaridra Quititati i ' l la qiue l a  importat-¡cia de la 

I Rueda Solís radica en que f u e  el instrumento cun el cual se 
reorgat i i zb  l a  hacienda Y surgilj l a  agr i cu l tura  henequenera 

i t i hns i v a .  Para la  decada de los ücherita sur- toda cma 

t e g n o l o g í a  henequeinera en  túrno a l  pr-*>ceso de desf ibraci3t-i Y 

empacado de l a  f i h r a .  

A f i n e s  de l a  dacada de los sete-nta ec, cuando 513 observa un 

aumento vet-daderamenttz tmta&l& en 1& superficie cu l t i v ada  de 
hetsequ&n así como el n6ml-ro de matas que se sewbrahati et7  u t i  

mecate. Desgraciadamente e s t a  nos hace pensar que .-,e i n i c i a  

en este período e1  aumento en e1 nBrnet-l=i de cornunidades i nd í -  

genas que pierden sus tiet-r-as de lac, cua les  se apropiaba e 1  

hacendado así como l a s  empresas ferroviar ias .  Tambi&ri las d&- 



el t-ii-2rnet-o de rnakas l l t 3 ~ ~ ~  a variar- en1i.t-$2 los 126 a 144. ( I Z A )  

A l e n  jandra Quinkatii l l a  calcula q i - ;~  %..cldrivía para 1-1 aXt> de 

1876 1 as dos t e r c e r a s  partes  del herequ&t-t sernbt-adct er=,t:.abdt-t 2t-, 

l a  e tapa de c u l t i v a  l a  qt~e sigríifira que kudavia t-io p u ~ d i ; ~ : ,  

e f e c t u a r s e l e s  l a s  tres cortes anuales que cada mata perrnite, 

aproximadamente son 30 ho j a s  er~  cada corte. 

En 1876 había: 

Mecates en cultivo.....550,000 

Mecates er~  explotacibn..  , . .21c;0, 000 
T n t a l  de mecates sembrados. ".. .8U0, O00 

Fuet-ite: A l e  jandra Gat-cia Quintani 1 la"Pr~z~duccikr de t-m-~e-.qt.~é:i, 

pt-oducci3t-i de hombres (Yucatát-i, 1850-1915) ' I ,  p. 122 

Esto sisnificb que l a s  das  tercet-as parte-, de l a  produccihn 

se encontraban estancados en l a  etapa úe praducciijn s i r s  ~ Z I -  

derlo lanzar al mercado. Estas  matas s i r v i e r o n  para tr ip l i tzat-  

l a  prducc i t rn  en 1883. Para los j o r n a l e r o s  s i g n i f i c i j  l a  124- 

cada de 10s ochenta el aumento en la iritet-isídad de t r a b a j a .  

121 1bíd.p. 1 2 2  .. 



~ F ‘ ; I Z I ~ .  .... Met:at.i.,l:s. t i .  sembrado. 
“,I 1561.. .... 75,OlS.  ..... r: . . . . . . . . . . . . .  “4,993.152 

1876.. .. .80Ct7 OLIO. .... .‘3sG. ........... .7F,,900. 000 
1883. .. i , i 3 0 2 . ’ 3 C i 5 .  .... icti:!, ........... ?5i0,.2i30. 900 

psr ta  t- el het.iequ&n. 

NCmero de haciendas con det iauv i l l& <lS91-1905) 

ARo Haciendas To ta l  Krn. 

1891... ...... Sí . . . . . . .223r000 
le9C ......... 71. .... ..31~,~01 
1597. ....... 135.. .... ,801,948 

1902.....sin datss...l,999.970 
1903. .... sin datos.. . 1 . 539.1559 

1905 . .  ...... 304 ..... .i,74C.15ú 

Fuente: Ale jandra Quit-itani 1 la .  pdg. 132. 



algi.rn aditamento * x~ e  evikat-a e1 riesgo de 'ser mut.i lacio a l  

o p e r a r i o  de l a  t-umia de raspar. ''LOS prciPizt .arios de f i n c a z  

r tkt i c a s  en t 1 es.t.adc~ que se ocupen de f a isxp 1 stac i 6 e - I  de 1 !-le-. 

r-1riquBt-r pz r  rnediü de trmer=, de maquinaria, t i en en  precisa 

ch1 iqacidtí  de acorncldar a cada rueda ras,padura algrwie de :CIS 

aparatos en uso, o q ~ ~ e  se inventen mejor&ndc~llz1, y que evit;en 

to& pe l i g r i3  de rnrrtilaci4t-i para e1 trabajadw-. (122) A5.i - 
mismo, se sanciimaba a l  t-iacer-rdaúo que se re t rasara  en cr i rnpl  i r  

dicho iject-&o a s í  como l a s  mu1 t a s  correspondientes para qr~ i .4 -  

ties no l a  acataran. Et-a ob1 isacitir-r del hacendado indemnizar 

a l  t raba jador  que r e s u l t e  accident.ado o a l a  viuda er-i caso de 
f a 1  lec imiento .  

E l  2 de odubrii! de 1884 los hacendados lanzan l a  convocator ia  

de inventar- urra rn&quiria Zin l a  * = I L J ~  i ns i s t en  "sea autom&ticat8 ,  

ev i t e  el pel igrca a los trabajadúres,  aumente l a  produccidn y 

disminuya e l  desperd ic io .  E l  premio consistid en v e i n t e  m i  1 

pesos. 'I En e5ta competencia sa l i d  triunfante Prieto cor1 La 

Vet-tcedora" que r e s u l t 6  la mejor y l a  p r e f e r i d a  de l a s  ha- 

cendados, por IUS condiciones de s o l i d e z  y capacidad, pues 

podia raspar t-1ast.a vilinte m i  i pencas por t-mra. (. . . ) fuiá gene- 

t-almente adaptada por las m á s  grandes haciendas, y en l a s  qu2 

el t r a b a j o  e r a  menor se ernplearon otras tuet-las, raspador-as: l a  

122 Ibid.  p.136 

_l_ll_ 
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reduce a tieichat- l a s  hojas a l  Izctt-idi-Jcto. 

3. 2 E l  Puerto  de Frogt-enct y el fer-t-txart-i 1: s í m h o l c l s  del  pt-ils- 

g r e s3  en YctsiatAt-I. 

E l  f e r r o c a r r i l  en ei sig lo  XIS s i g n i f i c a  el símbolo tie pro- 

greso y p a r t e  irnportainte et? e l  d e s a r r o l l o  d e l  c ap i t a l i smo  a 

n i v e l  rnuf-idial. Jahn H, Coatswot-th d i c e  que es, notah16 cbmo en 

Mixico en un lapso de t r e i n t a  años, de 1 9 8 C t  a 131C1, se cons- 
t ruyeron más de 2 0 0  mil kiltirnetros de v í a s  f4rreas .  

Los ferrccarr i les sigtsi Picaron l a  itír1ovacitit-t t ~ c n o l b s i c a ,  

producto de l a  rsvo1uciCti i ndus t r i a l  del sialü XIX. Casi to- 
dos l a s  produckos d e  l a  industr ia ,  la ag r i cu l tu ra  y l a  mine- 

r í a  ' s e  transportaban en los f e r r o c a r r i l e s  y con ellos se 

redu jo  a i  costo d e l  t ransporte ,  lo  cual,  se h i z o  sentir a l o  
l a r g o  y a l o  ancho de ecünornías enteras. 

E l  f e r r o c a r r i l  en M&xicci s i r v i &  para unit- los cetitt-üs de pro- 

duccicln a w i c c i l a  y minera con los p r i n c i p a l e s  puertos del 

123 C h a r  a Zava 1 a, Ganza 1 o. "Ri2sesF;a de 1 a i ndust t- i a t-leneque- 

-. 
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p a i s  a s í  carno I- Cb-iicíos en e l  caso 

cfe 1, : :~  estados del no r t e  d e l  país. 21; 1973 hasta 1910, L'0at.s- 

worth ind i ca  que 125 no tab l e  el crecimiet-,tci del s istema ferro-  

v i a r i a  en el país e l  ccral afit-ma que l a  &poca de  F ú r f i r i a  

Diaz se tia cúnvi2rt:Idct w-i sii-:tk-Iirn~~ de la &poca aiel fet-rocat-ri 1 

et1 l a  h i s t o r i a  me:~:imw~a. 

Perf i r  i o  Diaz det.et-rnina ijcI5 eztt-at.el.3ias para pt-clrntxmt- l a  

construcc i6n de ferrocat-t- í 3 ~ s  a fines de 1876: 

i .  E l  :3<=<bip_rno irivi;-t.ih txlir-elifarfi.ii.;ts para Iri ccistr-ucci An tie 

r-m f mr r-lscar-t-i 1 entre Tlsht;acCiri y !-a Espet-atiza, e l  cua 1 es%.ar i a 

cerca d e l  Fer rocarr i  1 Ilexicat-lo. 

T. S e  otor:~arcrn conces iones  fert-aviar i a s  a los .xbierticris esta-  

t.ales. "EtStre 1e76 y 1:3$1:1 vei;-it.ci d~ los : ~ ~ i e t - n l : l s  est.atale.3 

r-ecibier-on un tot .a l  de 28 cuncesiones para fer-rocat-r i les. 
Genet-almente los gcitset-tiaijtz~t-es sol i c i taban  l a s  cüncesioneg 

cama im pr inter paso para i r:%.e resap- a 105 capi ta  1 i c%ws 1 oca 1 es 
en tales proyectos. Tan prütit.ct ~zorno se :xmpromet.ía el capita2 

suf iciertte, SE! for-rnaba urja cmnpeiii;ía l o c a l  que ernpt-ericiiera la 

cúnstruccidn y luego se t.r-at-sfer í a  l a  concetc,i15ri respec- 

t i v a .  'I (124) En el ca51-1 del f e r r c ca r t - i l  de  M&-ida a Frogreso, 

p = i  r e j ernp 1 o, se es%ati 1 QC i et- on 1 o%. et- í as f et- t- ov i a r i as ve:? - 
dietido b i l l e t e s  de l o t e r í a  baratcis y detit.iriadocs a l a  costrut=- 
c i&n  "el exl=rident.e de los ingt-sisus sobre el monto de los pre- 

mios pagados. "Los -iobiet-noc, estatales también otsrgabari con- 

cesio.net, para 1 írseas rnetiores, i r ic lu idos  los sistemas de t ran-  

v í a s  urbanos, 1 íneas co r t a s  de t ranspor t e  de ciudades a a1- 

deas o a pueblos cercams, y l í n e a s  cústruidac, por emprc?=.ac, 

p r i vadas  y pot- t e r ra t en i en t es .  La exterisi4P1 de tales 1 íríeas 

fue de 7850.6 km. Y en su r n a y ~ t - í a ~  para 1950, t odav ía  se mo- 
v ían  con animales Y pocos et-an los que utilizaban máquinas de 

vapor.Eti Yucatár-r se l o ca l i z aban  casi un t e r c i a  de estas v í a s  

"L 

3 

L , . >  .. 

l o c a l e s .  Coatswot-tti ind ica  que estas 1 irteas menores t en í an  

una capacidad Lastan%e 1 imitada para t r ampor ta r  carga y 

pasajeros y que incltrsts permanecían ociosas ia mayor par-tS' 

124 Coatswortti X, , John. Ei--jrpa&q xqndpicg -fEgcarri!- err el porfiriato, 

Et-a. MBxiccr.p. 35 
.) 
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de1 año.Sin ern& r i e l e s  Decauv i l l&  

para transportar  al. he-neqi.&ti r im f u e  d e l  todo ocioso ya que 

asto a g i  1 izaba l a  t ranspor tac ibn  de l a s  hoja5 de fttenequrl.n a 

l a  casa de máquinas, fuera  de las haciendas generalmsnte se 

t.rahajaba todo el  &in. 

La pol í t i c a  de csrrcl-sióti i-ie 1 íneas ferr-uviar-ias adspt.ada pur 

el jabier-no me>:icawo dcrrat-&.e el  decen io  de íe80, hizo p o s i b l e  

que e l  t-Bgimet-t pcirf i r i s t a  pr-estara at.rinciári a los irsterwzes 
de 1 cis . hacendadoc, de 1 I:G rn i ner-tzs y ida 1 t x z  c u í n e r c  i antes más 

prom i tir,rtt,es qui &-ne5 hac í a t. i ernpü 55- 1 arnent.aSaui de 1 a f a  1 ta de 

."- 

+ 

rnedi os de transport.e adeci.iados. 

La f a c i l i d a d  cor1 l a  cual  se otorgahan concesiones era una PO- 

l í t i c a  se de fend ía  f&ci irnat3t.e izt'i sus t-e-sultadcic3, se cons- 

tt-uyeron mile5 de v í a s  en FCICI-~S aZuis. La pülit i lza:  según ase- 

guraban sus pt-opot-ient.e-s; of iciales,mani feistaba una conf iariza 

en las fuerzas  d e l  mer-cada y et-I las itistituciunes pr ivadaz? a 

menudo ex t ran je ras ,  para rfetet-rnitiat- 21 pat~t5t-1 de desarro1 I s  

del  tt-atispot-te et-1 Y b x i a 3 .  

En 1876 cuando sube a l  poder F o r f  i r i o  Díaz, MbxiclD cimtakta 

con a 1 rededor de 640 k i 1 hetros de v í a5 f &-reas de 1 as cua- 

ies 424 pertenecían +l Fe r r c ca r r i  l Mexicano y otxos 114 u t i - .  

l i z aban  mulas c o m a  f u e r z a  motriz en lugar de mrSquirsac, de ve- 

por. Durante los primeros tres  aFios de su gobierno, Diaz t w  

tuvo  mucho & x i t o  Est? la empresa de ccmcec,ior-tes Para extet ider 

lac, líties f e r r e a s  ya que sir1 e1 c a p i t a l  e x t ran j e ro  e l  pro- 

greso de I u s  ferrocarr-i lec=, isessuía lst-itn. E l  autor ind ica  q u e  

e t3  el ago de 1882 11s~p11 l a  costrucc idn de f e r r o c a r r i l e s  a su 

máximo nivel.Entt-e 1881 y 1884, la l ong i tud del sistema fe- 

r r o v i a r i o  aumenth de puco más de 1000 a cerca  1% 6000 killlime- 

tros. Entre 1587 y 1890 se observan los más a l t o s  niveles de 
a c t i v i d a d  y una vex más en los cuatro  año5 s i gu i en t e s  a 1900. 

En el per íodo de 1904 a 1910 l a  cünstruccidn de f e r r - oca r r i l e s  

dismirluytr considerablemente. El auge f e r r o v i a r i o  en Mexico 
dut-6 muy poco tiempo, termin6 cas i  una década antes de  l a  

ca ída  d e l  régimen porf i r i s t a  e n  191 1. 





ct-re qui& cons igu i& el permiso para terder l a  prirneira r ed  fe- 

r r o v i a r i a  en el estado el cual fLie decretada al 22 de abr-i'r- 

de 1574. La concepsibn f u e  decretada e l  22 de a b r i l  d e  1874 y 

127 Záyas Erir íquez, Ra fae l ,  Up. Cit.2.352 .. 
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51- firma al aflo rsonal idades corno 

'el gobernador del Estado Lic. D. Elisio fitmna, D. Benito,Az- 
nar Pdrez presidente de la Diputacih de Comercio, D. MantJei 
Dondto Cámara en reprtzsetitacidn de los comerciantes y D. Juan 

MiguEl Castro rept%sentando a 16s tíacctndatjw. "La cotIstruCcidtí 
de la via se llevd a cabo, bajo la dit-eccidn de los insenie- 
ros D. Vicente M&ídez y D. Olegario Müliiía, siendo gobernador 
del Estado D. Eligio Atícsna y Presiden%e de la RepQblica don 

Sebastidti Lerdo úe Tejada . (. . . I  La inau~uraci6n fue hecha el 
15 de septiembre de 1881, con esto "el ideal de progreso del 
Sr. Rend& Peniche convirti6se felizmente en re- 
alidad..."<láS) 
En 1883, el Sr. Rendhn Penictíe gestiona ante el Gobierno del 
Estada la congesidn de otro contrato, esta vez para la cons- 

truccicjn de un ferrocarril de MQrida a Izamal. Pero el 
Gral. Carlos Pacheco, Ministro de Fomento y Colonizacihn, en 
representacih del Gobierno Nacional, ya habáa concedido la 
construccibn del ferrocarril a 105 segores Braulio A. MIndez 

9 

y Francisco P. Rosado. El 15 de mayo de lW4 se traspasa el 
contrato al Sr. Pertiche ya que los seiñores Méndez y Rosado no 
pudieron con los ja5tos de la cünstwuccibn. Fue hasta 1887 
cuando apenas se iniciaron los trabajos,también tuvo que 
traspasarlo ya que no pudo con los gastos '...vendió la nego- 
ciacidn denominada "Ferrocarril RendCln Pmiche y Ferrocarri- 
les de Mrida a Sotuta a una sociedad anónima organizada por 
los Sres. don Alonso de Regil y Pebn, don Joaquin fincona, don 

Pablo Qonzbliraz, don Nicanor Ancona, Olcsprio Molina Y Cía., 
Millet , tfúbbe y compañía,D. Demetrio Molim y Regil y Vales, 
el 12 de mayo de 1887, por l a  cantidad de %525,000.00."(129) 

En 1890 el contrato de concesión del ferrocarril de MBrida 
a Sotuta se modifica, llegando e1 ferrocarril hasta Izamal, 
pasando por Tekmtites. La vía se inaugura el 28 de septiembre 

128 Vida1 Rivero,Miguel. Los ferrocarriles da - Mdriúa, Yuca- 
tAn.1975. P. 11 
129 Ibid-17 

* 
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coticesibn pat-a construir Y ex r LWI ferrocarril entre M4- 

'rids y Valladolid ".. .pens& en la tünvaniencia de extender- 

las(sra refiere a las vías) por la zona oriental del Estado, 
muy importante por su prüducciljtl maderet-a, de ganado Y m a í z ,  

razdn por la que'áesplegando '31.4 mejor voluntad y tocando su5 
valg-osas influencias, t0mb la resolucitn de llevar a efecto I 

i 

I 

aquel magno proyecto."(í3#) 
El 4 de junio de 1581 übtuvo l a  autoriraci4n para ia ramal 
Conkal-Chicxulub (pueblo) -Progreso, corneriz6 a dar servicio el 
4 de julio de 1t38f5mSiete años más tat-de obtuvo e1 contrato  

para construir la ramal Dzitas-Espita-Calotmul-Tiz imín.  Esta 

> 

ramal fue inaugurada por Ferrocarriles Unidos y Sste compra 
la ramal en 1913. En í906,Ferrocarriles Unidos ya había ad- 
qLJirido la vía principal Mbrida-Valladolid. 
El Gral. Francisco Cant&, despu&s de veintidos a8os de lucha 
en esta empresa, ya había costruido 145ikm. de MQrida hasta 

Dzitás y 31 km. de Csnkal a Progreso. Estas vias las vende el 
10 de septiembre de 1902 a lüs-señores E. Escalante e h i j o ,  

Carlos P d n ,  Josd Palomeqcra y Pedro P e b  Contueras en cinco 
mi 1 lanes de pesos. Cuando 5e incorporaron a Ferrocat-ri les 
Unidos, la línea de M4rida a Valladolid le faltaban 39 Krn. 

para que llegara a Valladolid y la empresa de inmediato SI 

dio a la tarea de completar la linea. 
"Para e1 3 de noviembre de 1907, la Sociedad "Pr09re~o Y Re- 

creo" prepard 1Qcidas fiestas con el objeto de exaltar la 
llegada del ferrocarril a la villa de Espita y el estreno del 
teatro de esta benem6rita agrupacibn ccJltura1; fueron apadri- 
nados por el Secretario General de Gobierno Lic. Manuel Irri- 
goyen Lara, en representacih del Gobernador D. Enrique Muñoz 
Arístegui," (131) 

El 30 de noviembre de 1913 los trenes llegaban a Tizimín y 
con esta vía se cierra l a  etapa de construccidn de vias  f&- 
rreas la' cual tuvo una duracibn de 38 apíw. Desde entonces, 
no se han construido otras vias. Este hecho se conmemor4 con 

130 Ibid, p.46 

131 Ibid- p.S3 .. 
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la colocación d el resentante del Go- 

bernador del Estado y este acto simbolizd l a  uni6n de fizimin 
con el resto de YucatBn. 
Todas las línes conformaron la empresa "Ferrocarriles Unidos 
de Yucatán" y es c6mo de? esta manera quedaran comunicadas las 
poblaciones más importantes .,.A de los cuatro puntos cardinales 
del estado. Significti que los ferrocarriles abarcaron casi 

toda el área productiva del estado a excepcián del &rea ocu- 
pada por losmayas rebeldes. 
Las línes se extendieron a Campectíe cm 5us ramales en Hu- 

nucmá y Ticu1.Los serCores9 Miguel Pebn, Sixto Garcia, Alfredo 
Y Josd Dornínguez Pedn obtuvieron la concesión de dicho fe- 
rrocarril en 1882. "La aparatosa inauguracidn de la línea 
efectudse el 25 de julio de 1898. De la capital de Yucatáti 

v 

salid un tren con la locomotora "Mérida" y de la capital de1 
vecino estado, otro con la locomotora ''Caarpeche", a las seis 
dé la mañana, detenicndose en el kil6metro 82, en donde se 
reunieron las comitivas de las doc. entidadeszl encabezadas por 

sus gobernadores Gral. Francisco Cant& y D. Juan Mon- 

talvo."(132) En representacibn del presidenta Gral. Porfirio 
Díaz, asisti6 a l a  inauguracihn el Ministro de Justicia e 
Instruccibn PSblica Lic.  Joaquín Baranda. El presidente de la 
nueva compaff í a, denominada "CompaXía Peninsular de 

Ferrocarriles" era el señor don Augusto L. Pe6n. La empresa 
tambih pas6 a formar parte de."FerrocarriIes Unidos de Yuca- 
tbtí "en noviembre de í902, con dicha emwesa se termina de 
construir la extensión de la vía principal hasta Ticul y pa- 
saba por el municipio de Muna, entrando en servicio el 15 de 
septiembre de 1904. 
En marzo de 1897, el Gobierno Federal otorgb una consecián 
con el fin de construir las ferrocarriles Bud-Orientales a 

petici6n de los senores Lics. D. Joaquín D. CasasQs y D. Ro- 

sendo Pineda. El proyecto fue que el ferrocarril partiera de 
la villa de Peto con direccidn a la Bahía de Espíritu Santo,- 
teniendo un Punto de contacto con Valladolid y de ahí e x t e n -  

132 Ibid. p.63 .. 
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derlo hasta,el Ría Hondo. 3 t=asaWs y Pineda tenían 

ia iritencibn de beneficiar a los pobladas &I sur de Yucatdts 
y lo que m&s tarde.sería Quintana Roo. Sin embargo veamos que 
las intenciones de los solicitantes era exterminar la zona dé 

los mayas rebelde; a traviss da deslindar las tierras cuando 
entrara el ferrocarril, fomerttar con allo .+ la agricultura Y 
colonizar los terrenos "baldíos" de? Yucatbi y establecer nue- 
vos e importantes puertos en la costa orpental y la frontera 
de Belice. Ademéts de que los mayas que estuvieran en ec3tos 
territorios serían "un buen contingente de brazos para l a  

agricultura, como resultado de la pacific#ibn."(l33) Tambi&ti 
se pensaba en exp1otar"zus elementos de riqueza", o seaf ex- 

plotar la riqueza maderera de la regibrs, 
Toda esta interesante informacihn SE- les rnandC, a los ha- 

cendados para que compraran acciones de participacidn al pro- 
yecto lo cual manejaban como un acto qtm beneficiaría a la 
Repdb1ica.y para la Península, al cual firmaron como so- 
cio5:Olegaria Molina, Pedro M.fe4frn de Regil, Joaquín D. Casa- 

SIAS, Rodulfo 13. Ciantbn, Rosendo Pineda, Eloy Haro, Justo Sie- 
rra, Refael Pedn, Avelino Montes y JosQ Castellot. Ignoro el 
porqué yio se llevd a cabo tan interesante proyecto. . 
La compMia ferrocarrilera denominada nlFerrocarrilek Unidos 
de Yucatán" se constituyb en Mérida el lo. de noviembre de 
1902 y en ella se fusionan todas las líneas del estado "dando 
mayor' movimiento a las regiones agrícolas cuyo- volumen de 
produccih marcaba d ia  a día aumento, espacialmente en lo que 
58 refiere al henequ&n..*.y al maíz...; todas las l íneas fb- 

rreas que se prolongaban hasta el Estado hermano de Campeche, 
llevando su progreso y ofreciendo facilidades para un itster- 
cambio y una vida mejores. . . ". (134) 

Este no fue la primera compañia que swgib con el fin de 
aglutinar todas las líneas, los propietarios de las líneas 

133 Compañia de los ferrocarriles Sud-Orientales de Yucatan.. 

Programas y Estatutos, M&xico. Talleres de Tipografia Clrtis- 
tica ,1898. p,4 

134 Vidal Rivero, Miguel.OP. Cit. p.'70 
t 
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entonces en operaciiJt-1 formaron la "CompaCriía Cansol idada de 
a los Ferrocarriles, M~~elles y Almacenes de Yucatán". S e s h  la 
noticia que public6 La Revista de M4rida el 6 de septiembre 
de 1902 "adqurid en la suma de 5 millones de pesos el Ferro- 
carril de via ancha MSrida a Progresa E? Izamal; en 6 millones 
50 m i l  el "Peninsular-", de Meirida a Campeche; en 6 millones, 
el de Mrida a Valladolid con ramal a Progreso; en 2 millones 
640 mil, e1 "Ferrocarril, Muelles y Almacenes de1 Comer- 
cio"(l.fna empresa joven que cor-1struia la tercera vía a Pro- 

-areso y cuyos trabajos fueron suspendibos)y en 850 mil pesos 
e1 Muelle Fiscal de Progreso. La nueva compañía estaba en 

t.ratos Para adquirir tarnbiit-ti e1 altima ferrocarril que que- 
daba fuera de BU control, el de M&rida a Peto con ramal a So- 
tuta y con este, aumentaría BU capital social a 30 millot?es 
de pesos. Esta tvansaccibn signific6 el negocio más grande Y 

trascendental realizado en la Península-El nombre de la com- 
pañía fue cambiado por acuerdo de los accionistas ante el No- 

tario P&iicCz y se src-;cribid la escritufia que autorizaba la 
coristituci6ti de "Ferrocarriles Unidos de Yucat&n" el lo. de 
noviembre de 1902. En el documento vemos las compañías qLJe 

.i 

* 

. integraron tal empresa y que dice lo siguiente: 
". . . los comparecientes Sres. Lic. D. Carlos Pebn, D. Pedro 
PecSn Cmtreras y D. Nicolás Escalante P&, miembros del Con- 
rejo de Administraci6n de l a  "Compa#ía da Ferrocarriles de 
M4rida a Progreso e Izamai, S.A.: D. A w t o  t. Peón, Dr. D. 
Josb Palomeque, D. JosQ Domítiguez Pedn, b. Eusebio Escalante 
Y D. Sixto Garcia, de1 Consejo de Administracidn de la "Cia. 
Peninsular de Ferrocarriles, S. A. 'I; D, Nicolás Escalante 
Pebn, D. Eusebio Escalatite Bates, Dr. D, Josh Palomaque Y D. 
Pedro P&n Contreras, del Consejo de ktrainistracidn de la 
"Cia. del Ferrocarril de M&-ida-Valladofid con ramal a Pro- 
9re50, S.A. ": D. Asustin Vales Castillo,% Ávelino Montes, D. 
Armando e. Cantón,D. Rogelio Suárez Y D, JosQ Gabriel Esca- 

lante, del Consejo de Administracidn de l a  "Cia. del Ferroca- 
rril, Muelles Y Almacenes del Comerciol S.A." y D. Eusebio 
Escalante Bates, D. Augusto Luis PelcJn, b. Pedro P d n  Contre- 

*. 

* 
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ras, D. Alfred0 Dtilmitiguez Bettts y D, Nicolás Escalante que 
conforman a l  Consejo de Administracidn de la "Cía. Cotsstruc- 
tora del Muelle Fiscal de Progreso,S. A. If i . . . dichos slefiores 

dijeron: que las Sociedades que respectivamente representan, 
et? asambleas generales celebradas pot- cada utsa de ellas, han 
tomada e1 acuerdo que cor15tan en las copias certificadas que 
exh i bets. . . Que en c u m p  1 i m i enko de dichos acuerdos deic 1 aran: que 

llevan a put-ti y debido efecto la fusi6n de dichas Sociedades, 
las cuales pot- la presente quedan, extinguidas dic,ueltas Y 

canceladas; que constituyen una nueva Sociedad bajo las si- 
guietste,s clausulas: PRIMERA. -Se ccwrs!sti tuye una nueva Socie- 
dad Arrt in ima cuyo objeto set-& el dominio y la explotacidn de 
los Fet-rocarr i les, Muel lesi, Almacenes, derechas, concesiones, 
privilegios, beneficios, bienes muebles e inmuebles, y demás 

,* 

que pertenezcan pur cualquier titulo a las sociedades fusio- 
nistas. 
Caba agregar que la Sociedad también acordó an los estatutos 
de la misrna sociedad, reformada-el 30 de diciembre de 1907, 
que la Sociedad tarnbib sé! encargaría de la "construcci6n Y 

explotacibn de nuevas líneas y ramales de ferrocarril y mue- 

líes, en virtud de las  concesiones obtatiidas en ade- 
lante,.,;la explotacidn de1 negocio da almacenaje y análú043s 

relacionados con ferrocarriles y muelles, segCm lo acuerde la 
Asamblea General y cualquier otra class de operaciones o ne- 
gocios que acordare la Asamblea üeneral,." 
"SEGUNDA.La denominacidn de la Sociedad será "ferrocarriles 
Unidos de Yucatán, S . A .  Ir.. .QUINT&-El capital social sdjrrij de 
veintitr&s millones de pesos todo suscrito...en aportaciones 
de bienes muebles e inmuebles,Í200,36Z1 113.70; en dinwo 
efectivo $2,637,886.30 pesos. " (135)  

El capital de l a  nueva Sociedad wed4 representado por 12,479 
acciones:6,725 nominativas y 5,750 al portador y el valor de 
las acciones es la siguiente: 
725 Tit. Serie A de a 10  Ac.  de a S t , 0 0 0 . 0 0  S 7.250,OOO.OO 

135 Ferrocarriles Unidos de Yucatán S . A . m W r  de CWK ti- So- 

c&M&rida, Yucatán. Cia. Editora Yucateca S.A. 1908 p.2 
* 



kerddb:tá Wequmeros w el siglo XIX - 116 

1000 Tit. Serie €3 de a 5 Ac. de a 91,000.1:10 9 S,OOO,OO0.00 
3bOO Tit. Serie C da a 1 Ac. de a $1,000.00 8 5.000,OOO.OO 
5750 Tit. Serie D de a 1 Qc. de a B1,OOO.OÚ 9 5.750,00#m 
Las ex-companias que integraban la nueva sociedad aportaron a 
la misma las sisuiet'ites cantidades: 
" F . C .  de Mdrida a Frúgr-tiso e Izamal". ... . . . .$ 5.311,77&.30 
"F.C. de Mérida a Valladolid y Espita". . . . . .$ 7.436,459.60 

"F.C. de MI-rida a Campeche y Muna"...,......$ 6.427,251.73 
"Muel les y Almacenes de Progresor S.A. ". . . . . , 9 2.941,478.06 

L x a .  Constructora del Muelle Fiscal". .. . . . . . .$ 903,002.31 
. 

I t  - * 
TOTAL.............................==.==*=,=.$ 2 3 = Q 0 0 , 0 0 0 . 0 0  

Fuente: Vida1 Rivero, Misuel. L.os f w m r  iles de w p á g  i tia 7 1 
El primer Cúrísejo Administrativo de: l a  nueva empresa sued6 

constituido por las siguientes personas, qui&ries ocuparan SUS 

respectivos cargos el 31 de diciembre de 1906: 
Director General: D. Nicctlis Escalante P&n, Presidente: D. 
Carlos P&n y Vice presidente: D. Eusebiú Escalante Bates. 
Los Voca1es:Dr. D. Jos& Palomeque, D. Aveliino Mútltesr D. 
Agcrstirí Vales Castillo, D. Pedro P&n Contreras y D. Ernesto 
de Regi 1 . Secretario: D. NicolAs Escalarite Pedn y Pt-o-Secreta- 
vio: 0. Joaquiri Pec5n.Vocales Suplantes: D. Roii~lio Suárez, D. 
Domingo Evia,D. Roberto Casellas Rivas, D. Alberto Garcia Fa- 
jardo y D. Josll Juaties Gonz&lez. Comisarios Propietarios:D. 
Augusto L. Pebn,D. Jasd Vales Castillo y Suplentes: D. JosQ 
Dominguez Pebn y el Lic. D. Perfecto Bolio y Bolio. 
El 5 de octubre de 1908, en Asamblea General de Accionistas, 
se someti6 a consideraci6n de l a  misma? l a  adquisicidn del 
"Ferrocarril de M&t-ida a Peto con ramal a Sotuta,S.A." la 
cual, fue comprada al Lic. D. Rodulfo G. Catít6n por dos mi- 
llones cien mil pesos en enero de 1909.Para este año habia un 
total de 103 Km. de v i a  ancha y 815 Km. de v í a  angosta, es 

decir, con escatilia y sscatillónes de 1,435 y 0,914 milime- 
tras respectivamente, con sus tramos auxiliares co- 
rrespondientes. 
En un principio la empresa "Ferrocarrile~ Unidos de YucatBn" 
proponia brindar un servicio pQblico que abarcara a toda la 

. 

1 

I 
I .  



península. No obstante, lcts pi-úpiet.a os de l a  empresa 

&cultaron el  verdadero sentido da la misma: se rv i r  como 

instrumento de dominio y de riqueza, "por cuantos siendo 

quidnes en forma pt-eponúerante manejaban l a  industria hene- 

suenera, considerat'6n que el medio más adecuado para lograr 

e1 control-& absoluto 15s las finanzas yucatecas era a l  hacerse 

dueños de los  ferrocarr i  lec,. I' (134) Es durante e l  r&.girnen de 

Olegario Mol inaz que l a  compaKía trabajaba como uti negocio 

pat-ticular, con f itíes de lucro y protegiendo los inter-ases de 

sus socios. 

"En 1910 los  f e r roca r r i l e s  de vapor unen a M&t-ida con l a s  si-  

guientes cabeceras de Partido: Valladolid, Ternax, Motul, Tix- 

cocobp Izamal, Progreso, HuriucrnA, Maxcarh, kanceh ,  Tekax, Es -  

p i t a  Y Peto: faltarido por comunicar Tizimín Y Sotuta."(137) 

E l  Estado tambidn twvo e l  proyecto de unir l a s  poblaciones de 

Valladolid,  Tizimíti, Tekax y Ticul y csntirtimr con las r e j i o -  

nes vecinas a Campeche y Tabascs hasta l legar  a l  Pet& de 

Guatemala. 

Los tratwias de Mbrida estaban concentrados en una compa- 

ñia, l a  cual tuvo como directores a D. Nicolás Escalante P&ri 

y Enrique Escalante Galera, quidnes trataron de impulsar a l a  

empresa, s i n  embargo los tranvías de l a  ciudad permanecieron 

estacionarios y s i n  progreso alguno. Además la  empresa tenía  

una fuerte deuda y esto se reflejo en e1 serv ic io  que era de- 

ficiente as í  corno e1 material con que se daba mantenimiento a 

l a s  vías. 

En los  partidos de HunuCmá y Motul los tranvías estaban en 

buen estado.Lo5 lugares que contaban con un p&simo serv ic io  

de tranvías fue de Conkal a Baca, l a  de Cacalch&n a Hoctdn, 

etc. 
Entre f incas Y poblaciones cercanas había tranvias de pa- 

sajeros y de carga en gran namero, además de los  por tá t i l es  y 

fijo5 que unían l o s  planteles  de hencequ4.n con l a s  casas de 

136 Vida1 Rivero, Miguel. 0p.Cit. p.79 

137 Ib id .  p.79 
* 



maquirlaria y servíari para e1 acat-reo de las pencas t.3 hojas 
dkl agave. 
Los tranvías de la ciudad y puerto de.Progreso, a pesar de 
ser de reciet'ite creacidn, están bien arregladas. 
El Estado de Yucatgn está unida paw la red federal tele- 
gráfica por cable a Veracrdtz, agernás de estar unid# por alam- 
bre de tierra con Campeche y de ahí se conecta al resto de la 
Repdiblica. Esa misma red se extiende por todo e1 Estado 11e- 
jando hasta el territorio de Qcrit-ttrtn? ,Roo. 

Con excepcidn de Hunucmá y Temax, en e1 resto de lass cabe- 
ceras de partido había oficinas de tel&grafos y en los pobla- 
dos de hitas y Tcrnkic,. 

Las líneas telegráficas del Estado pasaron a formar part.= de 
la red Federal. El Sr. D. JesC~s Biez, antiguo telegrafista, I 

desernpeñ4 el cargo de Inspector Federal. 
Tarnbidn 104 fe,vrocart-iles tenían sus 1 itseas telegráficas ade- 
más del servicio telefbnico. 
En cuanto al servicio telefbnico,. existían das compañías en 
Mir-ida y la camunicacidn 1 ieigaba hasta Pro0res0, Motu1 , Umán, 

Acanceh, etc. La compañia mCrs fuerte era la Yucateca Y hubo 
otra compa?áía la cual ofrecib hasta principios de I909 in- 
mejorable servicio. Posteriormente será vencida por la cornpa- 

\ 

I 

I 

I 
ñía competidora y esto provoc6 que sus suscriptores deserta- I 
ran. 
En cada partido hay líneas telefdnicas-entre los Pueblos de 
su jurisdiccidn,menos en Progreso.En algunos lugares el ser- 
vicio es malo en Motul. izamal, Tixkokob, MaxcanQ y Hunucmá 
el servicio telef6nico era regular y muy bueno en Sotuta. 
Entre las fincas y haciendas henequeneras sino pisaban las 
líneas telafbnicas de alguna de las dos empresas. se tendían 
hilos talefdnicos particulares. 
Para concluir mencionaremos al activo de l a  empresa "Ferroca- 
rriles Unidos de Yucatán" que en total era da 930.234.989.11, 

los cuales se desglosaron en los siguientes partidass"Rie1es 
viejos,valor de los existentas:830,830. Durmientes, valor de 

I 
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33,763 existentes, $79,832.72. Banco Nacional de México: 

kaldo a su cargo en cuenta de cheques 8325,584.54. 

Gran Detpdsito: saldo a su cargo. 8271,349-74, rnás l a s  u t i l i -  

dades de1 año, 818,009.26. To%al : $2239,558.94. LeEa: valor de 979 

y rnedia tareas exi&etites, $2,203.87. Almacenes: exiskencia de 

materiales cotiforme a1 inventario:S 411,620.69. Adiciortes y 

obras rtuevas:valür de l o  gastado en bstas, durante e l  pasado 

ago: 

$143,&507.52. Tal leres  y Herrería: valor da l a s  herramientas y 

maquiriaria que existen en l as  Ec,taciür~es y Tal leres :  

8145,479.91. Muebles y eriseres: importe de l a s  existencias, 

77,807.46. Saneamiento de1 Inventario: saldo de esta cuenta, 

94.951,589.74. Vías por tá t i l es :  valor de estas seqh  invesnta- 

rio,B219,5#0. 0 0 .  Material rodante: su valor s egh  in- 

v~ntario,92.485,530.17. Edi f ic ios  y Terrrerios: valor de l a s  

propiedades rje l a  Ccmpañía seWn itiventaric&2.134,721.48. 
Muel les: valor de los  que tiena eri Frogrec,o, 

81.531 , 315.29. Mulada: 84.729.75. Líneas te lefbnicas Y te legrá-  

f icas, $44,932.61 . Tranvías: valor de los  que t iene l a  Compa- 

Ria sti Proyreso:862,483.00 Acciones de Bar1co:valar de las  253 

del Barco Peninsular Mexicano: 92.300. 00.  Acciones de ferroca- 

r r i l e s :  valor  de 9 0  que tiene la misma Csrnpañía:B36,000.OQ. 

Subvenciones:valor de l a s  que adeuda el Gobierno del Estado, 

segQn liquidaci6n, 8264,337.855."(138) 

c- 

* 

For l o  que respecta a l  puerto de Progreso y e1 trbifico ma- 

rítimo veremos que para 1910 se había desarrollado ya un gran 

comercio. E l  puerto de Progreso c;ignificá l a  puerta de en- 

treda? tanto a l  Estado como a la península. La importancia 

que tuvo Progreso para Yucatán fue considerable en el sigla 

XI% y 10 sigue siendo actualmente. 

Gracias a los esfuerzos da un hacendado, e1 Sr. D. Juan Mi- 
guel Castro? se hizo posible l a  erección del puerto as í  como 

l a  ciudad de Progreso.fidemás, e1 Sr. Castro fue uno de las 

promotores del l a  f i b r a  de henequén en los mercados interna- 

cionales. E l  part ic ipb  en exposicior~es permanente del l a  f i- 

138 Ibid. p.172 

-. 
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bra de herequdts Nueva Work, con 18 f inal idad de mos- 

'trar l a s  u t i l idad  de l a  misma a los fabricantes e industria- 

l e s  nortearner icatsos. Los mismos itsdustr i a l e s  y fabricantes, 

se interesaron por pedir una muestra de l a  f i b r a  para r e a l i -  

zar cot-t e l l o s  en&tyos y i o  cual Cjia cctrno resultado ei i s i icr  

para engavi 1 l a r  conocido en Estados Unidos corno "binder 

twitse". 

Recürdernus que en e l  capítulo I hablarnos acerca de que l a s  

costas de l a  petsínsula yucateca sun poco profundas y por eilo 
l os  barcos deben quedarse retirados de l a  costa. S i n  ernbargo, 

a pesar de l a s  desventajas naturales de las costa5, e1 puerto 

de Progreso cctbr& una gran importancia en e l  trtifico rnarí- 

tirns. 

Fat-a 1910 el puerto ya  tenía una Aduarsa Maritima, una Agencia 

de Hacienda y su Tesorería Municipal. "Hubo furor por l a  

construcci6n de mt.re11e5 y de todas l a s  concesiones y pro- 

yectos 5410 se han aprovechado tres con el Fiscal ,  estando a 

veces con mucha rnovimiertto e l  de Catstbn y otras, e l  Porfir-io 

Díaz Y todos e l l o s  hoy con poca agua, sits fondo su f ic iente  

para -que puedan atracar embarcaciones hasta de poco 

porte."(139) A pesar de los  obstáculos que portia a l  t r á f i c o  

marítimo las costas poco profundas, se observa una cúrtstatíte 

51 

* 

entrada de 

l a s  costas 

l a s  l íneas .  

sostuvieron 

buques, tanto nacionales como internacionales a 

yucatecas. Alfonso E. LCipez d ice  que fueron muchas 

de vapores l a s  que llegaron a l  puerto paro pocas 

una entrada continua a l  puerto. 

En 1169 cuando Olegariü.  Molina fue electo por segunda vez 

como Diputado a1 Congreso de l a  Unihn. Ericabezá l a  diputaci6n 

yucateca para gestionar l a  coxesibn de una subvenciJn a l a  

l inea de vapores Alexartdar y que estos pudieran l l egar  cjema- 

nalmertte a las puertos de Campeché Y Progreso. Es así como se 
in i c i a  el comercio directs a los consumidores de henequdrs die 

Estado Unidos y Eurüpa."La línea de Alexander y sus sucesoras 

harta l a  Ward Line sostuvieron el sevicio semanal de vapores 

por medio s i g l o ,  proporcionando bénef i c ios  a l  comercio pertin- 

139 Lbpez CCImara, Gonzalo. Op. C i t .  'p. 114 . 



Viajes quincenales. 'I (1.10) 

Zayas Enriquez. al referirse a los puertos dice que el Es- 

tado no cuenta con un buen puet-to aceptable o tan siquiera 
con una ensenada, S lo cual dice que es perjudicial al comer- 
cia. "De 5us puertos e1 principal es e1 de Proyreso...Su fon- 
deadero e5 poco prl=lfundo, y los tuques de gran calado tienen 
que anclar á 50 15 60 Km. fuera da 81. El antiguo puerko de 
Sisal, hoy ceurado a l  comerció de altura, no es mejor: porwe 
al fondeadero es algo mCI5 profundo, pero tiene la desventaja 
de encontrarse más; apartada de Mhrida, que es e1 gran centro 
mercantil de la peninsula. I' (141) 

Coincida con Coatsworth, en sezalar que la informaci4n que se 

F 

\ 

tievie sobre la navegacibn de cahotaje es poca y que en e5te 
aspecto se necesita investigar rnás acerca de la conformacibn 
y funcionamiento de los puertos así corm de las lineas navie- 
ras que arribaron a costas rnesicanas y los productos que 

traían o llevaban. En el caso de Progreso se observa que es 
uno de los puertos rnás conocidos así como de los más impor- 
tantes a nivel nacional. 

Zayas Enriquez dice que Progreso es todavía e1 dnico 
puerto de altura con que cuenta al Estado de Yucatan, por le1 
se hace no s61o el comercio con al extranjero, sino tambiin 
e1 movimiento de cabotaje da las lineas de vapores qui ha- 

cen viajes periádicos, por otros que hacen viajas extraor- 
dinarios Y por buques de vela nacionales y extranjeros. 
Las líneas regulares son:. 

"La Ward Line, americana, cuyos vapores hacen un viaje sema- 
nario entre Nueva York y Veracruz y atre Veracruz y Nueva 
York, tocando á la ida y á la vuelta en Progreso Y en Ha- 

bana (Cuba). 

La Compañia Mexicana de Navegacibn, qw hace el tráfico de 
cabotaje desde Tampico hasta Progreso. 

---. 

140 Ibid. p.114 

141 Zayas Enriquez.Rafae1. Up. Cit. P.283 
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Estado figurb e 1 bs líneas ferreas y 

* caminos internos. ”Fat-a 1892 Yucatan ocupaba a l  s&ptimo lugar- 
en vías & ferrocarril con 454,266 Km., al seist.tndo en fe- 

rrocarriles urbanas, con 73 Km.; el primero en ferrocarrilws 

portátiles, con ’230,252 Km. :en v ías  telsgrdtficas ocupaba el 
segundo lugar con 5 0 0 , # 1 2  Km. 9 era el E5tado al qcJe mayor- riQ- 

rnero de buques ext.ranjeros llasaban y el ti;rcE?r lugar en MO- 

virniento mar ítirno en general. (143) 

3.3 La Casa Comercial y el Banco en Yucatán. 
La Casa thrnercial 5s crea a la mitad del siglo X I X  ante lar; 
desmandas de capital, que por parte de los hacendados, surgen 
para el financiamiento de las prirneros cultivos de herie*qLJ&n. 

Corno sabemos, el pais  pasaba por tuna epoca de crisis política 
y econ4mica rnuy fuerte. En la parte central del pais l a  forma 
más comc3n de conseguir un pre%tamo era mediante el asJiotismc3. 
En Yucatán crece en esta &paca la necesidad de tenet- uri 11-cgar 
donde consegui t- prt-cltamoc, para así cometizar con el ccr1  ti vct de 

henequ4n. Las Casas Corner c: i a les no pueden cctrnpararse con 1 os 
agiotistas, mais bien, los objetivos de las Casas Comerciales 

los hacen parecidos al de un Banco. Raque1 Ofelia Barcelh 
Quintal denomina el período que va de 1850 a 1880 como 
pre-bancaria ”se caractarizb por la ausencia da barcos, la es- 
casez de circulante,la presencia de capitales extranjeros a 
través de casas comerciales Y la especulacibn de estas dIti- 
mas”. (144) 

v 

\ 

-. 

Las casas comerciales contaron costantementa cun capital 
liquido que invirtieron en otros negocios taler corno comprar 

haciendas, construir grandes comercios y mas adelanté invier- 
ten en bancos, ferrocarriles, el puerto de Frogreso, etc. Ob- 
tenían recursos mediante el procedimiento de recibir dep4si- 
tos de sus clientes además del capital extranjero. TambiIn 
efectuaban operaciones de prQstarnoc,, newciaciones de letras 

143 Ibid. p.356 
144 Barceld Quintal, Raque1 Ofelia. “El úec,arrollo de la 
Banca en YucakOn y la oligarsuia henequenera.” En Carlos Ma- 
richal (Coord) ~ v w d e r e n  neXico, Grijalbo.Mlxico. p.205 . 

.. 
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de cambio, tra t-encias de una a otra plaza 

‘(dentro o fuera de la RepOblica) y cunversiones de monedas. 
Estas operaciones los hacía fcrtigir coño empresas bancarias- 
El período de 1830 a 1910 se caracterizd por la proliferacihn 
de bancos naciotiales y regionales, l a  amisibn de billetes 
bancarios, leyes 5obt-e instituciones de tr4dito y, a trav4s 
del banco y los ferrocarriles, veremos la conformacibn de 105 
grupos aligársuicas. 
Tanto en la prirni2t”a como en la segunda etapas? los hacendados 

promovieron la creacihts de barcos hipotecarios o de avío, que 
financiaran el cultivo del henequQn Y esta acci&n será Para 

tener una alternativa de credit0 además de las Casas Corner- 
c i al es. 
Durante la drlcada de 1850 tiasta 1570, las Casas Comerciales 
tuvieron las funciones de un Banca. En un Principio cubrieroti 
l a  ausencia de papel morteda emitieimk vales al portador. La 
funcidn de dichas v a l e s  era el de pagar las eritrrigas de herie- 
qubn para exportacibn y posteriormente ampliaron SUS funcio- 
ti125 en pagos de servicios y compras de mercancías. Para la 
dGcada de 10s setenta los vales circulaban eri todo el estado- 
Las papeletas tuvieron la funcidn de papel moneda an todo el 
astado. 
La importancia de las Casas Comerciales en el desarrollo Eco- 
ndmico de la peninsula,nos hace pensar sue mediante las mis- 
mas, e1 estado de Yucatán se une al capitalismo mundial ante5 

que cualquier otro estado de la Rep!%lica.Expongo esta tesis 
en base a las particularidades, que aPs adelante describir&, 
en cuanto al establecimiento de las Casas Comerciales y POS- 

teriormente con el Banco. Sin embargo, veremos que los pri- 
meros Bancos no funcionaban mucho tiempo ya que e1 capital 
norteamericano impiditi que se abrieran Porque constituírian 
un competidor. 
Gracias a la politica bancaria de Porfirió Díaz, los grupos 
olisárquico que son: el de Oiegario Wolina Y de los EscalartEa 

abrieron sus respectivos bancos ya invirtiendo en ellos capi- 

tal nacional. 

w- 

9 
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f i b r a  con el 
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Cc#indo l a  International Hlirverter empieza a contt-slat- e1 

JlrerikJlb, Bkl )IirVrrqu&n y hace qua e l  rniimo baje. Los i-mzandeidcrs 

u umwa y ercLlrn l a  CAinara Agrícola de YucatBt-i. 

W$rrn;k ere8 agrupacicin &uscaron en 1907 ~quitat-se l a  dú- 
ninUci4n ccue l a  empresa de Olegario Molina e je rc ía  5Clbre 

e1 los. 

Loar haemdadas pidiarort a l  rniriistro de Hacienda.. L i m a t - ~ t . ~ ~ ~ ~ ,  

qui an en un ti ampo astaba d i  stanc i adú de Mo 1 i t-~a , f a c c ~  1 tase  a 1 

Banco Nacional de MBxicca para que les prestara citsricl mi 1 loneis 

da peros para8@ pirognar su prodrrcci15t-i, pw-irei~tic~ en pr&ctica 

una disposici4n de vengas, hasta ci=irssewii t- rm me jot- precio 
parr su  hsneqct&n. ‘I ( 145 L i mentou t- .-,in dar- rnaycirez 

rxpl icacionrs suspendit, el  apoyo a l  re-conci 1 i s r s e  cor1 M o l  ina. 

Era l a  po l í t i ca  por f i r i s ta :  favorecer- e< determinados zeict.cit-es 

dr i a burgursí a rnep:i cana a ius cual es ayudó a cút-i5<=i 1 i ajar- sus 

contactos PO 1 i t  i cos y su poder Ecnt-ttm i co , Es d e  aquí dut-ide 

pochmos ver l a  ssxi stenci a de un qt-upo de hacetsdadccis c~ue tm 

fueron del todo favorecidos en l a  vet-&.a de henequ&ri. La pol í -  

t i ca  de l a  International Harvester fue de txttscwit.t-s.t- eri ima 

, 

so la  persona el  control de l a  compra-venta del  Isensqu4t-1 y de I 

a l  iminar tanto l a  axistencia de casas ccimpradciras que cornpi- 

t i a r rn  con e l l a ,  así como e l  mantener yt-t precia con e l  cual 

obtuvieran burnas ganancias. Los Placet-dados t-IO pudieron lu-, 
char en contra de l a  po l í t i ca  del gotliert-lo de Pctrfir-io Díaz, 
Qk fa Internatiwml Harvester y de Olegaricl Mulit-la. La Llt?itln 

&a khccílbridos Hanaqueneros se form4 en 1907 y fue e s t a  aiJrU- 

mlbn l a  expresidm misma de l a  inconformidad de un sat-upo de 

8 no pr iv i leg iados  por l a  po l í t i ca  de l a  Intarnatio- 

-8 lalirru;rrter Company. El los  propusieron qua los hacendados 

~l”r  @rem marcados para l a  venta del hrrtmquén o e l  p i -  

Banco Nacional 

pero de e 

Cascar Comercia 

. Desgracia- 

l l a  hrblare- 

le% y c h  10% 
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El comerciante E 110 fue el primer 
yucateco qúe bused. capital en e1 extrati jero para rsfacciqnar 
las primeras plantaciones de henew&>. En 1852, mediante la 
ca5a del señor Edward Ttieabaud, gerente de la Ttieabaud Brot- 
hers, consigui6 la refaccidti que necesitaban los hacendados. 
Eusebio Escalante q ~ e d ó  corno representante de la casa Thea- 
haud Bt-os. de YucatÉrn y como exportadora del hariequbti hacia 
Norteam4ricas la Casa Thebaud es la intermediaria en la com- 
pra de la fibra y de lüs bancos norteamericanos como firian- 
ciadoras de las operaciünes. 
La Casa Escalante facilitd a los hacendados la refaccifin Y 

avios en efectivo cüt'i la condicibn de entregar lo que pro- 

duzcan a l a  casa misma. Se cobraron intereses de un 9% anual 
por la operacitin de habilitacibn Y svia: del cual el 5% co- 
rrespondib a los banqueros, y un 2% para la Thebaud Brothers 
Y un 2% para la Casa Escalante. 
La Casa Escalante ' I . .  .hacía pr4stamos de tipo cornet-cia1 Y 

privado y .  recibía deptrsitüs irregulares que ponía et? movi- 
miento a travks de inversiones. Anticipaba a los hacendados 

9 

las cantidades necesarias para fomentar sus haciendas Y fir- 
maba con ellos pasark a la orden de la Thebaud Brot- 
hers". ( 146) 

Rapidamante la Casa Escalante obtuvo el control del comercio 
regiona1,fue intermediario en la exportaci6n de henequen Y la 
importacih de mercancias. Los buques de la casa neoyorquina 
atracaba en e1 puerto de Progreso con mercancías destinadas a 
la Casa Escalartte los cyrles consistiarl Principalmente en 
maquinaria, herramientas, torni 1 los Y 01 las. Las ganancias de 
la Casa Escalanta eran invertidos en maquinaria y medios de 

produccibn en general. 
Las casas comerciales que compitieron con la Casa Escalanta, 
no igualaron la magnitud de su capital, entre las más desta- 
cadas tenernos a la Casa Manuel Doncid Y Cia. ,  Ibarra Ortoll 
(controlados por la Thebaud Bras.), la de Josh Ma. Ponce. Pa- 
blo Gonzálssz, Carlos Urcelay, Hoffman Y Rodriguez, Federico 

146 Cámara Zavala, Gonzalo. OP. Cit. p.28 

LI 
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Skiner y Araturo 
'de la Thabaud Brothers) . 
Las casas compradoras da henequh en Estados Unidos ya para 
la di-cada da los setenta eran varias, entre ellas existid una 
fuerte competenc i ii* en i a cornp ra de henequen y i as pt- i nci pa i e5 

fueron: Thebaud Bras., la Warehouse s( Co., Marcial s( 

Co.,Herquas & Llarnosa, J.W. Wilson & Co., etc. 

n agentes directos 

Juan Miguel Castro, junto cutí otros  hacendados, vieron que 
e1 motiopol io que tenían tan%ú l a  Casa Escalante e hijo como 
M. DondI Clrimara en la exportacidti de henequh junto con el 
monopolio que la Thebaud Brus. tenía en la compra de la fibra 
era negativo ya que 5 i  la casa coapradora, la Thebaud, hu- 
biera contado con suficiente capital, tío habría ocasimi-ado 
que el precio de1 mismo bajara a niveles infimos.El monopolio 
no contaba con las medios necesarios para afrontar la compra 
de fibra en la gran cantidad que el estado producía y por 
esta raz4n. se vio obligado a bajar los precios de compra en 
el mercado. El se8ot- Castro exhort6 a los hacendados a buscar 
nuclv~s mercados para la venta de henequh en e1 continente 
europeo. 
Las Casas Comerciales a1 momento de comprar e1 henequdn e x -  

tendían unos vales, los cuales, servirán como papel moneda 
ampliando sus funciones en pagos de servicios Y en la compra 
de mercancías. Las Casas Comerciales we emitieron vales fue- 
ron: Escalante, Regil Y Vales, E. Hubbe, Palma Y Sucs., Viuda 
de Toledo y Cía., Dondé Cámara y Eulmio Duarte Troncoso. 
Durante las decadas de lS&0 Y 1870, vemos que hubo las inten- 
ciones de crear bancos locales. 
En 1864, por orden del emperador eibaxirniliano, se cre4 el 
Banco de Rvío de la Peninsula el cual serviría para prestar 
entre 25 a 30,pesos a artesanos, industriales, agricultores y 
comerciantes en pequeña escala.El banco fue inaugurado el lo .  

de octubre de 1865, funciond solamentm tres años y no signi- 
fic4 una competencia para las casas comerciales ya que sblo 
funciond con pequeños agricultores en pequeña escal.CI1 ins- 
taurarse la Repdblica Y por la escacez de capital no se 505- 
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tuvo pot- mA.5; tiempo. En 1876 se proyectd el Banco Hipotecario 
Mercantil y Agricola.En age mismo añ0 D. Rodolfo á. Carnth 

hizo un llamado a los hacetídados y comerciatítes, para crear 
una Sociedad Agricola."Una vez creada la saciedad agrácola, 
se constituiría eX-Batico hgrícola y sus fondos se formarían 
con las watíipotecas especiales de las fincas henequeneras de 
su5 miembros. I' (147) 

La saciedad pidid e1 apoyo de1 gobierno del estado para la 
cons%ituci6n del Banco Agrícola. Aden&= piclierots que se erni- 
tisra una ley especial diera carácter FfJbiico a todas las 
transacciones celebradas por e1 Batsco.La solicitud fue  entre- 
gada al gobernador, D. Eligicr Ancotía, pero eri ese año se itii- 

ci3 un movimiento político ern el orien%e da YucakArl. El go- 
bernador no le dio rnás importancia al proyecto. El vice- 
gobernador, D. Carlos Fe-btí Machado, cuñado de Eusebio Esca- 
larlte Bates (hijo de Eusehio Escalatite Castillo y sscio de l a  

Casa Escalante le Hijo) , tampoco demostr4 mucho inter&-s porque 

% 

\ 

repercutía eti los negocios de su familia. 
Entre los objetivos de dicha sociedad estaba e1 de : 
a) vigilar los intereses de la agricultura: blpromover las 
mejoras que tendían a dar más rnSrito, estirnacidn o aurnerítu a 
io5 productos; c)introducir los sistemas, aparatos o ma- 
quinarias de uso an otros paises, adirptdndolor a la locali- 
úadp dltener par medio de agentes especialas una sobravisi- 
lancia contínua .sobre la limpieza, clksificacibn y legalidad 
sobre lo5 productos para conservar el crdditú; e)enviar comi- 
siones al extranjero o a. los demás estados de la Repl'rblica, 
para estudiar lo que allá 5e usaba y convenía introducir a la 
localidad: f)enviar muestras de prcscbctos del estado dé Yu- 
catán a las exposiciones nacionales Y extranjeras, con ca- 
tálogos y avisos detallados especifícando la produccih, 
usos, precios que! podian convenir a l  comerciante y consumi- 
dor; glestablecer anualmente una ex~osici4n local di los pt-o- 

ductos exclusivamelnta agr icolas da1 gistado, nombrando jurados 
Y concediendo diplomas, medallas, premios y todo cuando %en- 

147 Barceld Quintal, Raquel. Op. Cit. PI 172 . 



día a crear un eatímulü para e1 mejoramiento de los produc- 
'tos;h) fomentar la ganadería, los prados Y los bosques y toda 
para precaver las sequías; i) fundar un per i6dico para servi t- 
de &gano oficial de la asüciacibni jlestablecer una escuela 
de agicultura a fi-n de format- permmas apt.as para el manejo Y 

administrracibn de las f iricas haneliiwreras. (148) 

En 1878, aumenta la demanda de hmequ&n al itwerttarse l a  

cuerda "bitider twit-le" para U i 1 izarlo et? la máquina cosecha- 
düra inventada por Cyrcrs Mc. Corrnick. En esta &poca rnejorat-on 

noturiarnente los precios y quiz& es por este auge W J ~  10s ha- 

.-L 

%! 

cendados se olvidaron de1 proyecto de erigir un banco. 
Rajo el r4girnen del presidente Poirfirio Diaz el ni2met-o de 
barcos aurnenth, sobre todo los de capital extranjero, debido 
a las concesiones que otorg3 e1 Estado a inversianistas ex- 

tranjeras para efectuar transacciüm comerciales y f irtancie- 
ras. Dé acuerdo curl Ceceña, más del 50% de los bancos durapte 
este periodo eran de capital extranjwo, de 52 hancos esta- 

blecidos en el pais, 28 eran extranjeros.íl49) 
En 1884 SI- expidib un nuevo Cwiso de Comercio donde se 

establece la exclusividad al Gobierno Federal para abrir ban- 

cos, los extranjeros no podían estableeer sucursales Q agen- 

cias bancarias con facultad de emitir billetes, 'limi- 
tandoselec; en la emisibn fiduciaria al monto del capital 
efectivo o en títulos de la demanda pdblica. 
El Banco Hipotecario Mexicano proy&6 establecer en 1883 una 
sucursal pero &té, no les intered a las Casas Comerciales. 
En primera porque sería. un competidor, y en segunda, porque 
105 hacendados podían obtener prt-stamos a largo plazo Y no 

necesariamente tenían que devolverlo en numerario ya que ge- 
neralmente pagaban con su produccitwi. Sin embargo, ya en 1882 
el Congreso del Estado Iautorizb el establecimiento de las su- 
cursales de los bancos Nacional Mexicano y Mercantil Mexi- 
cano. Estos bancas tenian autorizacibn de emitir billetes los 
cuales serian recibidos como monda corriente en todo5 102. 

148 Ibid. p. 174 
149 Ibid. P. 178 . 
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pagos clue se t-i'icieran a las oficinas de rentas del Estado y 

. municipales. 
La apertura al pddblico del Banco Nacional Mexicana fue el día 
15 de rmviembre de 1882. El se#13r Carlos Varona fue su primer 
director. Los mimnbr15s de la Junta de Vigilancia fueron las 
señores Pedro de Regil y P&n, Manuel DondQ CCtrnara Y Camilo 
Cámara. La finalidad de este banco desde ELJS iriiciús fue vir?- 

.-- 
cular a los principales i=eritrc*s comerciales del país  con la 
capital, 
El Banco Mercantil Mexicario no corrib con la misma suerte, ya 

* 

que al haber expirado la concesidn no 11egCI a abrirse la su- 
cursal.En el Estado solamente existid el Banco Nacional Mexi- 
cano dependía directamente de la DierccisSn Central de1 banco 
establecido en la capital de1 país y era a d m d e  semanalmente 
se mandaban copias de los informes y estados de cuenta de1 
mismo, El banco estuvo en servicio solamente por 17 meses. 

A pesar de w ~ e  este barco tratajá poco tiempo, jus& un pa- 
pel irnpcirtarite en el dasarrul lo Econámico del Estada mediante 
la concesidn de un prestamo de 30,000 pesos al señor JosQ 

RendsSn Y Peniche pat-a la construccibn del ferrocarril de Mb- 

rida a Progreso. En e5ta operacibn los sesñores Alonso de Re- 
sil y Olegario Molina, fungieron como fiadores ya que et-an 
muy canocidos entre los inveraionistas. TambiQn corttribuyd en 
la contruccibn del ferrocarril de Wérida a Valladolid conce- 

diendo un prdstarno de 8,000 pesos a su concesionario, el se- 
ñor Francisco Cant6n y cuyo fiador fue M. Ponca Y Cía., paga- 

deros en cuatro meses y este dinero fue drstinado Para traer 
una locomotora de Estados Unidos. 
En 1884 se furionari en la ciudad de México lo5 bancos Nacio- 
nal da México y Mercantil Mexicano creándose el Banco Nacio- 
nal de México. En ese mismo año cambia el nombre del banco 
yucateco, el cual era Banco Nacional Mexicano de Yucatan par 
Banco Nacional de Mexico en Yucatán. 
Al principio e1 Banco Nacional de M4xico en Yucatan.  no fue . 

muy bien recibido por las Casas Comerciales, ya que habia ge- 
nerad? rnuchas antipatías por la campaña que había iniciado en 

'. 



contra de Io5 val 1 las mismas casas 

cbmercialea.Sin embargo los vales siguieron circulando du- 
rante seis años m&s y el presidente D. Porfirio Díaz esta- 

bleci3 el día 30 de septiembre de 1889 para que fueran reco- 
gidos todos los v a l k  y hasta e5a fecha, podían ser cobrados 
For los tenedores. Esto oca5.iot-d que muchos comerciantes fua- 

r a n  multados ya que no querían t-acowr los vales, incluso, SQ 

negaron a pagar 1 as mu 1 tas . 
En la d&cada de los ochenta 1 a pt-uducei6t-i henequenera aurnentb 
considerabl~met-ite, 1s cual, d i u  oportunidad a la apertura de 
una nueva casa comercial como fue el caso de la Casa O. Mo- 

lina y co., fundada en 15$7 y que trabajd para la Arnsinck 
Co. de Nueva York. En est.a dkada cuando los hacendados, co- 
merciantes, indUstrialc2s y hornbres de finanzas que manejat*at-i 

la produccidm henequenera, ya esstaban íntimamente 1 isaúos en 
la5 inversiones de los ferrocarriles, el puerto de Proweso Y 

en las f inamas. 

. 
\ 

Lo5 yucatecos plantearon la a .  rmzesidad de establecer un 
banco con capital yucateeo que no dependiera de las disposi- 
ciones del centro del pals. Fueron influidos por la insisten- 
cia dé la Secretaria de Hacienda y Cr6dit.o Pdblico para que 
los comerciantes quitaran de la circulaciGn los vales al por- 
tador. 
Los cbmarciantes que emitieron los vales fueron; la Casa Es- 
calante, Manuel Dondi. y Cía. y Eulogio Duarte entra otros, 
decidieron establecer su propio banco Y e% de esta manera . - -  

corno nacida en 1854 el prúyecto de crear el Banco Mercantil 
Yucateco. 
El 17 dé febrero de ese mismo año, se efectu6 una asamblea en 
la Casa de Palma Hnos., donde se discutieron y aprobaron lo5 
estatutos del banco. Los integrantes del primer Consejo de 
Administracihn fue integrado pax: Josr! Font, JesQs Palma,. Fe- 
lipe Ibarra Ortoll, Eduardo Bolio, Leandro Le& Ayala y Nica- 
nor Ancona como vocales propietarios Y Eulalia CAsares, Este- 

han Martinez, Miguel Pebn, Germán Revensburg, Fernando Cer- 

.. 
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4 A esta asamblea 

akist  iercln 50 futuros acc ianistas. 

En 1889, l a  Casa Escalante obtuvo &xito en l as  gestiones ante 

el  Gobiet-rro Federal para abrir  e l  Banco Mercantil -YucatecoD 

Fat-a 1890 l a  Casa ~sca1etst.e e Hijo era  l a  principal casa ex- 

pot-taidctr-a en e l  es-;t.ado. Pero ya en e5t.a bpúca l a  Casa O. Mo- 

l ina  y co., se convertía en su más cercana competidora ya que 

era C O ~ O C  i do entre 1 os tiacttidados. De aquí sur*mn dos grandes 

grupos de hacendados, arntlos buscarían úbt.ener e l  ccw'ttt-sl ab- 

soluto en e l  comercio de henequ&ti así como del comercio en 

general, los  medios de transporte y l a  industria del Estado: 
e l  grupo de l as  Escalante y e1 de 01~3at-iO Molina. 

E l  grupo de Olegario Molina fund4 e1 lo. de febrero de 1890 

e l  Banco Yucateco con un capital de 700 mil pesos. E l  Consejo 

sued4 integrado por: Manuel Pinelo Montero corno director y l o  

presidía Nicanur Ancana, quedaron como vocales Olegar i o  Mo- 

l ina, 4lfctrso de Reji l Y Pe4n Y Floreticio Laviada, Secretario 

Ferrlando Cervera y como cornisario Eloy Haro. 

Entre las principales accionistas del batico figuraban además 

de los  rmmbt-ado5 Pedro Fe6n Cotitreras, Rodolfo 13. Carit4n, 

Olegario G. Catit4r-i, Remigio Nicoli ,  JosC Domínguez P&n, 

Cixto García, Jos-4 Millet Hubbe, Juan Urcelay Martínez, Juan 

Hoffman, Leandro Le6n Ayala, Rogealio Suárez, Anselmo Duarte, 

Avalino Montes, Enrique Muñoz Arístegui y otros más. 

El Banco Mercantil de Yucatan se funda por e l  grupo de l o s  

Escalante con un capita l  inicial  de SO0 mil pesos. Se inau- 

gura el 4 de marzo de es4 mismo aXo. Don Eulogio Duarta fue 

nombrado director ,  como secretario estuvo Eusébiú Escalante 

Bates, Como cot-lsejeros Rafael Otero Dond&, Raimundo CPmara 

Luján Y Joaquín Pebn, como apoderado general, con carácter de 

administrador estuve e l  señor Benito Santamaría Y el comi- 

sa r io  fue Augusto L.PeánD Entre los Principales agcionistas 

figuraron: Eusebio Escalante Pebn, Enrique Espinosa, Manuel 

. 

Zapata Martinez, Manuel Preciat Dondé, J O s d  María Ponce, 

Eduardo Finkus Tronc040, Josci Jucines, Emi 1 i o  Pebn, Juan Ber- 

ruriza Y .  José Palomeque Salís. 
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Los contrat.üs de ari; 3 eran similares 

cljrno por ejemplo: amhsoc; tenáan derecho a emitit- b i l l e t e s  en 

una cantidad igual a l  importe de su capital exhibido etí efec- 

t i vo  y previo a l  depbsito en dinero o en tátulüs de l a  deuda 

pfihlica considerada'a su valor de plaza, por l a  tercera parte 

4 de su emisitin, o l a  cürtstitucibn de fianzas proporcionales 

corno garantáa de 10s hi 1 lete5 que emitiera. Las principales 

fut-iciones de l o s  bancc~s estaha e l  servicio de prbstamo o an- 

t i c ipo  sobre t í tu l o s ,  met-~at-~~zía~,  sotalec: preciosos u otros 
valores que deberían e'star representados por un pagar&, CUYCJ 

vencimiento en vriny&ts caso debía excederse de un plazo de 

s 

\ 

seis meses. Recibir  depG5itos de cuentas de chesues; l a  emi- 

si& de b i l l e t e s  no debían exceder el t r i p l e  de SU existencia 

metálica en ca ja ,  excluyendo de e l l a  e1 importe de l o  despbsi- 

tos. E l  valor de l o s  b i l l e t e s  amiti- fueron de cinco, d iez ,  

veinte, cincuenta, cien, quiniet-itos Y r n i  1 pesüs pagaderos a 

l a  v ista ,  a l  portador y et-# dinero en efactivü en l a s  üficinas 

del Banco. 
Con l a  depuesidti ocurrida art a l  año sde 1893 en Estados Ut-ii- 

dos, el precio del  henequ&tí se vio seriamat-ite afectado, e1 

cual pas6 de 5.12 en 1889 descendí6 a 2.63 en 1830 y no 8 5  

sino a pa r t i r  de 1897, cuando ascendi6 a 6.23. 

E l  4 de noviembre de  1894 l o s  haceurdados henequeneros Punda- 

ron una Cámara Permanente de Hacendados Henequeneros con el 

f i n  de- proteger e1 precio die la f i b ra  contra l as  casas 

norteamericanas ya que e l l a s  compraban a un precio cado vez 

menor . 
"La Cámara se form4 con mbs de sesenta miembros rienda e1 

presidente Augusto Pedn: l o s  miembros del consejo eran Eulcz- 
s i o  Duarte, vicepresidente; José JesQs Palma, tesorero: 

Fernando Juanes Gonzále-z Guti&rrez, secretarío y Martuel Cice- 

ro l ,  .Tos& M a  Ponce Solís, Enrique Escalarrte Galera y Serg io  

Padrtrti, vocales: Y como director  gerente, Camilo Cámara Za- 

vala, quien fuera su  organizador desde sus inicios. 'I ( 1 5 0 )  

150 Ibiú. p. 187 
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Con l a  gtrer:ra H i  i+at-io I precio del het-teqcr&n 

subib ya que se irnpidib la axportacibt-1 dé aLac4 de Manila a l  

mercado nor teanet- icano y aut.omaticamertt~ aurnetitr5 1 a demanda 

de IíenequlCn. A1 gubir e l  precio del henaqudtí l a  C&mara se 
d i s a l  v i 6. 

Et? 1897 los  bar-~ccig sal ierun beneficiados ya que aument.ara,n su 

capital tanto que el Bat-cü Yucatcrco acordb por rnedio de SU 

Cürise jo de Adrnitiistraci3t-1 e-stablacer una sucursal sri l a  ciu- 
dad de Carnpe-che. E l  capitdl  del banco . aurníirttd a 8 1,250 .  O00  

p~5o5,  de los cuales l a  Caca Matriz giraba un millón de pesos 

y los  dicieritüs citicuerita r n i l  restante~i, l a  sucursal de 

Carnpeche. En 189s aume?nt.s(r su capital a 2 millones Y para f i -  

nes de ese mismo afia se elevb a tres rnillünes de pesos. En 
1903 l a  sucursal de1 Banco Yucateco se separa de l a  Casa. Ma- 

t r i z  y se convierte eti e1 Banco de Carnpeche y tuvo l a s  firrr- 

ciones de un banco de ernisihn. 

E l  grupo. de Molitia estaba intimament.e relacionada can los 

banqueras de l a  capita l  y tenía como representantes en e l  

Distr i to  Federal a l  señor Manuel Petsiche quien se ertcargaba 

de relacionar y vetitilar todo lo  refererite a io5 negocias del 

banco en l a  cap i ta l .  En 1899 e l  Banco Yucatesco pat-ticipG corno 

accionista en l a  furtdacitin del Banco Central Mexicano, sus- 

cribibndose con 9 200,000 pesos en acciones de l a  Se r i e  B, 

siendo este apartado destinado a lus  bancos de provincia. 

Olegario Molirta fue  escogido coma vúcel de1 primer Consejo da 

AdministraciGn. 

En 1896 el Banco Mercahtil, del grupo de los  Escalanta, ya 

..- 

contaba cor1 un capita l  soc ia l  de * 750,000 peso5, ampliándúse 

en 1900 a un mill& 500 m i l  pesos. E l  banco contaba cor1 

corresponsales en l a  capita l ,  Puebla Y Veracrur Y en el ex- 

tranjero en Nueva Y ú r k ,  París, Londreci, Madrid, Barcelot-ia y 

Harnburgo. Para 1900 ya tenia  corracjponsales en Carnpeche, Chi -  

huahua, Guadalajara, Guanajuato y S.L.P. y en s e i s  ciudades 

europeas adicionales:  Burdeos, Sevi  1 la ,  Valencia, Roma, Qé- 

nava Y Berlín. 

.. 
. 
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El panarama en l a  pol ít ica eicrnbrnica del Estado sufre  un nQ- 

*t.able cambio en 1902 a l  crearse en Estados Unidos e l  trust de ' 

l a  International Harvester Co, l a  cual tenía como objetivo 

obtener e l  rnot-topolio en l a  compra del hesnequh, l a  produccidn 

y venta del hi 10 de engavi 1 la r  y en l a  ver1t.a de las  rnáquinas 
.- 

seqadcwas de t u  igci. 4 

La International Harvester se crea con l a  urii&l de las  socie- 

dades: Mc. Cormick Harvester & Eo., Deering Harvester Machine 

e( Co. Y la Mi l w a k i i e  Harvestitis Máct-t,ir-e eo. ; .ant.r2ricír-rnétite es- 
t.as sociedades estuvieron en activa competencia. 

"Escalante quien había tenido por rnucho tiernpu e l  control 

regional del tietiequ&tí, l o  perdis5 a l  e l  irnirlar l a  Internatimal 

Harverí,ter Co. a l a  Thebaud Brothers corno manopolizadora de l a  

f ibra  de henequ&t-t en los Estados Clnidos. ** ( is1 1 

En 1'302 Olesario Molina ocupd l a  gubernatura del estado, co- 

locárldose l a  Casa Molina en ventaja sobre l a  Casa Escalante 

a l  interior del estado. Olegario Molina celebr3 ese misirno aso 
un acuerdo con l a  Inter-national. Harvester para deprimir e l  

precio de compra de l a  f ibra.  Juntos trazaruri un plan donde 

l a  Ir~ternational Harvester se comprometi3 a que l a  Peabody Y 

Urcelay, ambos exportadores de heriequ&rt, rlo pagaráan precios 

mfrs a l tos  de l a  Pibra que los proporcionados por Molina Y a 

C-ste l e  dejaba l a  misidn de inducir a Escalante a cooperar Y 

et1 caso de no l legar  a un acuerdo, l a  International Harvester 

hablar tia directamente con l a  Casa Escalante. 

En ese mismo azo se fixiisnaron los f e r rocar r i l es  de ambos 

grupos en Ferrocarri les b i d o s  de Yucatán. Esto sucedi6 Y a  

que Eusebio Escalatite vio que l a  situacibri de SLJ principal 

tiegucio, l a  Casa Escalante e Hijo, iba en descenso con res- 

pecto a l a s  exportaciones de f ibra .  Molina suizo evitar l a  

competencia entres las compañías fer rocarr i leras ,  sobretodo en 
l a s  t a r i f a s  de f l e t e s  entre los  f e r rocar r i l es  da Mérida a 

Progreso e Izamal y e l  fer rotarr i l  de MQrida a Valladolid con 
ramal a Progreso, e l  cual había adquirido e1 grupo Escalante 

en ese mismo año. 

151 Ibid.  p. 195 
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En el prirner Cord R 1 grupo Esea 1 ante 

&edd con el dominio de la empresa e inmediatamente despu&s, 

e1 grupo de Molina se lanz6 para obterter la administrñcidn de 
la misma. 
La International Ha*?vester gird instrucciones al grupa de Mo- 
lina para acabar con la Casa Escalante e Hija, que se habia 

nesgado a adherirse al convenio que entrb en vigor el 2 de oc- 
tubre de 1902 suscrito por Múlina. 
El grupo Esca1trtit.e controló la administracibn de la empresa . 
Ferrocarriles Unidos da Yucatán tiakta 1906, perdi&ndala eri 

1907 a causa de la quiebra de la Casa Escalante. Ese mismo 
aíb, el 17 de julio, la Thebaud Brothers se declaro en quie- 
bra. 
La crisis eccrti4mica de los Estados Unidos que estallb en oc- 
tubre de 1907 en NLJeVa York fue una de las más terribles cri- 
sis a nivel mund'ial. El precio del tieneqrrirl 11egd a precios 
muy bajos? y en general, la crisis répercutio en la p&t-dida 
de impulso del sector eXterno de la ecanomía. 
Los banco5 yucatecos se vierorr an aprietos ya que muchos ne- 

gocios se paralizaron o llegaron a la quiebra. 
El Barco Mercantil de Yucatán y el Barco Yucateco fueron se- 
riamente golpeados por la baja en el precio del henequ4, ya 
que las hipotecas aceptadas por Ios bancos ascendian a nueve 
millones, lo que equivalía a más de la mitad de la suma de 
sus capitales. sociales. "Ante esta situaci6n fue necesario 

que el Banco Nacional de M i c o  que representaba a los accio- 
nistas franceses del Yucateco, * .  y el Banco Central Mexicano, 
acudieron en ayuda de los dos bancas yucatecos Y el 45 de ju- 
nio de 1907 quedar& ambos intervenidos por el primero de los 
citados. Los directores gerentes fueron sustituidos por per- 

5onas designadas por e1 Banco Nacional da M&xico."201 
El 18 de enero de 1908 en asamblea de accionistas del Banco 

Mercantil de Yucatan, sa acodd fusionarlo con el Banco Yuca- 
teca? el nuevo banco se m b r t i  Banco Peninsular Mexicano y - -  

quedd constituido el 31 de marzo de 190s. El banco contti con 
un capital de 16 millones de pesos, de estos, 6 rnillcrnes eran 
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de capital ft-atIc&iEj, suscrito en l a  Ciudad de M4xico. La 

direcci6n de l  banco sued6 en manos de personal del Banco Na- 

cional de M4xica. 

José Castel ló estuvo 'a1 frente del banco hasta e l  8 de octu- 

bre del mismo ago y despuBs e l  banco riombrb a Adolfo Leal de 

los  Santos. 

En enero de 3YOt3, l o s  5eSot-es Fernartdo Urzaiz, Igrlacia Duarte 

Escalante, Joaquín Carttbti Frexas, Ignacio A g u i  l a r  y Mates 

Fsnce empleadiils del Banco Yucateco estuviet-l=ln imp1 icados rtrs 

un desfalco a dicho establecimiento pot- 740 m i l  pesas. Este 

desf a 1 co causb gran i nd ignac i 3n entre 1 a soc i edad mer i d i  ana 

a l  saber de que personas que gozaban de buena reputacibn fue- 

ran 4stos capaces de un acto delictivo. Deispubs de es te  des- 

falca se manejó en e l  peribdico que l a  fusirfrn de los bancos 

-- 

* 

Mercantil de Yucatdn y e1 Yucateccr era cort l a  f ina l idad  de 

que no quebrara este t'rltimo. (152) 

E l  Banco Campechano encontrú la salvacidn ante l a  c r i s i s ,  

convi rti&tidc?se et? refaccionario. 

4. Conformacibn Y Consalidacibn de l a  Oligarqufa Henaquanera. 

Ahora veremos en este capítulo que a l a  caída de l a  Casa Es- 

calante e Hijo, Olegario Molina y fivelit-m'hlorttes s e r in  los  

que dicten l a s  reg las  da1 juego en cuanto a l a  compra-venta 

de henequ4n. Esta afectti a l a  mayoría de 10s hacendados ya 

que l a  Internatior~al Harvester deprimía l o s  precio l o  más clue 

podía y e5to hacía que muchos hacendados quedaran en l a  ban- 

carrota Y vivieran siempre ancieudados.Esta ocasiond que mu- 

chos hacendados Luscarátl agruparse Y luchar en contra de e5te 

aplastante monopolio. E s  decir. veremos que l o s  hacendados 

buscarán combatir a l a  Casa de Olegario Molina y a l a  Inter -  

national Harvester ya cuando estos tenian domirrado tanto e1 

mercado internacional como l a  compra de henequh en l a  penín- 

sula, l o s  medios de transporte, l os  bancos y terlian el pcldet- 

po l í t i co  estaba en manos de Don Olegario Molirsa. Desgracia- 

damente las hacendados ya no podian cambiar de casa compra- 

152 "La Revista de M&rida" Enero de 1908. .. 
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dora ya que se ha&ia gilimir-~acfo a l a  prinGipa1 casa cbmpeti- 

dora l a  Casa Escalante. 

En e l  presente capitulo trabajaremos sobre t r e s  puntos que he 

considerado para csncluir con el presente estudios 

1 )  Hablar 5obt-e e1 'Eompot-tamiertto de lüs preciks de1 hetieq&n 

en Estados Unidos y de ahi part i r  a l  rnartejs que sabre estos 

hizo l a  International Hat-vec;ter a part i r  de 1902. 

2 )  El tr iunfo de l a  Casa Olesario Molina junto  con su gerente 

e l  s&cw Avelino Montea sobre l a  Casa Escalante e Hi jo  l a  

cual d i r i g í a  e l  h i j o  de Doon Eusebio Escalatite Cast i l lo ,  el 
seiñor Euse-hio Escalatite Bates. La canformaci6n de l a  o1 iclar- 

quía henequenera conocida como "La Casta Divina" en l a  cual 
se dio una fuerte relaci6n de parentesco entre 20 ó 30 fami- 

. 

l i a s ,  l a s  cuales giraron alrededor de l a  famil ia  de los  Mo- 
l ina .  

La oligarquía rápidamente va acaparando e1 poder ptrilítico y 

econdmico para su  beneficio Y estú hace que entra los  ha- 

cendados metios pr ivi  leigiados sur ja  l a  inconformidad ante esta ' 

situación. 

3 )  Surgen var i a5 agrupaciones de hacendados heneguerteros pero 

desgraciadamente ninguna de e1 l a s  1ogt-d veticet- ñ1 gigante: la 
International Harvester. 

La penetration norteamericana ya no se r i a  tan f á c i l  de 

sacar del estado. 

Finalmente quis iera  agregar que l a  lucha de los.hacendados 
contra e l  "imperio informal"* sue establece l a  Internacional 

Harvester a trav4s de l a  *milia Molina, fue POCO fructífero. 

Se dice  que l o s  hacendados nunca tuvieron inter& por agru- 

parse y unidos luchar en contra del motiopolio es por esto, 

que l a s  diversas asociaciones que habiin sursido duraron muy 

POCO tiempo. 

Para 1912 con el gobierno de1 General Salvador Alvarado se 

establece l a  Cwnisibn Resuladora del Henaqu$n como uti orga- 
mismo gubernamental que manejara lar compra-venta de l a  f i b r a  --. 

Y se enfrentaría a l a  Casa Avelino Montes y por ende, a l a  

International Harvester. 



4.1 Don Olegario a o1 igarquia heríe- 
cfueríera y su relacidn con la International Harvester Company. 

Durante el período de 1880-1910 la demanda de het-requén va en 

! 

aumenta ya que todavia antes de esta período, la pruduccidn 
de henequSn era i irditada. 
En i-878 l a  fibra se cotizaba a dos clir~tavos y cuarto, monada 
americana, em 1888 e1 precio pot- libra era  de seis centavos y 

PraccirJn Y Para 1892 el precio ya era de casi diez cetit.avos. 
Corno ya di jirnss, erl esta &poca existian varias casas rnanufac- 
turadoras norteamericanas que competían Est? la compra de la 
fibra Y a su vez, en l a  elaboracidn de et? hilo de engavillar 
y proveer de &ste a los agricultores de Estados Unidas. Ade- 

rnAs SE! expcwtaba a otros países ya que era cornCm el uso de la 
máquina segadora para cosechar triau Y era indispensable el 
hilo de amarre foibt-icadu ccm la fibra yucateca. 
TarnbiBn recovdemos que en la ddcada de 18W, l a  Casa Esca- 

lat-#te e Hijo era la principal casa exportadora y la rnás anti- 
gua. 4demás de ser exportador de henequSn era import.adura de 

maquinaria para la irldustr ia hanesuer-rera por- ejemplo: rnutores 
de vapor, molinos de viento, norias de hierro, rieles Deicau- 
vill&,rnateriales y accesorios para líneas de tranvías, a l a m -  

bre para tendederos de t-tenequQ? Y molinos; de viento para la 
extraccibn de agua de los pozos.Tambi&n importaba mulas de 
Veracruz para el transporte Y con estos animales se movían 
las bagaceras y plataformas que corrian sobre lor; rieles De- 
cauvillh. 
Don Eusebio Escalante Casóillo es originario de Tekax, región 
donde la familia Escalante se dedicaba al cultivo de heine- 

quin. Es aquí donde l a  familia acurnulb capital y D m  Eusebio 
además dé ser terra*eniente se dedicaba al comercia. Cuando 
se casa con doña Josefa Bates,oriunda de Belice, se dedica a 

carneirciar con los ingleses que radicaban en Belice con azQ- 

car, palo de tintep pieles de sanado, manteca, cebo, aguar- 
diente, et=. A l  mismo se dedicaba al trafico ilegal. de mer-. 
caricias importadas. "La cercarría de la colonia inglesa de Be- 
lice de Tekax y los familiares it191e5~15 que tenía ahi le fa- 

- 
I 
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e dedicaria a l a  exportacibn de herte- 

entre otros productos que comerciaba con 

inter naci ana 1. 

de administrar hacienda San Pedro Nonpat s i tuada cerca de 

MIrida Y l a  cual era propiedad de SLJ prima Vicente Escalante. 

En ez*-.a hacienda Don Eusebio se dedicaría ya a la siembra de 

h P I  a91.J . 
Dun Eusebio Escalante Casti l lo  tuvo poca participaci6t-i en el 
tet-rerKj tol í t . ico.  En 1851 fue electo Alcalde de l a  ciudad de 

Mdrida Y fue  reelactcl en 1834. Estus fueron las Qniccrs cargos 

poli%.ic=c=, que ejercí6 y parece sir  que pref ir ib ,  dedicarse de 

llena a l a  activiúad comercial que a l a  po l í t i ca .  

En est2 d&.ccrda adquirió las haciendas I t z i n c a t ,  Hotzuc Y Can 

Pedt-o h;rpat viendo wk además de la f a l t a  de maquirtaria fal- 
tatra c.xsit.al para refaccionar al herequin. 

A sa r t i r  de1 a% de 1858 corno ya vimos se dieron dos 

aczint~.: -mientoc, que cambiaron el desarro1 lo EconGmiccl del es- 

tado dr- Yu~aik.21t-i: 

1 )  El 2rJrIgre.so del Estado da-retb, urt premio espcicial a l  que 

inventaca una m&zpmJit-,a de raspar y 2 )  e1 v i a j e  de Don Eusebio 

Escalame Cñstillc, a Nuwa York erl busca de ct-kditu Para l a  

refaccik  de 1 henequh conectándose -con 

Brotherr;. 

*+ 

153 Batxe16 1Cuint.anil la, Raqwei Ofel ia. 

did!x?ia7 E-l?rif;e, p. 172 



en ei siglo xu( - 145 

partir de ento ante" actuaba como banco, 
tíacimdo pr& rivado: y recibiendo 
coma dapdsit e pone en movimiento 
a trsv4s d tá 30 EGOS al surgimiento 
de lcls bancos en la Casa Escalante ejerce 

un cmtrol r e g í k l  sobre .la exportacibn y producción de 
henemuli-ti, así como la conercializacibn de la mercancía impor- 
tada- Por medio de la comercialización de1 hstsequen aumentd 
el vlzlluman de su capital al servir de intermediario entre el 
capital norteamericano y los hacendados henequeneros. 
En lBB4, en plena consolidacih de l a  *'Casa Escalante e Hijo" 

a 

Don Eusebiu Escalante Cast=illcr se retira la la edad de 80 
anosr de los negocios comerciales Y financieros, dedicándose 
dinicamente a las labores agrícolas, es decir, a la vigilancia 
de Ia produccibn de sus haciendas. Dan Eusebiú vivid hasta 
los f38 air;os, falleciendo el 4 de febrero de 3892 en la ciudad 
de F&ridñ ;a causa de un atawe de pulmonia.Pat-a este tiempo 
el capital del señor Escalante ascendía a un poco m+$s de 
SOCI,  .IO0 pesns. 
Don Icrssbío Escalante Bates ocupa l a  presidencia da la casa 
comercial dwrarke riuave ar'ioc,. Fue un empresario diferente a 

su padre. El rio st510 SE! priecrcup4 por la5 actividades en las 
que rriVert.ía su padre COmI=I fue e1 mejorar a las mAquinas des- 
fitwadwas, sitto que ademáls invit-tid capital en multiples ne- 

r 
f 
t .  
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r i a ,  todo el capita l  lo destinaba a l  negocio de henótqu&t>. f 

I f - Eusebio Escalante Bates extiende sus inversior~es en las  SO- 

ciadadés anbnimas Y aumenta Y deversifica su campo de accibn 

comercial e industrial .  Don Nicolás Escalante Pe6n pierde l a  

. visidn de 10s primeros @mpresarios hetmqueneros. Era un em- 

presario et? l a  direcei6t-1 de 

su padre. E l  se dedicaba a viajar para d ist raerse  y conocer." 

I 

I 

I 

formacid; que se encontraba bajo 
I 

I I 

! -  (t54) Allan Wells dice que este tipo de hacendados son 'figu- 

ras pol i fac4ticas ya que combinaban d í s t i r ~ t o s  roles:  el de 

hacendado, comerciante Y especulador, inversionista, inmerso 

en los bienes ra íces  rurales y urbanasr y siguiendo l as  Q l t i -  

ma5 cotizaciones en l a  bolsa de París. ( lJS) 
I Pasemos a ver a otro de los grandes personajes del es- . I  

- I  t&:Don Olegaria Molina. €1 proviene de una familia no muy i 

1 bien acomodada, sin embargo, fue dándose a coriocer por SU 

participacibri corno inyeriiero en l a  constt-uccipn de vía5 f&-  

1 rreas ;en l a  direcci6t-I Y control de empresas así corno po l l -  
P 

tico l ibera l  y corno educador. Err 1895 funda l a  Casa Olegario 

Molina y Cia .  l a  cual comet-1~6 a cIserar de l a  misma forma que 

e l  restu de l a s  casas compradoras de henequ4rI. La casa adqui- 

r i b  r2tpidamente prest ig io  entre ICs hacendadcis. 

Las casas exportadoras consewiart buer-las garrartcias por medio 

de las  comisiones Y con los em~restitos a los  hacendados 

ccmssuierctn manejar 13 producciht-1 de f i b ra  del. estado. 

En 1197 se in ic ia  urta fase de proseridad gracia-, a la guerra I 

de independencia de F i  1 ipirsas que. impidih l a  esporkacibn del 

ahcA de Mani l a  al mercado nortrarnericanca 8iurnentands asi la 
demanda de henequ&-~. Es en esta bwca ccrardo aparece el capi- 

ta l  f inainciera y la rt-oduccidn a *St-an'kscala, fsrrnindose una 

oligarquía a l  t-edeúcir del hertequ4t-1. 

I 

154 Ibid. p.17Q 
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II La o1 igarquía heneq de .familias 

fuertemet-lte unidas rrelacionado grupo de familias 
r i cas  tenga l a  f l  aceptar e incorporar miembrüs 

aspirartte-r dé la  t& na l .  Sit? embargo . . . l a  estructura 

de ia clase tradi  e sustancialmente alterada por 

el violento cambi de l a  "Edad de Ora" . " t 156) LEI 

investigadora Raqu rcelb Quintal define a l a  o l i -  

garquía como a una PI raccibn de l a  c lase  dominante que 

cuntrolata l a  mayo s medios de produccibn, deten- 

taba e1 capital agroindustrial y &ancavio además, tenia e l  

poder pol it ico.  

La oligarquía henequ a fities del  si410 XI% Y w i n -  
c ipios deel 61 auge hertequenero en l os  años de 

1880 a lSg2 e 1898 a 1904. 

Cuando arrivd e1 'Gral.  4hlvaradb se 1avartt.d un reg istro  catas- 

t r a l  y ss enccsntrb que un pocomás de 1000 haciendas se dedi- 

cabart exc1usivarnent.e a i  cult ivo de het-tequin, de l as  cual&§* 

850 tertízn desf ibraúofias y plantas empacadoras. Se calculb 

que esas propiedades estuvieron distribuidas entre no mfrs de 
300 a 4iO fami 1 i a s  qui4re3's t.arntli4t-1 se dedicabatli a l  cornercio 

urbano, bienes v.Críce5 Y l a  pequeña indLJstria. 

Estos hacendados f uerm dom i tiadoc por u t i  grupü f uer ternent.e 

+ 
I 

I 



en el siglo XIX - 144 f 

i 
 on Olegario Mo i medio de 5u 

riqueza, s e r i a  ejemplo de los nuevu'i personajes que acepta l a  

& l i t e  sin tener antepasados importantes para l a  Mistoria del 

I 

1 .  

estado. E l  caso de Olegario Molina no fue un caso aislado, 

pues familias r icas coma los  Escalatite, Dezrtd&, Ponce y Harci, 

compraron propiedades despu&s de establecer negocios prbspr- 

ros en #&vida. Raque1 O. Barcelb Quintal los ubica dentro de 

l a  burguesía comercial. 

Allan Wells dice que l a  oligarquía asta compuesta pur dos ti- 

pos de familias: 

1)Tradicionales famil ias  lati fundistas a y o  prest ig io  e in- 

fluencia datan de l a  época cblonial y demostraron una mis- 

teriosa habil idad para adaptarse a l  cambiarite brden Econ6- 

mico, y 2 )  un grupo de famil ias  cuya principal fuente de r i -  

queza provenia de l  creciente comercio de importacibri y expor- 

taCi4n en lugar de l a  tenericia de l a  tierra,  qui&ries ut i l i za -  

ron poderosas canexiones extranjeras para asegurarse e l  con- 
t ro l  del comercio del henequ&n. 

"La habilidad de 10s Pebti, Regil,  Campas Palma y Peniches 

-. 

para acapt.at- la  intrusittn de l a  nueva riqueza, i lus t ra  l a  

flekihilidad de l a  o l igarquía yucñteca terratenietit.a y su de- 

tet-minaci6t-t para a justarse a l a  nueva economía. " (158) Catre 

mencionar que este ~ L J ~ V O  urden social surge durante e1 pccrfi- 

r iato.  

Es asi cornu Allati w ~ 2 1 1 5  can s u  art iculo *Actuacibn de los Ma- 

liria y los Petti en el Yucatin Pot-firiam'8, exhorta a que se 

haga un estudio de 11 c~1isarciu;ñ por' familia, es decir, que 

veremos que el  a5cetiso y l a  forma en que cada una de lac; fa- 

mil ias derter-tt.at-(-in tal poder- fue de forma diferm-ke. Veamosr 

por ejemplo que las  familias tradicionales a l  rm tener un 

miembro tan fuerte c o m o  él que tenía la  familia Moliria se de- 

subregional ya sewpor ser &stas quilnes 

tetiíar, en 5-5s lugar y asi conseguir e l  poder- 

e seria e1 caso de los Campos-Palma de Motul, 
e Espita  y 10s Regil de Arianeeti, cJuiQnei:, prdciti- 
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CQ(WO ias tierras mn t;a#t 

Mlxico.El esta& itWWrrrpa i L  c3hPL%mlfS4@0 prrrL?illrl<ro W QUI 

cualquie'r -1 pais y sería ucw ek los COQCOS wí&.ador eiur w 
ddican por ccmPlrto 8 la proc9wccibl da axprtrci4n. 
En al caso de lor P&n, suilirrrrc @ran una familia trrdi- 
cianalmrntr hacrndataria verWR#% que tambión dívrrsificrron 
sus actividades, IMI rspmcial, u7 la industria y e1 comar- 
cio.No obstante, la familia tcKcsvía temía grandrs propirda- 
das2 "De esta manera lor  Pedn y las alar de ir familia domi- 
txaror-1 10s partidos de Hunucaia occidrntal Y Mbrida, los hrrma- 
nos Pedn y Regil tuvieron un rrino supremo lrrn el municipio dr 

Tixcocob, rnient.rar lar alas de los Pe4n tales, como PaCln- 

Losa, Pe&-Dománqulen y Be4n -Cetina se unieron para tsarier un 
d a m i  n i o muy fuerte an Maxcnrtd. 'I ( I59 1 En estos peqoaiños 

imperios, lac grandar fwnilias ccmkrolaran t d s  lar farms de 
la producci6n de hrnrquib, las actividrrdmr d r 1  mercado local, 
Ir rad da trranspsrtrs y harta tunian m su podar hipotacar 
i mpor tantrs. 

Los norteirrariccnor U c c o d ~  I P d m  w no tenian at;lr opciiornr on 
el futuro cot? una ftw- la m0rs ill01 por la c:Qñpra 

tes de qua Po+.rrcícr+ d *b l~i~miruuo WI 

de hmWW8inm 

w ( w p 3 i w i r e c i e ~  y ruk 
clirnt4ws, ecwr * Por GIPH parta, y &os 
prcJductorusr da p ~ c r  Ia  strr. L@% 1 ~ 1 9 ~ 1 ,  

factureres a+ w~aa m&s rate cgn lis 

, 





carr i les ,  inmensas propiedades terr i tor  i a l es ,  

:veamos que l a  IHC no era una simple empres 

51 enfrentarían l o s  hacendados. 

le  sirviera de conexicfin, ofreciindose Don Olesar i a  Molina 

para tal empresa.Cyrus McCormick, quien era  @ l  presidente del 

trust ,  pan54 en Olegario Molina para que fuera e1 agerite de 

l a  IHC ya que l a  Casa Cyrus McCormick había trabajado junto 

con los Malitia en' un proyecto: $1 cual consist id en e1 esta- 

blecimiento de una fabr ica  para elaborar h i l a  de henequén. CI 

pesar óe que el  proyecto fracas6 l as  relaciones entre l a  fa -  

mi l ia  h l i n a  y l a  casa norteamericana no se perdieron. E l  

acuerdo entre Olagario Molina y * la  JX, se firm6 erl l a  Ha- 

bana, a h a ,  e l  27 da octutwe de 1'35102 y dicho acuerdo no fue 

dada a conocet- sinct hasta 1921, - 
Olesairio Mol ina en este  acuerdo se cumprcm=t.it a bajar e l  

precio del henequ4t-t Y pagaría los prekicrs que l a  IHC d ictar ía  

de tie-o et? tiarnpo. 

Olegario Mulina se cornprometi6 a inducir a l a  Casa Escalante, 

su r ival  tradicional ,  a seguir este acuerdo Y l a  IHC, por SU 

parte, induciría a l a  Peabody Y l a  Urcelay a que no pagarían 

precios mas a l tos  qua los estipulados por l a  IHC. 
Dar1 Olegario siempre e.~tuvu de acuerdo con l a  p a l i t i c a  mane- 

jada pop l a  IHC.  Decia Dcm Olegaricr: "No hay rnotivcv para su- 

miet-!tras r n i k  a l tos  ~;ew'i los  precias & riuestra f ittra, mayor 

estímulo t,andr&n út.ros ast-icultcves de paises extraKoc, para 

ernprendet- en grande escala el cultivo del henequ&-n, y con ma- 

Yares recut-c,cls ecsntlrni cos que t-tciiott-txi, hacerrloc, una compe- 

tencia que pueda -ser  ruitmsa para Yuca*. 'I (16i 1 

de Mol ina resurni r í a  l a  ant&-ior: "Producir mucha 

barato", Esta t t s i s  mi cierta forma serv ía  Para 

i o  se jus t i f i ca ra  con los hacerdadoi. ya qUG: 





. . .  
cal precio de le fibra para acumular un importarite ciapita1 y 

I 

elite local. 

para finales de 1890, sus haciendas eran de las más produc- 
tivas. 
Y a  para la d4cada de 1890-1900 r)o strlo llegaron a tener el 
control cada vez mayor da la produccidn local a travtás del 

-.- -- gr6vrmen de la fibra, rim qua ya tenian el control de los 
medios de transporte da 1 i  fibra por tierra y mar. Olagario 

j 
I sino que 10 hizo para tdos los miembros de su familia quid- i 
i nas tuvieron cargos como jefes politicos, ejem. Luis Delaatrio 

Molina, Roerlio Suárrz recibi6 la concesidn de monopolios gu- 
barnamentales, Montes y Josd Trinidad Molina destacaron en l a  

dirarccibn de l a s  compañías ferrocarrileras, comerciales y en 

llrsd casas compradoras controladas por Molina y Montes fue el 
representante de1 comercio exterior de Yucatafi an Mbxico. 
'401cgario Molina no sblo habla hecho cosas para 41 sino para 
su familia incluyendo a sus sobrinos, yernos y hasta los 
familiares de sus primos. lo cual. era dificil de creer." 
(1621 
Los mikmos documentos de la IHC rkvelan que Molina y Montas 
obtuvieron de 1/8 a 1/4& las comisiones por cada libra de * I 

henequén que collos conseguían Para la compaCuiia una dkada an- 

tes de la RevCLluci6C1. * 

4.2 LA fugaz lucha entre los hacendados, mediante i(l'La Compa- 

ñia de Hacendados Hen?qumeros18" y la Cdrnara C1gricola contra 
l a  International Harva&%e. 

I 

i 

L i 
1 

-Desde 1907, ago en el cual quiebran santo la casa 
ers de New York colo l a  Casa Eusebio Sscal 
anos que ,los hacendados organizan, can mt4 
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tener agentes Yucatecos en Estados Unidas quihes vendieran .. 

"Desde mediados de1 año de 1907, en que l a  Cwa de Avelino 
Montes S. en C., era 50CiO comanditario del sear ticm Olri0a- 
rio Molina, Ministro de Fcimerko y Gobernador da! Yucath, ad- 
quiri6 el pder y l a  representacián de la International Har- 

,vester CO., y consigui6 la liquidacibn de l a  casa comercial 
E. Escalante e! Hijo, puede afirmarse que coaen26 l a  magna 

abra de conskituir en el Estado el mris formidable y odioso 
- monopoli-6- que en sal mundo comercial se haya jamás insti- 
tuido.-.para dar cima a empresa tan importante, como la fra- 
guada por Awaiino Montas y sus socius, para conseguir y arro- 

batar a Yucacdn su libertad comercial y rtstablíecer en la Pa- 

ninsula conrpleta monopolio de1 hanequ&n.'f (163) 

Aparentemente en La CompaXía de Hacendados Hanesusanaros los 
miembros 5e muestran intarados por l a  unidn y luchar por un 
precio mas justo, sin embarga, para 1908 10% hacendados se 
muestran muy *biles ya que a l  poco tiempo de haberse formado 
esta agrupaciC)n, se enteran de que varios de los miembras de 
l a  misma habían vendido repentinamente su produccibn a las 
casas compradoras. BegC~n los peri6dicos este hecho muestra la 
falta de unib de los hacendados ya que estos solamente bus- 

can individualsente una oportunidad de vender a un precio un 
poco m á s  alto y por consiguiente su benefició personal. Pero 
nos preguntiamost hasta que punto pudieron estos hombres ser 
movidos por l a  ambici6n y hasta qu& punto fueron obligados 
por las deudas que contrian con las  casas compradoras? No 
debemos olvidar que para esta &poca l a  situacih econcjmica SE! 

tram4rica.Esto repercutió negativamente lawr a l  precio de la 

.1 

lac deudas mediante la producci6 



, 
1 

En el presente yermos los esfuerzos que tanto La 
Cbmara Agrícola Baso  Nacional de Yucatdn hicieron 
para dete&> la ba e l  precio de la fibra mediarite la 
agrupacihn de los hacendados y coritar con "61 apoyo" del Se- 
cretario'de Fomento Don Olegario Molina y el Secretario de 
Hacienda Sr.D. J o d  I. Limantour pat-a que e1 Banco Nacional 
pudiese pirágnar la produccidrr de henequbn hasta que tuvi&-a 
este un precio razonable y adramás guardara el capital que la 
isociaci&n'de hacendados fuera consiguiendo Para que pudieran 
fundar el Banco Agrícola y de? >aster manera, contar con una 
institucián de crddito que beneficiara A todos los hacendados 
Y dependencia 
compradoras. 
Pero antes da ver esta a; veamos c6mo surge la Cbmara 

Agricola de Yucatán y cuales ipon sus objetivos. 
La Cámara Agrícola de Yucatán surge de conformidad can la try . 

de Cámaras Agrícolas Nacionales expedida por el Gobierno Fa- 

deral el 21 de Diciembre de 1909-1906 sesan Manuel Pasos Pa- 

niche\ . Los asistentes a la constitucibn de .aste organismo 
fuerono Luis D. Mol ina, Augusto L. Peón, A. Gonráler, A. Ancona, 
Alonso Aznar M., Mdximb M. RíosDomingo Castellanos, E. Espi- 
rrosa, Ildefonso Gutiirrez, J.D. Día2 Y D. Josi  I. Reyes Pa- 

sos. Ildefonso Csricona, Primo Id. Encalada, Sergio Padr6r1, Ra- 
mdn R. Rivero, José P.Martgne.z, R. Pebn, Manuel Espinosa Ren- 

dbn, Nicanor Espinosa, Perfecto Bslio Y Bolio, Miguel R. Ce- 

ballús, 4. Novelo T . ,  Isaac S. Trejo, Nicanor,Ancona C.,  Fé- 

Lara, Jos& Nillet Herrdia, M. Medinw Ayora, Patricio 
, 'Adolfo Rosado Llares, P. Esquive1 Navarrete, Juan 

Gemboa,pp.Aurelio Qarntroa, A. 6arcla Fajardo, Ricardo Casti 
as4 J .  Espirtosa R. El presidente de lei  Cdmara 
Pedn Y COMO secretario Antonicr Ancona. 

tiples objeti de diCha Cbmara, 
iculo 2, Pra VI, tiene la facu 

'orsanizacidn antk  10s aqvicultor 
chcfones cooperativas, cajas.& cridito agricolar 

.s aaricuitores la QormacicSn de 
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o Cbrnara.Esta agrpaciori surgiC a raíz de la pt-opues%.s 

Ward Line, Mr. Hughers, q u i m  l legt a MI.-- 

compra de 30,000 patas a sei-; centavos la 
ladadas a Nueva York. Esta empresa de vapores se 

7 .  i 

~ - 1  

pr+onia trasldar, semanalmente, aias de mil pacas. Cuando se! 
tb la propmsta fue nacesario se organizar una agrupacibri 

que tuviera personalidad jurádica Y es asá coma naci6 e1 Sin- 

dicato. 
La sociedad funcionb diez beses Y obtuvo para los socios 

o r r ~ e  y tres cuartos ~ reales Por arroba, siendo e1 precio co- 
el de diez real&.Despu&s de liquidada 
conseguirse I r  rranovaci6n del contrato 

social debido a l a  diferencia entre las ganancias de los no 

r 

asociados con fos que estaban en ella. 
Caao recordaremos de1 capítulcc 111, el 4 de noviembre de 1894 

se fund6 la CLSmara Permanente de Hacendados Henequsneros de 
la cual fue prasidente D. Augusto P e h  y entre loci fundadores 
se encontraba Don Camilo CXmara Zavala, .quien,. poste- 
riormente, serir una de los que propugnaron por la unibn en- 

tre los hacendados. Recordemos t a m b i h  que esta asaciacidn se 
disuelve al elevarse el Precio del henequdn ante la escacez 
de ahad por la guerra Hispano-Filipina en 1897. 
La Negociacibn Exportadora de Henequdn fue .fundada por el 
Banco Nacional, el Banco Peninsular Méxicario y algunos pro- 
ductores import+antes. Su capital fue insuficiente para la em- 
presa acometida Y ce56 SUS oPeraCiOnes por falta' de elemen- 
tos. 
Dice  La Revistw de Me?rida 4UEt la falta de unidad entre los 

ados, e5 decir, que cuando los hacendados conseguian un 
en -el precio de venta, el organisms comenzaba a de- 

1- de la' cual hablaremos a continuacihn. 



i soron cons ientes da qbe 

&dos y que deprimiría gl 
a 8i benefi io SUYO. Vela- 



r nd 

~a dsspraisibn utl l igh a los hacaridadus a re~~nirse para la, 
defensa comtk-1, contando cor1 e1 apoyo da la Cámara Agrícola de 
Yucatan, quien en todo momento afirme8 que ella estala dis- 
puesta a trabajar por los intereses generales de la agricul- 

bra. Esta sugiricfr e1 establecimiento de una sociedad que tu- 
viara I'persanalidad jurídica" para que pudiera celebrar toda 
clase de operaciones necesarias encaminadas a la defensa dm 
bu5 interese5.i-a asociacicfrn trataría de reunir a1 mayor nQ- 

v 

mero da productares para que unido5 puedieran vender su hrne- 1 

qubn á precios justos. E 
En noviembre de 1907, cuando e1 precio del henequdn baja 4 . 1  

1 
. - -- 

5 5/8 en Nueva York, se reunieron algunos hacendados en MB- 

rida. 

E La Compañia. de Hacendados HQnaqueneros Sociedad Coopera- 

tiva, se constituye e1 día 17 de marzo de t908 y ubica su r 
1 despacho en la casa nQrnero 488 de la calle 69 en la ciudad de 

Wrida, quedando como gerente el re&or Augusto Clmara. 

el61 hac&dados convocadas por l a  Cámara Agrícola y como invi- 
\ tado asiste el señor Josj! M. Wstell6, director del Banco 

, Para constituir la -Compañía le antecedieron varias juntas 

Nacional. 
Clsistieron a estas juntas:D. Culos PeCn M., Nicanor Ancon& 

Cámara, JosQ Juanes 13. Outi&-ríu, Trinidad Molina Avila, Per- 

k 



artinez, El 5 Espinosa, JosB Ma. Ponce, Pedro Regi  1 . 
1 

s, Camilo Chara, Carla5 CSimñra, Jasa Inés Reyes, Faus- 
nte. Miwe1 Losa, Enrique Cámara, Marcial Echanove 
surf PaCin Domínguez, Domingo Evia, Francisco Mez- 
oa Hermanos, Eulogio Palma y Palma, D. Cecilio 
ciama Solis, JosG I. Espirmsa, José Dolores Díaz, 
os, Benaro Villamil, Sres. Peon Regí1 Ho., ñlonso 
ntin Canto. David *Cásaras, Rafael Rivero Trava, 

go Bloobworu?, JIX& Camara Chan, Fernando Cervera 
un Maldonado y una Serafina), Manuel CAmara Rendon, 
í a  Suce%cbrii de O. Cámara", CSlvino Manzanilla S.A., Fe- 
ir, (jiabriol Arana, Don F. María Guerra, Francisco 
Carlos Urcelay, Anastasio Novelo. Algunos de estos 

conwrriaron por medio de representaciones. t 166) 

n estas juntas, además de quedar constituida la Compañía, se 
acord6 que los mrie&roS retaridráan su produccidn deritro de la 

I 1 agrupacitrn "...tamar nuevas Y mdc, eriérgicas . medidas y res- 
i 
\ , /., J--* Ponder a io4 marbufactureros con un acto de energía y solida- 

idad, tomando e1 acuerdo de no vender en un período de 
iempo indefinido's el monto de l a  venta que se efectuara se 

distribuirla en lis proporcibn de la existencia qua0 cada ha- 

re& a la agrupacitrri Y se tomaráa en cuenta la que 
ran eosteriormente. 

$el, quien es uno de 10s mas altos jefes de la IHC. 

e96 a-YucatAn en los primeros días del mes de marzo "con el 
e estudiar de cerca al mercado henequenero, parali- 
ante 19s últimos meses con motivo de la retencibn de 
rocuracbo por los productores...ha declarado en SU al-. 

1 her-udrt al rnOs bajo @+ecio posible."(%67) Du- ' 

meros días de este mes, lor'hacrndados se habian ~ 

a a YucatAre, que ei intsr&s de esta compañía est4 
I- . 

, % ' *  



f4cedad.J~ Her:wweros en el siglo XIX - 157 

reunido, durante la misma, se riornbrb una comisión que se ert- 

cargaria de cumplir el siguiente acuerdo: _/ 
1 .  La prorroga indefinida de1 compromiso de no vender hane- I 
quh, mientras el precia no alcanzara un valor del cual es- i 

f tuviera de acuerdo la Comisibn. 
2.-La Asamblea concedib amplios póckres a la Comisidn en la 
venta del henequ4n existertte Y que gestionaría las futuras 
entregas. 
3.-La Comisi6n nombraria a otra que víajaria a Estados Unidos 
con el propbsito de entablar r41aciovres directas con los con- 

sumidores de la fibra. 
T a r i b l h  l a  Asamblea exhort6 a los hacendados que ya habían 

comprometido su produccibn, a que la entregaran hasta qua el 
precio fuera conveniente, sr&n el articulo, en este tipo de 
compromisos no. se les podía obligar a que vendan en una de- 

terminada fecha ya que er~ los contratos liste no se es- 
pecifica. 
Parece ser que la ComisiLSn que se había nombrado por la Union 
de Hacendados se convertiria Posteriormente en. la Compañia de 
Hacendados Henequerteros. 
Mr. Daniels se entera del nombramiento de la Comisi6n y ex- 
presar en una entrevista concedida a l a  prensa, estar de 
acuerdo con ella.El 5 de marzo el representante de la IHC se 
entrevista cort el sexor José Caste116 y decidieron una Junta 
con 10s hacendados en la cual trataría Mr. Daniels de exponer 
las bases de un contrato de compra de herteqy4n a un precio 
mAs razonable y just+ Los resultados db! dicha reunidn fueron 



btícerid~Júc,-Y~mw~rcí en e! sig!? XI3 - 1% 
i. 

f a C ? e u r a  al Baric0 Nacional de Mexico en Merida dispusiera 
has%* cirlco millortes de pesi=is a l  servicio de 10s hacendados, 
Par- @$rognar su produccibn, poniendo en práctica una dispo- 
si=%*- de Ventas, hasta conseguir un mejor precio para su 

ha-n, En un principio el ministro había aceptado, sin ern- 

bal!W%Q suspendit, el apoyo ofrecido al recorciliarse con 
DaQ'lieaario Molina, ya que habían estado distanciados y envib 
un hQlegrama al Banco Nacional de Mlxico que decía" Por 
ack**t-do del señor Presidente de la Repdbl ica. suspertdi4ndose 

PIrognaciortes de henequbn" *no se dio mayor infor-macih-8 al 
bRelC0 y a la Cdimara Agrícola de YucatCln." (168) La ernpresa 

caflSigui& retener la prodrrcci6n durante varias semanas. El S r, 

i * dr MhVo los hacendados 'se reunieran en el sal& de sesiones 
drl hnca Yucateco con'el objeto de analizar el estado en el 
cubl se encontraba e1 mercado del hencoqug?n y adoptar algunas 
m*didirs anargicas para mejorar la situaci&n.En dicha junta sa 

nQrnbr4 una comisibn que se encargaría de vender la fibra que 
** CWtsiguid retener y celebraría contratos para entregas fu- 
t'ArW% uti 1 izando la misma produccibn acaparada. La comisibn 
f'* formada cort:D. Enrique Cámara, D. Joaquín PeGn y D. Arca- 
diG Elccobedo. 

--_ _--- 

I 

I 

I 

I 
I .  

Cbmara Agricola de Yucatán anuncid que los hacendados no 

i h t f b  a vender 5u hene&n hasta que este alcartzara un precio 

1 
1 rm&ble, la Cdmara Asricola de Carnpeche decide unirse a 
i 

I hi Compañia de Hacaridados Henequeneras es$uvo trabajando 

W!x sedida. 
I 

cp 'agularidad desde finales de 1907 hasta maya de 1908. 
hrante las primeras dos sernartas de1 mes de diciembre de 

I ymhasta enero del siguiente año, el precio del henewin 
*-da bajando hasta 4 518, ert ese tiempo, la CompaCTáa logr6 
m#í precia subiera hasta 6 ceritavos. Pero este no pudo 
*&erse en al mes de febrero y baja a 9 5/8, para marra @l 

de la fibra era de 5 3/4 y dste ya estaba muy cercano 
i o  del l*MlanilaH al cual se cotizaba en 5 518. Es *am- 

&.e I 

t-celC, Quintal,R&el ü.. El drsarrollk de la banca... 

r: 
. :  



Progreso ya tenia tiernPo de no ernbarcar heneciu4.n. Firialrnerite 
la CornpaSAa vende 6 0 , O Q O  pacas a 4 318 y 4 112’. Es al final 
del presente rnes cuando se ariuncia l a  desintegracihr~, pruvo- 
cada por uno de sus rniernbros quien vendi4 a la Casa Montes urd 
lote de 2,700 pacas las cuales estaban en el lote retenido 
par la Cámara Agrícola. El descontento se propag6 entre los 
socios y . e s t o ~  csrnenzaron a vender su ~roducci6n por partidas 

Los directores de la CompaTiia repentinamante decidieron 
vender tc;Tfi la ~rclducci6n que tenian en SU poder, para tratar 
de consegUrir un precia similar al que vendieron sus miembros. 
La Casa Illonte castis& BU rebeldía comprandoles solamente 
20,000 pocas a1 precio de 2.18 314 los 1 1  1/2 kilogramos. 

. ‘de 900 a Z40o pacas. 

Mas adelante se convoc4 a los productores que quisieran 
contirtuar reteniendo su henequbn a unirse a la Sociedad Coo- 
perativa &e Hacendados Henequenerss para que esta se encar- 

l 

i 
t Cdara de la venta. 

El D&ario Yucateco argument6 que uno de lo5 principales 
factores por- los cuales se provocdi l a  desintegracic5h de la 

miembros y que a 61, no estuvieron assciados 17s principales 
I Productor-, Asimisrno e1 diario considera a la Cía. de Hacen- 

dados de Hmriqueneros‘ corno una buena leccidn dé economia, la 

henaqudn Y adernas SQ tenía0 ofertas de los con- 

“. . . la  kmfa del henequén que ha sobje venido a consecuen- 

4 CompaRia ftue porque no hubo una completa unidad entre sus 

etencidn de 
sumidores norteamericanos y de Argentina. 

s existitt, el precio de nuestro dniccr producto 
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ttverdaderarnerike uriida"e1 precio no 5610 se hubiera sostertido, 
sirtcl hubiese suttido irremisiblemente. " (169) 

La gran mayoría de los hacendados vemos que no pertenecian 
a la oligarquía dominante ya que muchos de ellos solamente sa 
dedicaban al cultivo del henequ&n.Para sobrevivir a una eco- 
rtomía inestable, el plantador buscaba enriquecerse mediante 
la especulación e invitaba a su familia a entrar al negocio 
para evitar la bancarrota. En e5te negocio solamente ganaron 
la5 grandes familias ya que estos además de especular con al 
precio del henequénp se dedicab% a especular con las propia- 
dades rurales. al comercio, l a  industria Y negocios banca- 
rios.ia mayoría de los hacendados vivieron siempre endeuda- 
dos, antre la inestabilidad fiscal Y la bancarrota. 

Finalmenta quisiera agregar que e1 caso da la Cía. da Ha- 

cendados Henequeneros es importante ya que muestra a varios 
miembros de la familia Escalante como integrantes de esta 
agrupaciltcn Y vemos que tambib fueron afectados por la poli- 
tics de l a  IHC. 
5. EpílOg'o. 
El periodo de 1880-1915 signific6 en Yucath la consolidacidn 
de su dependencia ecandtmica con Estados Unicos. Donde se con- 

centraron grandes extensiones de tierra, fuerza productiva y 

política en manos de un reducido nQmero de familias. 
41 igual que en el resto del País Y en las demás nacio- 

nes latinoamericanas, se cmformb una oligarquía hertequenera 
ya controlaba el 90% de la fibra exportada y;produciart de 



Ademas, Don Olegario vendi6 hijos de henequin a los norteame- 
ricanos, con los cuales se experiment4 e1 cultivo de henequh 
en otras partes del mundo. Finalmmante, sea establecen planta- 
cione5 en la isla de Java, Africa, y en otrso puntos del 
eonstinente africano. Esto signific4 al principio de la ruina 

1 

I de la industria henequenera, la cual termina en la &poca da1 

I presidente Lázaro Cardanas con la obtencidn de fibras sinti- 

I 
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dieron hacer nada para que el presicknte les quitara este te- 
rritorio que concediéc a compañías maderevas inglesas. 

aunque lo yucatecos se jactaban de tener una virtual in- 
. dependencia politica, econórtrica y geográfica con la cual ali- 

rentaban su "ego" localista; en el fonda no era mas que un 
estadlo primario-exportador quo dQpQndi6 da los Estados Unidas 
rucho antes de que Don Porfirio rubiera a la presidencia. La 

economía de Yucatan siempre fue inestable ante io5 vaivenes 
del mercado internacional de la f ibra.  

y 

Clvelina Montes ocupó en 1902 IP jefatura an la Casa Ole- 
-_.-- I -  

I gario Molina y para 1906, la firma CIvcalino Montes S. en C .  

i urrtibuyC1 a la casa Moliria como agente de .la I .H .C . .  En este 
I 

I 

i mismo año se funda l a  Cámara Agrícola de Yucatan e inmediata- 
mente después, . estudian la situacih por la cual estaban los 
diferentes productos agrícolas y al estudiar la situacih del 
henequ4n esto hizo que se enfrentara con la Casa Montes a l  

I 
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E5 por esta razttí que los hacendados SE! organizaron en 
190g y fundaron la agrupacibn deriorninada "Cia, de Hacendados 
Hanequeneros" con el cual se practic6 el stock. esto es, re- 
tener la producción hasta que el precio se elevara a un nivel 
en el que fuera casteable su venta. La Cámara consigui4 que 
el Banco Nacional de M4xico en Merida tuviera la facultad de 
pignorar la fibra que estaba en e1 sotck. La pignoracidn con- 

sistía en que el Banso prestaba a 10s hacendados mientras 4s- 

tos no vendían. La Compañía cionsiguid retener 100,000 paca. . 
lo cual no durd m h o  tiempo ya que hubo varies hacendados 
que retiraron su produccih del stock al momento en que sa 
present6 un ligero ascenso en el precio. El resultado final, 
la Casa Monte5 impuso un precio, muy por debajo del que co- 
rrfa a los hacendados rebeldes al momento de desintegrarse el 
grupo. Los hacendados mal vendieron su produccidn Y con ello, 
los planes de la C h r a  Agrícola se derrumbaron. Esta agrupa- 
cidn deja una leccibn Y posteriormente se conformaría otra 
agrupacibn tambi4n deniminada CompaEía de Hacendados Heneque- 
neros en 1910 y en 1911 la Negociacidn Exportadora de Hene- 
quén. Estas aarupaciones aceptaron que la lucha de los hacan- 

dados mediante varias organizaciones que no tendrían la sufi- 
ciente fuerza para controlar el precio del hertequin no era la 
soluci6t-1. Necesitaban de una orsanizaci6t-1 que agrupara a to- 
dos los hacendados y que interviniera para coritrolar los pre- 

I 

cios. Es así como se proyecta la Comisidri Reguladora del He- 

nequen. En 1915. con el gobierno 3el Gral. Salvador Alvarado, 
la institucibn e1 carácter de oficial y control6 de manera 
efectiva el precia de l a  fibra. Esto trajo como consecuencia, 
que el Gral. Alvarado se ganara la antipatfa de la oliearquia 
molinista. 

b 

Antes de la constituci6n de la Resuladora, se 
@ los; hacendados buscaror1 aolucionar su situacfd 
t e . 1 ~ 1 ~  casas de klina y Montes de la manera m 

Posible- Posteriormente la inconformidad d. 1 

manifestada abi&t-tamm-&e en la revuelta de I S  



!4e#qmeros 

tan y culmind con la renuricia de Ent - i iUe  Muñóz Ar í  

gubernatura, 10 cual significti la caída del olegariato. 

politica ante l a  reeleccitn de Dori Porfirio Diaz a 

1 

I 

dencia, Esta gira sernbt-4 en los I .  yucatecús el deseo de lucha. 

Muchos de los simpatizantes estaban en contra de la candida- .. p/ 

i;. 
haeérWtitdos, los cuales se afiliaron al “Centro Electorar fn- y +  

tura & Enrique MuñCz FIrístegui a la gubernatura del estado. 
Entre los opositores dé! MU642 C\ristegui 5e encontraron muchos 

*dependirnte” el cual fue fundado’ por cmtonistas quienes w a n  
de tendencia conservadora. 

misma se resumen ens desconocer a l  gobierno de MuX& Arfste- 

gui y declararse’en contra de l a  oligarquia milinista cuya 
h i c a  wibici6n era 1% de apoderarse de las riquezas del QI- 

tado a costillas del pueblo. 

I 

I 

que en e1 transcurso de 1911 se dieron otras revueltas en los 
poblados de Valladolid, Temax, Yaxcaboi y Peto. Los hacendados 

. fueron quiénes impulsaron a los peones a los motines y asma- 
das para dkrrocar a un gobernador que los estaba orillando a 

la ruina, a la oligarquía que representaba y a la IHC, quién. 
por su culpa sufrían de los Precios bajos en la fibra. Los 

hacendados exhortaban a la poblaci6n a ckafeinder,a la agricul- 
tura, paro ellos se rtqferian a defender a los hacendados mis- 
mos arutSir los impuestos a los cuales era objeto al hlanequbn 
Por parte da1 gobierno de 4ristewi. En 1911 el precio del 

Peaboy eran l as  principales acreedores de los hacendados. 

I 

I 

I 

n ellos, cinco corrientes poiitica 



cendaduc, que promovieron levantamiento del Gral. Ortit 

' . .  fiunque Yucatfxn no participd directamente en la Revolu- 
cidn Mexicana, el estado se encontraba a l a  upectativa 

Desde la concepción de la Reguladora, Por Tomás Castéllr- 
nbs Rcevedo, se pensb como instrumento de defensa de precios 
de los productores para evitar las maniobras qque hacían las 

radoras en combinación con los consorcios norteame- 
ricanos, para comprar a bajo pkecio. En 1923, la reguladora 
.rrntrd en crisis con el golpe de estado de Victoriano Huerta 
y& que esta fuer despojoda dr.dos milloners de pesos para en- 
'viarios a dicho general. 

La Resuladera fue reactivada en 1914 con el gobierno de 
Eleuterio Rvila, sin embargo, a l a  llegada del Gral. Salvador 

. 

* .  

Alvarado en 1915, se encmtr6 a la Reguladora ddtndole el ca- 
riiicter de organismo pdblico Y .la convirtid en uno de sus 
principales instrumentos de giobierno, para dirigir la poli- 

alinzas con los'sectores de hacendados para destruir a la 
"Casta Divina" (la oligqrwía molinista) e implantar a la Co- 

mioi&n Reguladora como la dnica institución capaz de manejar 
el mercado de la fibra. 

La Reguladora ya c ~ l o  instrumento estatal, inmediata- 
mente elkv6 los precios del henecluQts y con ello vinieron lor; 
enfrentamientos con las casas de Arturo Pierce y Avelino Mon- 

tes. * 

En 1918 se forma le Qltima agrupación de haceridados de- 
nominada "Asociaci6n de Hacendados Henequerm-sslo la cual tuvo 

de una demanda que se le levant6 ante la Suprema Corte d 

suladora comienza asi con una etapa de decadenci 

rdenas le &won expropiadas sus tierras. 
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tuvieron precisamente en 1918, gracias a que la demanda de 
materias primas aumentb por la Guerra Mundial. 

En la Enciclopedia Yucatanense se dice qua para 1913 la 
Reauladora cm e1 aobernador, e1 Oral. Salvador Alvarada. en .___-----  
Yucatán había deja* "la triste herencia de la bancarrota, el 
desastre, la miseria y e1 hambre". 

Es así como en Yucatán termina la "época de oro" de la 
producciijn hénequermra y llegamos a la actualidad en la que 

s .  L 

organismos van y vienen, sérxenh van y vienen Y la situacidn 
de los ejidatarios yucatecos en poco ha cambiado después del 
apoyo que recibieron del presidente LiAzaro CArdamas. Este 
siQnific4 ol Qltiwo intent& ser56 para revitaliizar la indus- 
tria henequenera. La cual hasta l a  fecha se ha ido muriendo 
con los pocos campesinos que la cultivan. 
6, Conclusiones. 

Yucatán en la segunda mitad del siglo XI% signiQici5 un 
valioso proveedor de materia Prima para Estados Unidos. El 
estado, al igual ewe &as regiones de Clmérica Latina, se di4 

I 

a la especializacibn de- productores de materias primas por 
I los que se fue eliminando a l a  aericultura tradicional, se le 

quit4 la tierra a las comunidades campesinas Y se cre6 la in- 
dustrializaci4n de las haciendas henequeneras utilizando a 
los indígenas ya desposeídas de sus tierras. La transforrna- 
ci4n que recibe l a  hacienda henewanera respondi& en todo mo- 
mento a las necesidades de los cordeleros nortymericanos. 

Los hacendados yucatecos siempre tuvieron interds en de- 
oarrollar la produccidn henequenera ya que con ella se veian - 

la Posibilidad de obtener buenas ganancias y la demanda iba 
aummtando constanhenta. En efecto, el gran hacendado sirm- 
Pre tuvo enormes ganancias. pero esto no sucedib con la maya-. 
r i a ,  la cual vivía eternamente endeudada. 

i 

I 

*'. 

4 

e 

En un principio los hacendados siempre estuvieron orQu- 





i i 

qw&n o d$ monomlizar l a  c 
@on Rlegar5o entrg IC 

irsrme mojlapoiioro piensa e 
bpnapicib de 61 y de su Por 

sus man- a 
I 

cesi to& al.eistado, I% o los dcernikd ha- 
ctendbdosl sufrim lo5 peo 

tm-. Es par esto qlue m n organizadse a 

travtbs de las amcimcien artidos cornlo e l  
Centro l$Leeotoral Indaipe .&iiartamrantje su 
descontdnto en l a  revue rrida en eU airgo 
de 1910. 

dad- c b o  de liw indiqe 
queamias4 dé lo que @vi 

3 

Deb4 consSdsrarse q ro de los hacen- 

ierm las cqnse- 
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33.331 I 154.27 

32.022,581.45 

29.625,430.71 

27.247,522.78 

24.874,317.57 

20.777,016.66 

20=214,627.95 

17.766,474.69 

o. 03-30 

o. 02-52 

0. 02-25 

0. 02-51 

O. 02-64 

0906-23 

0.06-16 

0. 06-33 

O. 06-21 

0. 09-84 

0.08-12 

O . 07-47 

O . 06-96 

0 . 06-35 

0 . 05-60 

0. 04-33 

o. 04-79 

O 04-25 

Fuente: Askinasy, Sigfried.Zl problema a g r a r i o  de Yucath.  
Ed. Qotas, Mdxico.p&ginas 105-131. 
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