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INTRODUCCION 

- El presente trabajo de tesla pretende ser una modesta recopilación al 

inmenso cúmulo de Investigaciones y verdaderas blograflaa escritas sobre el 

llder socialista FELIPE CARRILLO PUERTO; qul6n fue un hambre que tuvo 

una mayor clarividencia social en las luchas revolucionarlas. 

- Oriundo del Estado de Yucatán, desde muy joven ae afilió a la Revolución 

y lucha cerca de Zapata, en pro de la clase campesina; así como también en 

aua al\oa mozos comenzó a darse cuenta del abandono, de la miseria, de 

loa abusos y de las condiciones Infrahumanas de la gente del agro yucateco

fue un Precursor Agrario; - y destacó, como el redentor de los desvalidos. 

- cabe mencionar, que a lo largo de au historia, Yucatán, habla sufrido la 

explotación Inmisericorde, y todos sus movlmlenlos de libertad fueron 

reducidos por la violencia; y cuando el hálito revolucionario llegó a la 

peninsula yucateca, Carrillo Puerto estuvo al frente del pueblo; incanzable 

recorrió loa campos visitando a los jomaleros y peones, y más tarde fundó el 

Partido Socialista del Sureste. 

- La vida del futuro mártir transcurre en un ambiente de profundo dolor 

humano que jamás olvidó; es por ello que se empel'lo en despertar en los 

indígenas la conciencia popular,- logró que los campesinos conocieran el 

limite de sus deberes y exigieran la satisfacción de sus derechos. asi como 

también tradujo a la lengua maya la Constitución Política de 1917. 
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Carrillo Puerto, aprendió • nombrar la vida diaria de loa mayas en au 

propio lenguaje; estos fueron abatidos, masacrados por la guerra de castas, 

renegados a comunidades remotas o bien encerrados en haciendas y 

obrajes esclavistas; sin embargo - Felipe hizo de loa antiguos esclavo• los 

mexicano• mejor organizadqa de todo el pala -. al participar como llder 

popular en el partido socialista H propugnan loa mejores adelanto• sociales 

de la 6poca: jomada de trabajo de ocho horas, mejoremiento de las 

condiciones de loa trabajadores, combate el analfabetismo, Igualdad de loa 

derechos de la mujer, etc. 

Pero, •In duda alguna, ea en Febrero de 1922, cuando Carrillo Puerto, 

alcanzó el sitial méa elevado de la politlca de su tierra - ocupó el puesto de 

Gobemador electo Constitucionalmente-, este cargo le ayudó para realizar 

loa postulados sociales malla significativos: creación de la Comisión Local 

Agraria, fraccionamiento de los Latifundio• Henequeneros, realizó los 

Ideales del Partido Socialista; repartió ejidos a la mayor parte de loa pueblos 

del Estado; creó la dirección t6cnica de agricultura, cuyo resultado fue al 

aumento de la política agraria, asl como tambi6n promulgó la "Ley de 

Incautación y Expropiación de las Haciendas Abandonadas•. esta ley 

constituyó un fuerte golpe a los terratenientes henequeneros. 

Posteriormente a fines del atlo de 1923, la revolución "delahuertista• 

H lanza contra el gobierno del Presidente Alvaro Obregón, debido a este 

movimiento y por órdenes del General Ricallrdes Broca y Herrneneglldo 

Rodriguez, fusilan a Carrillo Puerto y • aua principales colaboradores, 

mediante un aumarlaimo consejo de guerra. 

JO 



} El gran crimen del 3 de Enero de 1924, fu6 eat6ril para loa propó•itos 

de loa reaccionario•. que tendrán la condenación eterna del mundo 

proletario, por haber manehado au conciencia con la -ngre de eate 

viaionario. 
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CAPITULO PRIMERO 

SEMBLANZA BIBLIOGRAFICA DE FELIPE CARRILLO PUERTO 

Sin dude el teme de Felipe C•"illo Puerto. h• aldo alnónlmo de 

dlveraoa cometarloa hasta nuestro• di••. ir• que formó parte de le hlaton• 

yucateca y consecuentemente de la Nacional. Fue reconocido como un 

mértlr del proletariado; ain embargo el escritor y periodista Lic . .Jaime Orosa 

Olaz, noa conduce con amenidad a través de la accidentada vida de Felipe; 

el describir: 

·sua ralc:ea, au formación, su Integración • le Revolución, la fundación 

del Partido Soclallata del Sureste, I• eatatura Nacional del mlllrtir de la 

efervescencia del Socialismo en Yucatén, la ª"ebatada sublevación 

delahuertista, hasta concluir con su ejecución Infame a comienzos del atlo 

1924". Esta valiosa aemblanza del exgo~mador de Yucatén que• lo largo 

del presente tema de investigación analizaremos con detenimiento, -jugó un 

papel Importante en I• historie politice de toctos equellos que voluntaria e 

Involuntariamente participaron en la vide y especialmente en el drame final 

de la existencia de Ca"illo Puerto. 

A continuación nos referiremoa • los destacado• econteclmlentoa 

biogrlllficos de este personaje que ha motivado el presente estudio, asl como 

también hablaremos de su formación humana, aocial y en especial de aua 

luehaa ldeológlcaa y pollticaa. 

J3 



1.1.- S U 1 N F A N C 1 A. 

Felipe Carrillo Puerto, Naci6 en la Ciudad de Motul, uno de loa centros 

henequenaroa mita Importantes del Estado da Yucatltn, el 8 da Noviambnl 

da 1874, en la case número 309 da la calla 28 CtUZamlento con la 29, 

ocupada actualmente por la Biblioteca que lleva au nombnl. Fue el segundo 

hijo del matrimonio formado por el aeftor Juatinieno Carrillo Puerto y Dofte 

Adela Puerto Palma. co 

El padre de Felipe, Don Juatiniano oriundo de la villa de Sotuta, 

Procedla de una de las familias que e mediados del aiglo pasado, con 

motivo de la sangrienta guerra de castas, tuvo que emigrar hacia 

poblaciones del norte da le penlnaula. Don Juatiniano radic6 durante 

algunos anos en la ciudad de Campeche, donde fu6 ªP!'endiz de carpintero 

hasta alcanzar la edad correspondiente; fu6 recogido en leva y form6 parte 

de las tropas que se disputaban el predominio por el establecimiento de la 

República, habl6ndo llegado e conquistar el grado de capltltn de lnfanterla. 

Oeapu6a de servir militarmente e la cauaa de la República, se 

estableci6 en la Villa de Baca, Yucatén, donde se traslad6 a Motul. Y fue en 

esta última poblaci6n, donde lnatal6 su taller de carpinterla y adminiatr6 una 

tienda de abarrotes; tienda que posteriormente adqulri6 en propiedad. 

Ct).-CARRILLO PUERTO. Ac.,..llo ... La Familia Carrillo Puerto•. P. 13 



Y• radicado en Motul, Don Justinl•no conoció • I• f•mili• Puerto 

Palma, cuyos miembros se constltuian por cuatro hija• llammdaa: Adel•. 

Josefa Virginia y Rosario, contrayendo matrimonio con la primer• de ellas. 

El matrimonio Carrillo Puerto, tuvo catorce hijos, cuyos nombres en au 

orden de nacimiento son loa siguientes: Enriqueta, Felipe, Hemlld•. Jo-fa, 

Gilberto, Elvi•, Er•clio, Eliodoro, Audom•ro. Acrelio, Edeaio, Benjamín, 

Angelina y Wilfrldo. 

Cabe ser'lalar que, además de sus actividades comerciales el padre 

de Felipe, se dedicó a actividades políticas Municipales, aceptando la 

Jefatura Politica del P•rtido de Motul, mediante un nombramiento expedido 

a su favor por su comp•dre el General Francisco C•ntón, gobemador 

constitucional del Estado, durante el r6gimen Porflrlata. 

En la obra intitulada "A la luz del Relámpago". se hace un. breve 

•luaión a la época en que vivió, •I aer'lalar que: "el medio en que Cmrrillo 

Puerto le tocó nacer, eatabm cimentmdo en la plutocr•cia cread• por la 

industria del hmnequén. El futuro •p6atol de loa Indios esclaviZ11doa vló la 

primera luz diez alloa después de que la enérgica •ctumción de loa 

henequeneroa habi• logrado exportar I• primera cantidad de fibra • loa 

mercados Norte•mericanoa. Su cuna se meció en I• región de Motul, el 

más próspero de loa centros de producción del •gave y semillero fértil de 

millonarios. 



La desolad• llanura Motulen- se habl• convertido en centros de 

fincas v•lloslsim•s. en I•• que lo• lndlgenas, chllrol•dos por •I aol, 

tr•b•J•b•n rudamente en la explotación del oro vense. L• riqueza de los 

hacendados contrastaba con la miseria conmovedora de los peones y 

marcaba I• Injusticia que el régimen capitalista llev• en el seno y que debl• 

producir a su hora el fracaso d• I• organización lnsdustrlal, lndivlduallata y I• 

crisis económica del mundo". 

En nuestro P•ls, dominado en •quel tiempo por una dictadura 

materialista, el silencio m~s profundo envolvl• las quejas de los parlas. Los 

ricos sostenlan con sus contribuciones al Estado, y 6ste se creía obligado a 

defenderlos y a resguardar sus interés. En Yucat~n. lo• henequeneroa eran 

los duetloa del poder político y de ellos, o de sus allegados, se componía el 

grupo dirigente. Ser hacendado en Yucat~n denotaba tener fuef%a en la 

sociedad y mando en el gobierno, los proletariados no significaban nad•. 
L•s profesiones y los oficios representaban funciones sociales subalternas • 

la volunt•d da los f6rreos duatlos de la tierra. El qua protestaba merecla el 

estigma de enemigo de la paz porfiriana y quedaba reducido a la condlcón 

de Ilota. f2J 

(2J.- C-TIU.O TOltltE.Jo ... -A .. luz del --P8ao-. Edc. -·· -•leo,HM.p.p.U,2:11 lf 
u. 

J6 



Aal mismo el letrado escritor y periodista Jaime Oroaa Oiaz comenta 

que: "al concluir au ensellanza primaria y en au car6cter del mayor de loa 

hijos varones, Felipe trabajó en la tienda de au padre. Méa tarde Don 

Justlnlano, compró una pequena parcela de terreno cerca de Motul, en la 

población de Ucl y ae la regaló a Felipe con el própoalto de que se Iniciara 

en el trabajo agrlcola. En au adolescencia aprendió a cultivar la tierra y se 

compenetró a loa problemas de loa campesinos• .1:11 

Es dirlcil ubicar el proceso de preparación Intelectual y política de 

quien llegó a ser un personaje, pues siguiendo su adolescencia y au 

juventud, no encontramos loa momentos que ae dedicara al estudio lf a la 

meditación, y que sin duda alguna, modelaron las actividades a las que ae 

dedicó posteriormente. ena de !negable proyección aoelal y con un profundo 

sentido justiciero y reformista. 

Circulan sin embargo, varias an6Cdotaa que pintan el caréeter del 

futuro dirigente campesino, siendo una de ellas la que se refiere a au 

Intervención a favor de loa habitantes indlgenas de un pequello raneho por 

haber quedado de heeho prisioneros dentro de la humilde heredad. debido a 
la cerca · que hablan mandado levantar los propietarios de la finca 

•ozunul1Clin". 

C~J.• ORO.A DIAZ,.,.lme. ·~Offlrlamo ~ lllevorucl6n en Yucatan•. Edc.Maldonado .. M6t1ct.. 
Yuc-. 
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Atento a su• quejas y demanda• de ayuda, el hijo de Justlnlano les dijo, que 

puesto que aquello era una Injusticia, deberlan destn.ilr una fracción de la 

"albarrada", para que sus pocas bestias pudieran -lir a pastar y ellos 

pudieran Ir a hacer sus compras a Motul. Pero lo• duel'los de •ozunu~n·, 

ante aquellos hechos, acusaron a Felipe Carrillo Puerto, que apenas llegaba 

a lo• dieciocho al'lo• y por ende era menor de edad, logrando que la 

autoridad de Motul lo mandara a detener. lnfonnado lo que estaba 

sucediendo, don Justinlano se apersonó al jefe polltlco y despu6s de las 

aclaraciones de rigor, logró la libertad de su hijo, no sin antes recibir 

reproches por la actitud de este ültlmo. ''' 

Como parte misma de su desarrollo, de sus relaciones primaria• y del 

desempel'lo de su trabajo, Felipe aprendió la lengua lndlgena a fondo. No 

sólo la escucho en Motul, sino en lo• campos. 

Escuchó los problemas de los campesinos mayas tal como ellos lo• 

sentlan y expresaban en su lengua original. No sólo supo del lenguaje, del 

capitalismo temprano, del comercio y del regateo, de la plcardla criolla y 

mestiza, lenguaje que revela el choque e lmbrlc.clón de las cultura• y de los 

modos de producción, lenguaje que mezcla elementos de la condición 

colonizadora y colonizada. 

•• 



Carrillo Puerto, aprendió • nombrar la vida diaria de loa mayas en au 

propio lenguaje. 6stoa fueron abatidos, ma .. cradoa por I• guerra de castas, 

relegados a comunidades remotas o bien eneerradoa en haelend•• y 

obrajes esclavistas. 

Asl mismo es menester sellalar, que las ideas relacionadas con I• 

dOCU"ina sOclalista fueron Influenciadas por el p•rroco eapallol de nombre 

Serafin García en la Iglesia de Motul, sin que au familia - enterara de au 

temporal singular retiro, este hechO fue decisivo en au proceso de 

socialización ya que al tener contacto en au juventud con los campesino• 

aprendió elementos de la cultura latina colonizada y dominada por •
aspiraciones y los prejuicios occidentales. 

Felipe Carrillo Puerto dice el maestro y escritor Esteban OUl'M 

Ro .. do: "No era poseedor de una cultura superior pero en cambio suplla 

esa deficiencia con una muy clara y muy lúcida Inteligencia y con una 

poderosa Intuición que re permitieron captar a trav6s de una observación 

sag- las Ingentes necesidades que, en tOdos los órdenes especialmente en 

el educativo tenían sus c:oncludadanos los hijos de Yucaün, Estado del cual 

era oriundo. cs1 

t•J.- op.-clt. p. 21 
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Desde sus •llos mozos comenzó • darse cuenta del abandono, de I• 

misen•. de los abusos y de las condleionea lnfr•hurnan•• de I• gente del 

agro yuCllleco. 

En el siguiente Inciso •n•llzaremoa I•• b•aea fundament•les de I• 

vocación de este Ilustre caudillo y prlneipalmente el compromiso que - tarjó 

con la el••• humilde. ••I como tambl6n culilea fueron sus princlp•lea 

aportaciones en materl• •greri•. 

20 



1.2 BASES FUNDAMENTALES DE UNA VOCACION 

COMPROMETIDA CON LOS HUMILDES." 

•Felipe C•rrillo Puerto, P•mó por el mundo, poaeldo de un• vOC8Cl6n 

sublime inspirada en I• mfatica de reatenar heridas, c.lmer engustl•• y 

hecer el bien. Aal lo describe Laureeno e.moa Ruz en au obrm titulac:ta "El 

dram• de los Mayaa•, mlls que por aua lecturas, puea abrevó que en I•• 

fuentes puras de los racionaliataa y enciclopedistas del alglo XIX, tuvo la 

Inclinación lnn•t• de proteger al humilde, •I desvalido, e.rente de medios y 

defensa. Volvió y - desarrolló en un •mbiente de intoler•ncl•. represión y 

de esclavitud, ejercida por los hijos de loa criollos y encomenderos, duenos 

de vidas y haciendas, usufructuarios exclusivos de una riqueza que sólo 

aliment•b• y hacia feliz • una clase social que ae auponl• divinizada. 

Su pasión y aua empenos, fueron siempre combatir con valor, energl• 

y profunda convicción a loa esclavistas de esta tierra, qui-• en I•• 

heredades henequeneraa, deapu6s de un alglo de conaum•da la 

lndependencl•, todavfa mentenian en Yucatifln la encomfend• inicua para I• 

exploteclón de los indlgenas m•yaa. • c•J 

C•J.-CAROOa RUZ. L.muraano. •El O,.,.,. de lo• ... ,. •••• Zda.edc. M6alco.t••7 p.p.t7e y t80. 
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Aquel hombre extraordinario fue de un gran espíritu rebelde; un 

Bayardo del Ideal, un precursor de la Revolución, que compenetrado de que 

la raza maya estaba llamada a un mejor destino. Se enfrentó • los 

poderosos representativos de I• opresión de la miseria y de la Injusticia; 

comenzando su obra apostólica de liberación de los Indígenas en une época 

de tiranía política y despotismo feudal. 171 

El joven Felipe, se Inició en el trabajo de comerciante, negociaba con 

granos y otras mercancías. Fue vaquero, partidor de ganado vacuno en ple, 

para el abasto de la plaza de Motul y conductor de trenes en Ferrocarriles 

del Oriente Unidos de Yucatán, que cubría la ruta entre Mérida y la Hacienda 

de Cauca. 

Durante el trabajo de la vla estuvo en contacto con un nuevo sector de 

la población, los obreros, éstos eran trabajadores con una perspectiva 

distinta de le vida social y económica. Asalariados móviles que por razón de 

su propio trabajo, tienen une perspectiva mayor el cambio de pautes 

tradicionales". 1•1 

(7).- C-IULLO PUERTO, Ac .. 110. op.- cit. p. :19 

(a).- PACHECO C,.UZ. SantJ•go ... Recuerdos de a. Prop.9pnct. Conatlluclon.I de Yuc•t.tin ... 
M6rida. Yuc.Un, t9S~. p.·~ 
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De tal suerte que, Felipe aprovechó este empleo, para propagar sus 

ideas socialistas que captaba de la lectura de libros de autores Ingleses, 

Argentinos y particularmente Rusos, sin dejar de llevar siempre el ejemplar 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del cual leía 

loa pñncipales articulo• exclusivamente a los indlgenas en su idioma. el cual 

hablaba a la perfección. 

Tenla que pasar indispensablemente las noche• en Mérida, puea au 

tren salia a las seis de la mal\ana y regresaba a las seis de la tarde. Por tal 

circunstancia conoció a la sel\orita Isabel Palma Puerto, quien como él, era 

natural de Motul, pero residía temporalmente en la capital del Estado para 

atender sus estudios. y con quien contrajo matrimonio deapuéa de un breve 

noviazco, teniendo 23 anos de edad y ella dieciséis. Estableció su hogar en 

Motul, habiendo tenido cuatro hijos: Dora, Gelltzll, Alba y Felipe. Al renunciar 

a su empleo en el ferrocarril, adquirió tres carros de mulas, para dedicarse 

al comercio y transporte de mercanclas. lo que le permitió conocer la 

situación social del Estado; sin embargo, un accidente sufrido en tal 

actividad, lo obligó a abandonarla, reduciendo sus labores al érea 

estrictamente local. 

Més adelante se dedicó al periodismo, aln duda alguna esta actividad 

abrió la• puertas a una etapa de su vida que serla definitiva por haberse 

vinculado con el Lic. Delio Moreno Cantón, ya que este era el Director de la 

Revista de Mérida y Posteriormente -ria candidato independiente al 

gobierno del Estado. 
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Felipe Carrillo comenzó a meditar la forma de combatir aqu611oa 

males humanos, es decir, las injusticias de laa dealgualdades aoclalea, de 

los privilegios, y predominios del capital, para ello decidió publicar un 

periódico, defensor de los humildes, principalmente de loa campesinos. 

"En efecto, puso manos en tan delicada tarea y al poco tiempo 

consiguió reunir algunos jóvenes entusiastas de relativa cultura, para que 

colaboraran con él en la publicación de dicha hoja Impresa. 

Afortunadamente existía en Motul una Imprenta, con pocos elementos 

tipográficos, es cierto, pero bien podia servir para formar una pequetla hoja 

periodística, por lo que desde luego contrataron con el duetlo de dicho taller 

tipográfico la factura de lo que después se llamó "El Heraldo de Motul" .111 

Cabe destacar que Carrillo Puerto, como figura Nacional y Política, 

surge en el momento preciso en que Yucatán, con motivo del triunfo de la 

Revolución necesitó un hombre fuerte capacitado extraordinariamente, para 

la interpretación justa cabal de los anhelos redentores, asl como tambi6n fué 

considerado el defensor viril de los oprimidos, haciendo temblar a los 

esclavistas por sus Ideas de libertad y justicia, cuyo propósito era proteger a 
la gente humilde. 

(9).- BOUO ONTIVEROS, Edmundo ... De 1• Cun• •I Pa,.dón". p. 48. 
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Mario Negron Pérez, hace énfasis al sellalar que fue un gran 

revolucionario, un redentor de la clase lndigena, un gran conductor de 

masas por el camino de la emancipación de los esclavos, luehó 

Incansablemente por la justicia social y por la libertad de pensamiento, asi 

como de la educaei6n y fué considerado un precursor de la Reforma Agraria, 

por las diversas disposieiones gubernamentales que dicto sobre la materia. 

Estaba sinceramente animado de amor hacia el pueblo humilde de su 

Estado; habla sido testigo de la opresión en que vivian, del régimen a que 

se le habla sometido durante largos allos. Por esto nació en su alma el 

anhelo de lograr su mejoramiento. 1101 

(tD).-MONROY DURAN, Lul•. MEI Ultimo C.udUloM. p. 4SS 
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1.3 EL IDEALISMO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 

Como ya se citó con antelación, el párroco de la iglesia de Motul, tuvo 

gran influencia en la doctrina idealista de Felipe Carrillo Puerto; por otra 

parte el profesor Edmundo Bollo Ontiveros, uno de los biógrafos más leidos 

del prócer Motulei'lo, atribuye a la forma en que éste puso fin a las 

relaciones sentimentales que mantenia con una damita del lugar el que se 

dedicara a la lectura sobre temas sociales, contribuyeron para que Felipe ya 

no se ocupara de la música que le encantaba tanto y se dedicara en la 

soledad de su humilde cuarto a leer libros de Carlos Marx, Kropotklne, 

Prodhon y otros muchos, cuyas Ideas, teorías y doctrinas le hablan 

sugestionado. Su magnética irradiación se prolongaba por los campos, 

donde los míseros peones escuchaban voces de aliento a los que estaban 

acostumbrados. 

Y era que Carrillo Puerto. ensenaba a ros Indios a ser hombres libres. 

recitándoles en el idioma prehistórico de su raza. Era para él la polltica, la 

tribuna de ensei'lanza clvlca y la lección práctica del calor inefanable de la 

dignidad humana. 

Felipe aprendió en casa las Ideas liberales, las cuales obtuvo en parte 

de su padre Don Jusliniano. el cual luchó al lado de los ejércitos Juarlstas. 

De tal suerte que la ideologla de este caudillo necesariamente estuvo 

influenciada por el liberalismo, cuyos lemas eran: libertad, igualdad y 

fraternidad. ya que nació en pleno lmperlallsmo capitalista, y en el más 

apartado rincón de la pat1·1a mexicana. 

José Castillo Torre. en su libro intitulado "A la luz del relámpago", 

manifiesta que • durante el tiempo en que nace este extraordinario precursor 
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agrario prevalecia un movimiento Importante, es decir, la sociedad de 

Yucatán se había desenvuelto en ténnlnos muy semejantes a los que 

rigieron la evolución de la Nueva Espatla, ya que los espatloles y sus 

descendientes monopolizaban el poder politico y la riqueza territorial. Los 

mestizos ocupaban una posición Inferior a la de los blancos, y debajo de 

aquéllos vegetaban los Indios mayas. En la Capitania General de Yucatán, 

lo mismo que en el virreinato de la Nueva Espatla, con el curso del tiempo, 

los mestizos más capaces se fueron educando e Instruyendo, 

convlertléndose en enemigos del régimen colonial, en elementos 

lnconfonnes y en espera del reconocimiento de sus derechos. 

Al Iniciarse en Dolores la Independencia en 1810, Yucatán, aislado 

geográficamente y con un suelo impropio para los trajines de la guerra civil, 

permaneció pacífico en espera de los acontecimientos que tenian por 

escenario la vasta meseta mexicana. 

Los criollos yucatecos, sellaban con substituir a los blancos espatloles 

en el manejo de los negocios propios del gobiemo, y de los mestizos en 

colaborar con aquellos en Igualdad de condiciones. 

Asi se explica la unanimidad con que esa antigua provincia se unió al 

Plan de Iguala y al Imperio de lturbide. Ejecutado este último hecho, el 

fenómeno politice se desdobló en seguida en la misma forma en que el resto 

del Imperio, es decir, los criollos se propusieron conservar las manidas 

1radlcones y defender sus privilegios y los de la Iglesia, sin preocuparse de 

las necesidades y naturales ambiciones de los mestizos, que pretendian 

establecer una nueva sociedad. 
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Y en el fondo de las abigarradas y pintorescas luchas provincianas se 

vló siempre chocar las dos tendencias: la Conservadora de los blancos. 

duellos de fincas y manejadores del comercio, y la Reformista de los 

mestizos. que formaban la masa intelectual y dinámica de la clase media. 

Santa Ana y el Centralismo, Ayutla y la Reforma. la guerra de los tres allos y 

la Intervención del imperio, jugaron su influencia en la carrera evolutiva de 

Yucatán y concluyeron por dar el triunfo a los mestizos liberales. con10 en el 

resto del pala. CUJ 

Durante ese tiempo los indios mayas servían de eje de rotación del 

Estado, es decir. eran seres desvalidos que vivían sujetos a la cadena 

feudal del peonaje. eran considerados agentes activos del Estado por la 

doctrina democrática. ya que tenían el derecho del voto. pero la realidad era 

otra, eran reducidos a esclavos y las promesas de igualdad, libertad. y 

fraternidad de las teorlas liberales no se cumplían en su totalidad. 

Los gobiernos yucatecos caminaron así. por la misma equivocada 

senda que los del resto de la Repüblica. ya que el régimen del capital 

próspero. dió nacimiento a una plutocracia creada por la industria del 

henequén. 

Cabe sellalar que en esa época se desarrollaba la dictadura de 

Porfirio Dlaz, sin embargo el mestizo yucateco se distinguió de los demás 

por la riqueza del henequén. ya que ésta se engrandeció a la sombra de dos 

condiciones: la energía constante del mestizo yucateco y la explotación 

Inicua del trabajo de los indios. 

CttJ.- MONlllOY DUlllAN. Luis. op<:it.. p.p. 20 'ti 2t 
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Ante estos antecedentes históricos en los que destaca I• figura de 

Felipe C•rTillo, existia un. marc.d• injustici•. Y• que I• c:ontnlstab• la 

riqueza de los hacendados y la pobreza conmovedora de los peones. 

"En Yucatán, los henequeneros eran duet\os del poder politico, y de 

ellos, o de sus allegados, ae componia el grupo dirigente. Ser hacendado en 

Yucatán, denotaba tener fuerza en la sociedad y mando en el gobierno. Los 

proletarios no significaban nada. Las profesiones y los oficios representaban 

funciones sociales subattemadas a la voluntad de los férreos duet\os de la 

tierra. El que protestaba merecia el estigma de enemigo de la paz porfirlana 

y quedab8 reducido a la condición de Ilota. 

Como la industria del henequén, por su propia naturaleza, no podla 

emprenderse más que por los que poseían grandes capitales o disponlan de 

un carácter de fortaleza extraordinaria, resuttaba que los ricos formaban una 

casta reducida, pero selecta, de pioneros, de dominadores plenos, de 

voluntad acerada e inflexible, sin más idolo en su altar que el vellocino de 

oro. 

En ninguna otra parte de México la plutocracia liberal, Ofreció perfiles 

más rudos que la de Yucatán. No eran los ricos de estirpe, cuidados de su 

abolengo, eran capitanes de Industria, de tipo yanqui, mecaniZ8dos por el 

éxito rápido y orgullosos de su impiedad". (121 

La clase media daba maestros como Manuel Sales Cepeda; 

abogados como Juan Feo. Mollna Solis; periodistas como José Maria Pino 

Suárez, quien propagaba las ideas socialistas y la idea de renovación fue 

propagada por primera vez por Tomás Pérez Ponce, considerándosela el 
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nuevo redentorista clamado en contra de la crueldad del peonaje y de la 

miseria de los Indios; esta Idea surgió tanto en los talleres de redacción 

como en la oficinas, en los consultorios y en las aulas. 

Tanto los m6dicos, abogados, Ingenieros, comerciantes, empleados, 

campesinos, obreros, todos dependlan de los hacendados que eran duel'los 

del poder económico y la autoridad politlca. Un Indio no podía abandonar la 

hacienda, porque el hacendado lo tenia sujeto al grillete de la carta-cuenta; 

un profesionista no podía prosperar sin la ayuda de su cliente rico, que le 

hacia la merced de sus negocios y de su confianza; un obrero no podia fijar 

el precio de su trabajo, porque 6ste representaba una mercancla y el que la 

compraba, la pagaba a su capricho. Sobre la mayorla pasaba la 

servidumbre de unos pocos elegidos de la fortuna. Esta situación, soportada 

a regal'ladientes por la clase media, prendla luces de rebeldía en el esplritu 

de los oprimidos. cn1 

De esta última clase surgió Felipe Carrillo Puerto y de ella -có la 

urdidumbre de su carácter, en virtud de que su evangelio de libertad y 

justicia, de la organización socialista del trabajo, de una justa distribución de 

la riqueza y de todo aquello que pudiera mejorar la vida material y la 

condición de las clases humildes; 6ste pues era su Ideal. 

Estuvo de acuerdo con los postulados del "Plan de Ayaia", pues dada 

su manera de pensar y de sentir, era el que estaba mllls en consonancia con 

su doctrina agrarista, cuya causa abrazó con fe y resolución 

{12).• e-TILLO TORRE, .lo ... op.-clt. p. 23 

(U).• lbldem. P. 2S 
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El Partido Socialista se convirtió en su campamento, el triángulo rojo 

de au Insignia ondeaba en las alturas. En loa oidoa del pueblo calan con 

lentitud las eufónicas notas de la campana del dec61ogo social, que Felipe 

Carrillo Puerto tocaba desde la torre senera de su enaueno: 

1.- La defensa y la emancipación de loa h<>mbrea depende de aua propios 

esfuerzos. 

11.- La tierra ea la madre y el trabajo el padre del g6nero humano. 

111.- Haz todo lo que puedas por emanciparte del servicio ajeno, porque 

Dios con sólo instruirse se concibe. 

IV.- Trabaja por ti mismo. No dejes que nadie explote tu labor. 

V.- El derecho y el deber son lineas paralelas. 

VI.- El dia no puede existir sin la noche. 

Vil.- SI te pagan por lo que haces. hazlo bien. 

VIII.- No ataques sin motivo, pero nunca vuelvas la otra mejilla cuando te 

gopeen en la compaftera. 

IX.- Huye de la religión, especialmente de la católica, como la peor plaga. 

X.- Procura no ser empleado público, porque asl no serás una carga de 

loa trabajadores. 11•1 
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Ya Gobernador del Estado y Presidente del Partido Socialista, siguió 

pasando la mayor parte de su tiempo entre la gente de los pueblos y 

haciendas, procurando mejorar sus condiciones en tocios los órdenes•. cts, 

Més adelante veremos como fue que la filosofla que propugnaba 

Carrillo Puerto, desde el comienzo de su empresa se dedicó a redimir a los 

Indios, este opuso su personalidad apostólico a los intereses creados, 

apareciendo en una época en que nadie se aventuraba a entrer como raro 

cazador de la• Injusticias sociales, ya que los temores sociales en que 

yacían los miseros campesinos y los obreros sin ver el sol de la redención 

económica. 

CH,.-1b1d. l".p. tos " tH. 
(tSJ.- BOLIO ONTIVEROS. Edmundo. uvucadn en .. Dlctmdura 1' la Revolucl6n". P. 1•8. 
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CAPITULO SEGUNDO 

bAS FORMAS DE SUS IQEAS SOCIALES PbASMADAS EN 

LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES. 

2.1. LAS LIGAS DE RESISTENCIA 

Importantes circunstancias se suscitaron a partir del "Congreso de 

Motul", ya que se organizaron y proliferaron las Ligas de Resistencia, asi 

como también las Cooperativas del Partido Socialista de Yucal*n. 

Las Ligas fueron definidas por el periodista Emest Cruevening- como 

Organizaciones populares, que eran una •combinación de sindicato, club 

polltico, centro educacional y cooperativa•, asi mismo las podemos definir 

como "la agrupación o concierto de Individuos o Estados, que hacen entre si 

para defenderse de sus enemigos". 1u1 

Estas explican el mecanismo detallado del crecimiento del Partido 

Socialista, su independencia progresiva del Estado Populista y su 

conversión en partido popular,-las convirtieron en eficaces como grupo 

poiitico. 

(t•).- LUNA ARROYO. Antonio Y/O ALCERRECA, Lul• G. "Dlcclon•rio de De,.cho Agrario". 

EdL Porrüa. S.A. M6xlco, 1982 p. ••1. 
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Felipe Carrillo Puerto, las describe como "El poder que hai hecho 

posible la repartición de tierras en Yucatán, es la "Liga Central de 

Resistencia" una organización que alcanza hasta la última aldea, que esté 

en todas las ciudades, caserlos y haciendas. 

Esta Organización es la que ha cosechado los frutos de la revolución y 

los ha guardado para los indios. Actualmente tiene alrededor de setenta y 

cinco mil miembros. 

La Liga es- sigue diciendo Carrillo Puerto- més que un partido político; 

es más que un Instrumento para gobernar. Es todo esto combinado. La Liga 

es un Instrumento que está rejuveneciendo al indio maya, déndole el poder 

que necesita para llevar a cabo un amplio programa social. Muchas de las 

ciudades yucatecas tienen ligas feministas además de las organizaciones de 

hombres. 

Las Ligas son Yucatén. Sin ellas no podfamos hacer ninguna de las 

cosas que estamos haciendo para los Indios y ellos no tendrlan el 

Instrumento de educación y autodesarrollo que tienen. Porque eso es la 

Liga, un Instrumento para el creclmeinto espiritual". Ct7) 

De tal suerte, que al surgir 6stas, hicieron verdadera conciencia de 

clase, es decir, al organizarse promovieron la conciencia polftlca; pues su 

6xito se debió en parte, porque la misma formación de las clases era d6bll e 

Incipiente hasta que alcanzaron manifestaciones muy considerables de 

lueha de clases en los campos. 
(17).- .l. PAOU. F,.ncl•co Y MONTALV00 Enrique. "El SocJaUamo Olvidaido de Yucat.An". 
Edl,SlgloXXI. 

35 



El funcionamiento de la• Ligas de Resistencia se manifiesta de la 

siguiente manera: "Cada Liga verifica una vez por semana su asamblea. La 

asamblea de la Liga Central se desarTOlla los lunes por la noche; estas 

asambleas son conocidas con el nombre de "lunes rojos•. En ras ligas més 

pequeftas. las asambleas tienen usualmente lugar los sébados o domingos. 

Todas estas asambleas se desarrollan con un programa bien 

organizado y supervisado por la Liga Central. a través de su directorio 

educativo, y usualmente Influyen una o dos conferencias sobre temas 

educativos, recitales de poesla, selecelones musicales, canciones y no 

raramente. danzas y teatro. Los programas cambian cada semana, tocando 

temas serios y problemas actuales: otras veces se desarrollan sólo por 

diversión. 

En estas asambleas se discuten asuntos locales y se obtienen 

soluciones: esto Incluye todas las actividades significativas en la vida de los 

miembros de la liga. La Liga trabaja para satisfacer muchas necesidades de 

sus miembros. Busca y proporciona educación; tienen escuelas nocturnas 

para adultos y vigila todo el sistema educativo local: en ella se discuten sus 

problemas económicos del Indio; alll se discuten asuntos relacionados con 

la distribución de la tierra; en ella se organizan equipos de baseball y 

competencias atléticas. Es el medio en donde se desarrolla la vida social 

polltica y económica de las pequeftas comunidades ... • IHJ 

Ciertamente las Ligas de Resistencia fueron Instancias reales de 

conclentización, debido al cúmulo notable de lnformaelón y de motivación 

política que recibían los campesinos favorable a sus intereses. 
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Carrillo Puerto agrega: "Las Ligas construyen escuelas y embellecen 

sus ciudades; hacen propaganda contra el alcohollsmo, y an algunas 

ciudades se ha prohibido el establecimiento da c.-ntinas. En tiempo da 

alecciones, las ligas con la participación da las organizaciones femeninas, 

detenninan tanto la nominación como la elección popular. Hasta aqul las 

palabras de Carrillo Puerto. 

La organización de las Ligas da Resistencia revela al intenso trabajo 

de un partido de masas que difícilmente encuentra paralelo en su tiempo en 

el panorama Latino-americano. 

En ténninos de Maurice Ouverger, la organización del PSY es~ 

integrada por secciones, o más bien dicho, las Ligas de Resistencia 

corresponden a lo que el autor define como secciones. 11•1 

Cabe sel'lalar que los miembros de las Ligas constituyeron una 

verdadera seguridad social, ya que su fuerza radicaba en su habilidad para 

arreglar conflictos, beneficiando de inmediato a los trabajadores. 

(18).- J. PAOU. Fqnciaco •y MONTALV01 Enrique. Op.<iL tCM y t08 

11•).· l-m. P.p. 103,. 1114 
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2.2 EL PARTIDO socrALIST A DEL SURESTE 

A partir de su retomo a Yucatán en el año de 1915 y de su encuentro 

con el Gegeneral Alvarado; Felipe Carrillo Puerto habla pasado hasta 

entonces por un lento y a veces contradictorio proceso de maduración social 

y esclareelmiento Ideológico, pero tenla ante ar un futuro promisorio. 

El escenario que Carrillo Puerto encontró a vuelta al terrul\o en plena 

actuación revolucionaria de Alvarado, fue propicio al desarrollo de sus 

facultades políticas, ya que siempre se manifestó Inconforme con la 

estructura de la sociedad en la que le toco vivir; Felipe Carrillo recorrió el 

territorio Yucateco llevando a pueblos y haciendas de las diversas 

categorras, la doctrina revolucionarla y explicando el contenido y el alcance 

de cada una de las leyes y medidas promulgadas en favor de los 

campesinos. 

Felipe siempre se destacó por sus predicaciones de la libertad, el 

derecho, la justicia, y la unidad, orientando a los Indios mayas para la 

defensa de sus intereses y la búsqueda de fórmulas e Instituciones 

novedosas que hicieran posible la anhelada transformación de la sociedad 

yucateca. Por sus dotes de organizador, le valió para ser uno de los 

principales partidos políticos regionales que se formaron al triunfo de la 

revolución, esto se suscito al asumir la presidencia del Partido 

Socialista, dicho partido "nació de las circunstancias históricas de la 

comarca. 
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En él se agruparon los obreros sindicalizados y los trabajadores del 

campo, ya que su programa consistla en sostener la obra socialista de la 

revolución en el Estado" 1201 

"Felipe Carrillo Puerto convirtió el Partido Socialista en un 

campamento. Lo mismo que en la guerra, cuando se perfila la silueta del 

enemigo, el partido socialista no se dió tregua en la tarea de reclutar y 

disciplinar contingentes, ya que un Intensa propaganda abarcó todos los 

émbitos del Estado. Recorrla las poblaciones; pronunciaba !numerables 

discursos, se enteraba de las quejas de los campesinos, y prendla en el 

alma campirana el convencimiento de que el bienestar común, nacerla de la 

defensa solidaria de sus Intereses•. 1211 

Aquella valerosa actitud, enardeció el lmpetu de los que velan con 

horror las doctrinas socialistas convertidas en programas del Estado oficlal y 

que Invocaban los preceptos de fa democracia cl•bfca y burguesa, en contra 

del dinámico reformista. José Castillo Torre, menciona •que la riqueza 

creada por los interese mercantiles y el poderlo de los agricuhores 

opulentos, estaban de un lado; del otro apareclan el Gobierno 

revolucionario, los obreros y campesinos capitaneados por Carrillo Puerto•. 
(ZZ) 

(20).- CASTILLO TORRE, .Jod. Op.-ctt. P .. 82 

(2t) .. - lbldem. P .. 83 

(22).- lbld. P. U 
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El líder yucateco rompió la tradición liberal burguesa, porque sustuvo 

el carácter clasista y permanente de su partido, asl como también enfrento 

en nuestro pals a la Idea ambigua de los partidos liberales, la nueva idea de 

los partidos de clase que procuran llevar sus miembros al Estado Oficial no 

para que permanezcan inertes en el punto muerto de la neutralidad, sino 

para que usen del poder como miembro a propósito para el desarrollo de las 

finalidades sociales que sirven de medula al derecho proletarlo. 

Cabe ser'\alar que en el allo de 1919, la fuerza polllica del Partido 

Socialista del Sureste, se habla consolidado en Yucatán. •carrillo Puerto 

realizó una intensa campar'\a de proselitismo, habla organizado en ciudades, 

villas, pueblos, y haciendas más de setecientas ligas de resistencia con una 

inscripción de más de sesenta mil miembros, en su mayorla 

campesinos" .1221 

Este partido, de carácter regional, era un ejemplo de organización 

masiva que nunca se habla realizado en el pals, pues al mismo tiempo se 

mantenía la solidaridad de los humildes peones y asalariados para la 

defensa de sus derechos dentro de la ley, lel servia para la conquista de 

mejores condiciones y niveles de vida, en la lueha que han sostenido contra 

los señores feudales de Yucatán, quienes, como hemos referido, 

mantuvieron las encomiendas coloniales un siglo después de nuestra 

independencia. 

(23).- CARDOS RUZ. Uurwano. Op.- cit. P. ta7 
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De lo anterior, es menester comentar los acontecimientos históricos que se 

desarrollaron al año a que nos referimos, don Venustiano Carranza se 

encontraba en el final de su periodo gubernamental de cuatro atlos y la 

ciudadanla se preparaba a participar en las elecciones para la renovación 

de poderes. 

Se había Integrado dos g"'pos militantes dentro del Cal'TilllCismo y .. 

disputaban la sucesión presidencial: El primero comandado por el lng, 

Ignacio Bonillas, quien desempetlaba el cargo de embajador de México en 

los Estados Unidos, del cual tenía sus fieles partidarios y el segundo se 

econtraba a la cabeza, el General Alvaro Obregón, éste era un magnifico 

estratega, gozaba de un gran prestigio como jefe militar que había 

determinado el triunfo del constitucionalismo en los campos de batalla del 

bajío. 

Sin duda alguna el entonces presidente Carranza se pronunciaba 

abiertamente en favor de Bonillas, oponiéndose a las aspiraciones de 

Obregón, claro esta no desconocía sus méritos y sus importantes servicios a 

la Revolución. 

Carrillo Puerto se afilió al Obregonismo, e Inmediatamente convocó a 

los miembros del partido socialista, quienes decldierón apoyar al General 

Alvaro obregón para la sucesión, antes de que se hiciera en la convención 

nacional. Este hecho tuvo una notable repercusión en el país, ya que el 

Partido socialista del Sureste, era considerado como el organismo.proletario 

de mayor fuerza, dada su organización y su programa tan avanzado. 
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El presidente Carranza, consideró la actitud de Carrillo Puerto y del 

Partido Socialista, como un reto a su poder omnímodo. De este modo fué 

que el Partido Liberal Yucateco, que habla perdido en las erecciones de 

gobernador, reagrupo a sus elementos para participar en laa elecciones de 

dlputadcs locales, que se celebrarían el 9 de Noviembre de 1919 y no se 

oculto el propósito del gobierno nacional de destruir al Partido Socialista y a 

au líder Carrillo Puerto. 

Por su parte el comandante militar, coronel lsaias Zamarripa, efectúo 

una maniobra política Inteligente, ya que éste no simpatizaba con los 

"liberales Yucatecos•. Propuso una fórmula para contrarrestar au acción 

política. Se procedió a realizar el cambio de la planilla de Diputados, 

sustituyendo a los socialistas con destacados masones como Gil Rojas 

Aguilar, Azarcoya, Fillberto Cuevas y otros dirigentes de diversas logias; sin 

embargo los enemigos de Carrillo Puerto, al observar que el Coronel 

Zamarrlpa no daba cumplimiento a las órdenes que habla recibido, se 

trasladaron a México en solicitud de cambio de jefe de la zona militar. 

Ante este hecho fue comisionado el Coronel Pablo Ochoa para llevar 

a cabO la destrucción del Partido Socialista, cuyo local fué Incendiado, claro 

esta; por los Liberales Yucatecos. 

Las elecciones fueron demasiado crudas, es decir, se destruyeron 

ánforas electorales y se cometieron toda clase de atropellos contra los 

socialistas y sus bienes, para suspender las elecciones. 

Los miembros de la directiva del Partido Socialista y el líder de ellos 

Carrillo Puerto, fueron salvajemente perseguidos. 
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Por su parte Carrillo Puerto se refugió en la casa de un amigo, el sellor José 

R. Juanes Domlnguez, quien lo ayudó y lo protegió en esos momentos de 

verdadera angustia, hasta embarcarlo en un vapor carguero con destino a 

Nueva Orleans, de donde se trasladó a la ciudad de México Incorporándose 

• las fuerzas Obregonistas. 

Después de la tragedia de Tlaxcalantongo, el Partido Socialista del 

Sureste, resurgió para Implantar en una nueva etapa reformas sociales de 

gran trascendencia para la vida de Yucatán; a partir de entonces dicho 

partido al mando de Felipe Carrillo Puerto, ensancharla su fuerza politlca al 

hacer de la masa campesina su principal base y al darse una organización 

más amplia en la que cabían además de los campesinos y de los obreros, 

los elementos de la clase media que simpatizaban con la causa 

revolucionaria. 12•1 

(:U).- lbldem. P. ta• 
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2.3 EL CONGRESO OBRERO DE MOTUL 

Aún cuando funcionaron desde anos anteriores las Ligas de 

Resistencia de Yucatán, no fue sino hasta 1917 que se empezó• -ntir la 

necesidad de efectuar una reunión general en la que se discutieran 

cuestiones vitales para la organización, Y• que manifestaba deseos de h-r 

amplios cambios de impresiones que indicaran si el camino seguido hasta 

entonces era el que conducirla, no sólo al progreso de las corporaciones, 

sino • su definitiva consolidación. 

"SI por su naturaleza de loa temas que abordó y la Importancia de las 

resoluclnes tomadas durante sus sesiones de trabajo, el Congreso Obrero 

de Motul consolidó la estructura y la fuerza del Partido Socialista del Sureste 

y fortaleció la personalidad politica del presidente, el planteamiento de la 

sucesión presidencial en la precaria vida constitucional que comenzaba a 

vivir México al amparo de la Carta Magna de 1917, fue factor decisivo para 

Incorporar a Felipe Carrillo Puerto al panorama Nacional". 1zs1 

El prlmr Congreso Obrero Socialista tuvo lugar los dias 29, 30 y 31 de 

Marzo de 1918 en la ciudad de Motul, Inició a las diez de la mallan• con la 

asistencia de 144 delegados procedentes de las principales poblaciones de 

Yucatán, mismos que dictaminarlan acerca de los nuevos temas a tratar. 

(2S),- Oll08A DIAZ. .l•fnw ... Fellpe Canillo Puelto". Op ... p. ca 



Felipe Carrillo Puerto, presidente de la Liga Central del Partido 

Socialista del Sureste, Inició los trabajo• con su discurso de bienvenida, a 

propuesta de Enrique .Jim6nez, que representó a la Liga de lzamal, apoyado 

por el Profesor Ramón Espadas, sa le designó como presidente de la mesa 

directiva del congreso. 

Los dem6s miembro• de la mesa directiva fueron Bartolom6 Garcla, 

Correa, Vice-presidente, de M6rlda; Gonzalo Ruz, secretarlo, de Valladolid, 

y Paullno Vinajera, pro-.. cretarlo, de Motul. 

Fueron 9 temas los que anotó el Congreso para estudiar y que a 

continuación setlalaremos 

PRIMER TEMA.- •estudio sobre cereales, tub6rculos, plantas 

tintóreas. sacariferas y de huerta, y en particular, estudio sobre el henequ6n, 

la calla de azúcar y de las plantas que sa cultivan en la reglón de donde 

procede el delegado". 

CONCLUSIONES 

Primera.- Rechazar los procedimiento• rutinarios que dan un 

rendimiento mlnimo con un múimo de trabajo, y emplear para el cultivo del 

maiz y dem6s plantas agrlcolas que sirven de base para la alimentación 

popular, los métodos que aconseja la ciencia agricola para la producción 

Intensiva. 



"Durante la discusión de dicho tem•. Felipe C•rrlllo Puerto intervino 

para referirse • los sistemas de siembr• que utilizab•n los campesinos en 

Yucatlin y a excitarlos a mejorar I• tecnologl• P•r• obtener mejores 

cosechas y rendimientos mlis elev•dos". 1z•1 

Segunda.- Quedan obligad•• todas I• Lig•s de Resistenci• a tener un 

terreno con una extensión de dos hectlireas para l•s estaciones de 

experimentación agrícola local, donde puedan los asociados acudir a 

practicar los m6todos intensivos de cultivo y la manera de cómo se evitan 

las enfermedades de las plantas. 

Tercera.

experimentación. 

Conferencia respectivas sobre los campos de 

Cu•rta.- Siendo la perfecta organización y la cultura superior las que 

han permitido que los enemigos del trabajador se hagan de los mercados, 

tienen las Ligas de Resistencia la obligación de procurar que todos los 

trabajadores practiquen los métodos intensivos que lleguen a conocer los 

campos de experimentación, para aumentar la labor de los terrenos de 

labranza; así como la conveniencia de recomendar la renovación de la tierra 

y en especial las llamadas coloradas y negras, haciéndolos con arados o 

con cualquier otro medio, que permita un •horro de energías y el máximo de 

producto. 

IH).- lblden. p • .o. 



SEGUNDO TEMA.- "Form•clón de Cooperetlv•a •grfcolaa p.9ra 

facilitar el cultivo y la explotación de la• piara.a de que h•bl• el primer 

tenui•. 

CONCLUSIONES: 

Primera.- Conviene deade luego eatablecer laa coopermtlvaa da 

conaurno, tulclendo que la Liga Central de Reaiatencla, realdente en M6rld•, 

ae• la que •lm•cene tod•• las mercanclaa para el conaumo. 

Segunda.- Conviene, que •unque ea nece••rlo clert• educmclón 

económica, que puede ser proporcionada por I• pr•ctlca, que la• Liga• ae 

convlart.n en cooperallv•• de producción, pues de eata maner• ae lleg•rl• 

• la última finalidad peraegulda por el aociallsmo, es decir, que no haya 

explotadores ni explobldoa. 

TERCER TEMA.- ·organización de escuelas nocturna• costeadas por 

la• Liga• de Resistencia". 

CONCLUSIONES: 

Primera.- L• escuela nocturna para •dultoa se organiza~ para 

deavanecer con la verdad, todos loa errores que han esclavizado material y 

moralmente •I proletariado. 
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Segunda.- Las asignaturas de la lengua nacional, aritm6tlca, ciencia• 

naturalea e Ideas reinvlndicadoras aon laa que deben constituir el programe 

de cada escuela. 

Tercera.- Cada Liga de Resistencia aostendr6 una escuela con 

ingreso• extraordinarios que se acuerden para el caso y con lo que 

contribuya la caja de cada Liga. 

Cuarta.- La Liga Central de Resistencia aprobará el nombramiento de 

la persona encargada de dirigir dichas escuelas, puea ha de reunir las 

condiciones especiales que lo hagan acr-dor al cargo que se le confiere. 

CUARTO TEMA.- "Bases para el establecimiento de caja• de las Ligas de 

Resistencia". 

Carrillo Puerto manifestó que las mejores bases para el 

establecimiento de las cajas de las Ligas de Resistencia, las estaba dando 

con el ejemplo la Liga de Campesinos de Espita, que para colectar fondos 

para su asociación resolvió preparar y sembrar mil mecates de milpa. "Creo 

que si los socialistas de otras Ligas hicieran otro tanto, muy pronto 

poseerlan el fondo común que se pretende crear. Debemos tener presente 

que las cajas de las Ligas de Resistencia deben ser el resultado del 

esfuerzo de todos los trabajadores y asi como cada uno de nosotros está 

dispuesto a proporcioanr cinco o diez peaos para la formación del fondo 

común, debemos !amblen estar dispuestos a dar cuatro o cinco horas de 

trabajo al mes.dedicando el producto integro para engrosar los fondos de las 

cajas de las Ligas e Resistencia, que mientras m6s representen, podrán 

•• 



mejOl'llr sus operaciones y proporcionar base pani la independencia en 

nuestra lucha. 

QUINTO TEMA.- "Instituir una escuela nonnal socialista que fonne 

profeaonia p.,.. las escuela• que sostengan las Ligas de Resistencia". 

CONCLUSIONES: 

Primera.- Se creará Inmediatamente la escuela nonnal socialista, que 

radicar6 en la Ciudad de M6rida y que será costeada por las Ligas de 

Resistencia. 

Segunda.- La escuela normal socialista tendrá por base la libertad. 

Tercera.- Quedan suprimida• las denigrantes prácticas que se han 

tenido como buenas hasta ahora y que consisten en exámenes, premios y 

castigos, diplomas y tltuloa: las aptitudes aer6n meditadas con sólo la 

competencia que demuestren loa alumnos en las prillcticas normales que 

existan en la escuela y en la vida. 

Cuarta.- Serill educativa y con semi-internado. 

Quinta.- Loa conocimientos de aplicación inmediata se adquirirAn en 

1- huertas, en loa talleres y en loa gabinetes de experimentación de la 

propia escuela y loa conocimientos de la vida aocial en el ambiente de la 

vida de la escuela, creada con los prácticas liberatorias. 
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Sexta.- No ae separanll por ningún concepto la ciencia del trabajo 

ordinario, sine que se deducinll la ciencia al trabajo ordinario. 

S6ptima.- Las Industrias que ae establezcan en la escuela aeran 

atendidas por maestros especiales y aenlln de preferencia las que tienen 

vida en las diversas partea del Estado. 

Octava.- La organización da la escuela quedara a cargo de un comit6 

especial y ya organizada, quedara bajo la dirección del cuerpo de profesores 

nombrados por dicho comité. 

Novena.- Los directores tendnlln la obligación de poner en práctica 

todos los medios para que la escuela pueda un dia sostenerse con sus 

propios recursos. 

Décima.- Los alumnos deberán ir a hacer su aprendizaje a los talleres 

particulares, mientras que la escuela cuente con loa suyos propios. 

Décimo Primera.- La Liga de Resistencia nombrara un inspector 

encargado de visitar la escuela, debiendo ser renovado mensualmente. 

SEXTO TEMA.- "Aceptación de la mujer obrera en las Ligas de 

Resistencia, cobnllndoles la mitad de la cuota fijada a los hombres, y votar 

por ella en los puestos concejiles, después de transcurrido un allo de 

pertenecer a au liga. -



CONCLUSIONES: 

Primera.- L•• Llges de Reslatencl• pera relnvlndlcmr • I• mujer, tienen 

le obllgeclón de eceptarl• como colebormdore, y aún rn.is, de exigir esta 

colabOrllelón. 

Segunda.- Con •at• fin debe da amP19nd- une verdadera cempali. 

de propagend• • fin d• unificar los distintos gremio• de muj-• y 

convencerles para que se liguen. 

Tercera.- L•• coasoelad•• pag...., un Cincuenta por Ciento menos 

que I• cuote -tlelada a los varones, teniendo los mismos derechos qua 

•atoa. 

Cuerta.- Es deeir de esta comisión, que I• mujer tiene derecho • vot•r 

y ser votada en las elecciones popul-• y qua •- derecho lo adqu1r1.-. 

deapu6a de seis meses de su Ingreso a les llgea. 

Quinta.- El gobierno del Estado, bajo ningún concepto deber6 admitir 

pare el trebajo de ofleinaa públicas a ninguna mujer que no este ligada, y las 

que•~ •hora a su servleio tendr6n -ludlblemente qua asoeierse. 

Sexta.- Las Ligas gestionarán para las mujeres asoeiades, trabajo en 

las f6brlcll• o en I•• ofleinas públicms. 
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S6ptima.- Gestionar con el goblemo del Estado para que en el limite 

de sua atribuciones. exija a loa propietarios de fábricas, que permtt.n la 

propaganda dentro de sus estableclmlentoa. 

Octvo.- Elevar un ocurso a la honorable Cémara del Estado, para que 

se decrete que la mujer yucateca tenga derecho de votar y aer votada en la• 

elecciones populares. 

SEPTIMO TEMA.- Cuota mlnlma que debe pagar cada socio al 

Ingresar a la Liga, la que debe abonar periódicamente para el aoatenimlento 

de la Liga y cuota con la que debe contribuir cada Liga para el sostenimiento 

de la central y de su órgano perlodlstlco. 

CONCLUSIONES: 

Primera.- La cuota mensual aeré de un peao cincuenta centavos. 

Segunda.- La cuota de inscripción que pagará dicho socio -r• de doa 

pesos. 

Tercera.- Todas laa Ligas deberén contribuir con un veinte por ciento 

ele au entrada mensual para el aoatenlmlento de la Liga Central y del órgano 

de lamlama. 

OCTAVO TEMA.- "Medidas que deben observar las Ligas para loa 

trabajadores no asociados que laboren en las haciendas del Estado". 
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CONCLUSIONES: 

Primera.- Se hace necesaria una propaganda inteligente )' bien 

organizada para hacer que los no ligados lleguen al conveneimlento de que 

necesitan estar agrupados para su mutua conservación 11 defensa. 

Segunda.- Las cuotas atras8das no - exlglrll el pago de todas. 

Tercera.- Que la Liga Central estudle un sistema económico de 

propaganda a todos los distintos pueblos del estado. 

Cuarta.- Siendo odioso el sistema contratista debe recomendarse a 

los comlt6a de los pueblos que vigilen 11 exciten a loa compal\eros a no 

-ptar Intermediarios para el contrato de sus trabajos. 

Quinta.- Procurar que los hacendados acepten de obligación a los 

obreros ligados en los trabajos respectivos de sus haciendas. 

Sexta.- Inicien- ante el Congreso del Estado alguna ley que beneficie 

especialmente a las Ligas de Resistencia. 

S6ptima.- Siendo el Gobierno netamente Revolucionario 11 siendo el 

Gobernador del Estado un miembro del Partido Socialista, eSU. obligado por 

este hecho, a emplear en su administración a todos loa elementos 

pertenecientes a las Ligas de Resistencia del Partido Socialista, de acuerdo 

con las aptitudes del candld.to. 
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Octava.- Si a pesar de las fonnas que se emplean para convencer a 

loa no ligados, no llegan al fin que se persigue, la Liga de Resistencia no -

contentarlll con abandonarlos a los propias fuerzas, sino que emplearlll en 

este caso todas las fonnas conocidas de convencimiento. 

Novena.- En los diversos partidos serán las directivas de las Ligas de 

Resistencia, en asambleas, las que propongan a loa empleados de la 

población por conducto de la Liga Central. 

NOVENO TEMA.- "Bienestar Social". 

CONCLUSIONES: 

Primera.- Las Ligas d& Resistencia, tienen la obligación de que sus 

asociados se le provea de una credencial. 

Segunda.- Basta que un compal'\ero se presente en cualquier parte a 

trabajar para que sea aceptado, siempre que presente su credencial de 

ligado, debiendo tener pagados todos los meses hasta la fecha de la 

presentación. 

Tercera.- Los Socialistas deben ser una garantía para todos los 

trabajos que hagan. 

Cuarta.- Este Congreso debe designar la población en que debe 

celebrarse el próximo y el tiempo en que debe verificarse. 



Quintal.- Loa comp•lleroa soelaliataia extranjeros que vengan •I Estado 

de Yucatan, sólo deberM pagar aua cuot•• mensuales siempre que 

acrediten con I• correspondiente credencial expedid• por el partido de au 

localidad y estar al di• en aua pagos. 

Se acuerda que I• Ciudad de lzamal, seré el ••lento del Segundo 

Congreso Obrero en el atlo de 1919. 

A I•• doa y rnedl• de I• hlrde el di• 31 de Marzo de 1918, fu6 

clausurado el Primer Congreso Obrero Socialiahl de Yucatén, por el C. 

Carlos Caatro Morales, Gobernador del Estado, quien dejó 6ata• cuantas 

palabras, de !negable sentido revolucionarlo: "Se"orea ae han roto laa 

cadenas de la esclavitud, he dicho". 1271 

(271-- lbld. p."· 



2.4. EL CONGRESO OBRERO DE IZAMAL. 

"Del 15 al 20 de Agosto de 1921, con un forum ele 172 clelelgados, 

tuvieron lugar en el teatro ele la Ciudad ele lzamal, las sesiones del Segundo 

Congreso Obrero Soclallata, deapu6a de ser aplazado por varias causas, 

entre otras, pos las siguientes: 

-Por la agitación que produjo en Yucatán la Candidatura a la 

Presidencia de la República del Ingeniero Ignacio Bonillas; 

-Por las persecuciones de que fueron objeto los más destacados 

lideres de la oposición por su declarada slmpatia hacia el General Alvaro 

Obregón; 

Por el incendio ele loa archivos de la Liga Central, ordenado por el jefe 

de las armas, Coronel lsalaa Zamarripa y que fue un acontecimiento de 

mueha trascendencia; 

Por la presión ele las armas en contra del sindicalismo. 

Tal Congreso reveló el resurgimiento polillco y social del Partido 

Socialista y la ampliación de su estructura para convertirse en un verdadero 

organismo. Su mesa directiva la constituyeron Felipe Carrlllo Puerto, como 

presidente; Juan Rico, representante de la Confederación Regional Obrera 

Mexicana, como vice-presidente; Primer Secretarlo Miguel Cantón, Liga 

Central; Segundo Secretarlo, Lula Torregroaa, de Liga de Maestros, y Tercer 

Secnrtario, Manuel M6ndez Bleglo, de Campeche. 



En dleho Congreso - reaolvlO cambiar el nombre del Partido, por el 

Pmtldo Soclallata del Sureste, c::nt6ndoae el Consejo Federal de Ligas de 

Resistencia. Se le diO partlclpaclOn en el mismo Partido, al Pattldo 

Socialista Agrario de Campeche, y •• pusieron las bases para que tomaran 

asiento milla adelante en dicho Con-jo loa Partido• Locales que se hablan 

organizado en Tabasco. Veracruz y Tamaullpaa. 

BASES 

1.- El Congreso Obrero de lzamal se compondr6 de las representaciones de 

los Partidos Socialistas del Sureste y el Agrario de Campec:he. 

2.- Las Ligas Locales de Partido Polltlco designarán por elecciones directas, 

tres representantes que concurran al Congreso con facultades amplias y 

completas. 

3.- El Congreso Obrero de lzamal lnlclarifl sus labores el dla 15 de Agosto de 

1921, y las clausurará el dla 20 del mismo mes y al\o. 

4.- Las Ligas Locales de las cabeceras de Departamento, envlarlln desde 

luego a la Liga Central la relaclOn de los repre-ntantes al Congreso, a fin 

de que se gestionen los pases libres para ellos por ferTOCarrll. 

5.- La Liga Central tendrá diez representantes en el Segundo Congreso y la 

Central de Campeche, cinco. 



•.- El Congreso estudiará y absolverá loa tem.s m.rcados en la relación 

insel'UI y no podr6 hacer otro• estudios sin antes resolver aqu611oa, 

previamente. El Congreso inició sus trabajos en el teatro "lzama1•, el dia 15 

de Agosto de 1921. 

PRIMER TEMA.- "Medidas que deben tomarse para asegurar la 

fidelidad de loa aoeioa y de las Ligas de Resistencia del Partido Socialista 

del Sureste del Estado. 

CONCLUSIONES: 

1•.- La fidelidad de los socio• y de las Ligas de Resistencia 

únicamente pueden lograrse mediante la convicción, la cual se obtendrá 

haciendo comprender a los ligados que la finalidad del Partido Socialista, es 

la del mejoramiento moral y material de los asociados. 

2• .- Siendo la convicción el medio efectivo para hacer socialistas, 

deberán celebrarse conferencias destinadas a esa tarea, sin que en ningún 

caso, los encargados de sustentar tales conferencias puedan hacer labor 

peraonalista. pues esta tarea será considerada como un acto de infidelidad, 

ae castigará ejemplarmente. 

:s•.- Es la escuela racionalista un medio para formar desde la nillez la 

fidelidad de los futuros socialistas y, en consecuencia de las Ligas de 

Resistencia. 



.e•. L .. Llg•• de Resistencia 11' sus componentes llenen la obligaclón 

-ludlbl• de sujetarsede m•nera estricta a los postulados que - aprueben 

en el conerwso Obrwro de •ata Cludm. 

s•. La f•lta de c:urnplimlento a dlc:ho postul.edo o de laa disposiciones 

de I• Liga Central, ya sea Individual o c:olectlvamente. _,.. casllg.ed• 

conforme a la• pen8• respectivas. siempre que la Llg• Centr•I hubiere 

puesto los medios para conseguir que - cumpla aqu611os sin obtener el fin 

que - persigue. 

e•. Se establecen las penes apllemble• a lo• casos de Infidelidad en 

los t6rminos siguientes: •) Extral\amlento. b) Expulslóntempor•I, c) 

Expulsión definitiva. 

Cuando una Liga se rebela contra laa disposiciones de la Liga Central, 

y agotados los recu~s para que vuelva al orden, no lo verifique, proceder• 

desde luegoa su disolución porque es necesario entender que los 

postulados del Congreso Obrero de esta ciudad 11' la• disposiciones de la 

Liga Obrera rigen tund•mentalmente la orientación 11' funcionamiento de 

todas les Llg•• de Resistencia. 

7•. L• •plicaclón de I•• penas establecidas estará enc:omendada a un 

cuerpo de Investigación que en cada caso - nombre. Este cuerpo se 

encargará de I• lnvestig•clón del asunto 11' • su Juicio resolve.-. ..:erca de su 

gravedad, a fin de aplicar la pena que c:orresponda. Se compondr• de tres 

personas que -an nombradas por mayorl• de votos en a .. mble• general 

que verifique I• Lig• Central de Reslstenci•. 



Se concede al acusado, el derecho de defenderse por si o por medio 

de un representante. 

Por ser correlativos, se acordó la fusión da los temas 11, X y XII, que 

mencionan I• conveniencia de establecer el Consejo Federal de las Ligas 

del Partido Socialista del Sureste y las del Partido Agrario de Campeche. 

TERCER TEMA.- "Acordar que los representantes polllicos de las 

Ligas de Resistencia del Congreso del Estado se opongan a la reelección 

funcionaria, no aprobando credenciales de compatleros que se reelijan, ni 

las de regidores que pretendan 10 mismo•. 

CONCLUSIONES:· Se acuerda que los representantes politicos 

de lea Ligas de Resistencia del Partido Soclalista del Sureste, en el 

Congreso de la Unión, en los Congresos Locales y Ayubntamlentos, se 

opondnlln • la reelección funcionaria de un modo absoluto y no aprobarén 

por lo tanto credencial•• de personas que se reelijan, ya se trate de 

gobemadores o del presidente de la República. 

CUARTO TEMA.- "Fijar las cualidades sociales que deben reunir los 

candidatos a funciones públicas y las que deben reunir los representantes 

de las Ligas del Consejo Federal". 

CONCLUSIONES: 

Para formar parte del Consejo Federal de las Ligas de Resistencia, se 

requieren las cualidades siguientes: 
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a) Ser miembro de las Ligas de Resistencia con dos allo• de antiguedad 

cuando menos: 

b) Haber realizado obres meritorias en favor de la el••• proletaria. 

e) No haber claudicado nunca en sus principios socialistas. 

d) No haber traicionado jamlllis los postulados de las Ligas de Reeistencla: 

e) Ser de moralidad y buena conducta: 

f) Tener competencia para desempetlar los puestos, p... que - les 

designe candidatos. . 

QUINTO TEMA.- "Fijar los preceptos de moral societaria, que deben 

Imperar en las Ligas de Resistencia del Partido Socialista". 

CONCLUSIONES: "La virtud, la educación, la honradez, el 

ahorro, la higiene, el orden, el sacrificio y el valor, son el conjunto de 

preceptos que grabados en la mente del trabajador, lo conctuciril al camino 

de la liberación por el que estamos pugnando". 

SEXTO TEMA.- "Medios que deben emplear las Ligas para arbitrarse 

fondos y proporcionar los suficiente• a la Liga Central o Consejo Federal 

para su vida económice, no olvidando sobre este punto lo mandado por el 

Congreso Obrero de Motul". 
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CONCLUSIONES: 

1•.-Las Ligas de Reslstenci• •bri'"*1 fondos por medio de cuotas 

generares que cubrirán todos los lig•dos, cuotas de inaeripclón que 

-tisfar6n los trabajadores que ingresen en lo sucesivo a ras Ligas de 

Resistencia y por un tanto por ciento que de sus sueldos cedan loa 

compatleroa que ocupen puestos de eleción popular o simples empleos en 

la administración pública, talleres, fébrlcas, etc., obtenidos por la influencia 

de l•s Ligas de Resistencia. 

2-9.- Las cuotas generales serán de cincuenta centavos mensuales. 

Los maestros de escuelas en funciones no pagarán el tanto por ciento 

que pagan los demás empleados, excluy6ndose de esta franquicia a los 

Inspectores escorares y dem6s empleados del Departamento .;le Educación 

Pública. 

SEPTIMO TEMA.- -oetermlnar las finalidades socialistas que de&de el 

punto de vista agrario, Industrial y económico deben perseguir ras Ligas de 

Resistencia-. 

CONCLUSIONES: 

1•.- La finalidad socialista que desde el punto de vista agrario deben 

perseguir las Ligas de resistencia, ea la expropiación de tierra sin 

Indemnización de ninguna especie, efectu6ndo- la explotación de ella por 
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loa habitantes de las mismas. según el sistema particular que se adopta..., 

en esa oportunidad. 

:za •• La finalidad socialista que desde el punto de vista industrial deben 

peraP.guir las mismas Ligas. ea la expropiación sin rescate de loa elementos 

de la producción industrial en beneficio del Estado proletario; estos 

elementos de producción industrial deben ser explotados por loa 

trabajadores. 

3• .- La finalidad socialista que desde el punto de vista del reparto de 

la producción deben perseguir las Ligas. ea la supresión del Intermediario 

ante el productor y el consumidor llamado comerciante. el que debe..., ser 

sustituido por el intercambio que existirá entre loa productores. 

OCTAVO TEMA.- "Estudiar y fijar loa medios para que la riqueza 

agrícola e Industrial del Estado. vaya pasando a manos de las ligas de 

Resistencia. hasta controlarla en su totalidad". 

CONCLUSIONES: 

1•.- Debe prevenirse a loa Gobernadores de loa Estados que envlen a 

sus respectivos Congresos locales. un proyecto de ley que lea d6 las 

siguientes facultades: 
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•> P•ra adquirir propiedades rúatlcms e Industriales con sus 

respectivos medios de explotación; 

b) Para proponerlas bajo la administración de las Ligas de 

Resistencia o para enajenarlas a las mism•s gratuitamente; 

c) Par• que sean explot•d•s por los trab•j•dores y para los 

trabaj•dores. 

2• .- El Ejecutivo de cada Estado debe hacer constar en los 

presupuestos que presenten al Congreso respectivo, la cantidad que ha de 

destinarse para cumplir el objeto anterior. 

:s•.- Las Ligas de Resistencia, deben enviar propagandistas con Ideas 

socialistas a todos los demés Estados hermanos que no se encuentren 

ligados, con el objeto de que el proletariado de toda la República designen 

representantes salidos de sus filas, para Integrar el Congreso de la Unión. 

El resultado de esta labor deberé ser la forma de la Conatituci6n 

actual, en el sentido de que se pueda expropiar sin rescate, todos los 

elementos de la producción •grlcola e industrial, quedando •bolido la 

propled•d privada. 

NOVENO TEMA.-''Procurar que el gobierno socialice los -rvicios 

públicos desempel\ados ahora por empresas privadas, como tranvlas. luz y 

fuerza el6ctrlca, etc". 



CONCLUSIONES: 

P.- El Ayuntamiento de M6rida y dem4s Municipios, deben pntMntar 

una Iniciativa al Congreso Local, c:on objeto de que 6ste onf- la 

expn>placlón por causa de utllldad públlca, de los servicios públlco• 

aludidos; aalmlamo, aollclta,.. la autorización para contraer los empr6stltos 

con el fin de indemnizar a los propietarios de dicho• -rvlclos. 

2• •• Tratándose de los servicios vecinales, incumbe al Gobierno del 

Estado la adquisición de ellos, por medio del procedimiento anterior. 

3• •• El resultado de esta labor deberé ser la reforma de la Constitución 

actual, en el sentido de que se pueda expropiar sin indemnización dlehos 

servicios públlcos. 

DECIMO PRIMER TEMA.-''Conveniencla de acordar que los 

socialistas no deben nunca de autopostularse para los puestos públlcos y 

establecer las sanciones correspondientes•. 

CONCLUSIONES: 

1• •• Queda prohibido a los componentes de las Ligas de Resistencia 

del Partido Soc:lalista del Sureste autopostularse para los puestos públlcos y 

societarios. 

28.· El socio que Infrinja la disposelón que antecede, ser• expulsmo 

deflnltlv-me del partido. Esta pena .. ,.. Impuesta al inculpado previa 

comprob.ec:lón y oy6nclolo en defensa, por un cuerpo de Investigación, que 
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aenll nombrado en la forma y t6rminoa que establece la cl6uaula a6ptima del 

dictamen relativo a la fidelidad de los aocloa y aprobado por esta asamblea. 

DECIMO TERCER TEMA.- "Levantar el nivel económico de loa 

aoclaliataa y, a au vez, au nivel intelectual y moral". 

1•.. Para levantar el nivel económico de los socialistas hay que 

cumplir con los postulados de loa temas VII, VIII y IX. y asl como tener 

presente las necesidades económica• de la lucha societaria que el 

socialismo nos ensetla a perfeccionar con el objeto de que cuando sea un 

hecho la comunicación de las riquezas agrarias e lnsdustrlales, el elemento 

trabajador sea también competente administrador. 

2• .• Se declara Indispensable para levantar el nivel moral e intelectual 

de la clase proletaria, la escuela conforme al plan racionalista, teniendo 

presente para su efecto, lo aprobado en el Congreso de Motul. 

3•.- La escuela racionalista que se establezca por iniciativa de las 

Ligas de Resistencia, debe sujetarse a eatoa tres principios b6sicos: 

- Unificación del sistema escolar. 

- Capacitación para el trabajo de utilidad social. 

- Educación para la vida clvica y política. 

Debe adem6s, hacerse la difusión del libro por medio de ediciones 

populares a precios lnfimos, escogiendo literatura socialista, en primer lugar, 

pero tambl6n obras cientificas populares. obras de estudios filosóficos y 

morales. y obras de literatura clésica. 
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4ª.- El P•rtldo Socl•lista del Sureste, por conducto de I• Llg• Cent...I, 

siguiendo un pl11n •nnónico y bien perfeccl-.do por el Con-Jo Fede,..1. 

debe procede.- "' cuHUl'IZll.- • I•• ma .. a por medio del periódico aoci•liSUI. 

s•.- L•• Ligaa de Reaiatenci•, deberán fomem..- con entual•amo y con 

verdadero c:a.-ltlo a laa ligaa femeninas, cuyoa ideales nob_lea y elev•doa. 

conducen • I• e1TU111cipmci6n integre! de I• muje.-. Con eato - obtenc:t.-..n 

eapos•a y m•d.-.a que dent.-o del esplrltu de libertad y juatici• modelen I•• 

conciencia• Incipientes de los nitloa que h11n de ent.-eg•.- despu6a • I• l•bor" 

blenhecho.-a de los m-st.-oa. 

a•.- Los propagandistas que utilice el Partido Sociallat.. deben hace.

esta labo.- educacional socleta.-ia y mo.-al, condenando en todas partes y en 

todo el tiempo, los p.-incipales vicios que corroen al elemento t.-abajado.-. 

Oebe.-án tene.- presente en au funciOn los preceptos .-acionalist•s. 

7•.- Los maestros emancipados, cuy• labor" ae• realmente aocl•liat., 

que apliquen los preceptos de la escuela .-acional, senlln mejo.- .-etribuldos 

que ningún ot.-o de los que .terrados a los preceptos capitallaws. pretenden 

continua.- dest.-uyendo el espirltu y I• inteligenci• de loa trabaj•dorea. 

a•.- El fomento de las bellaa ..-tes, especialmente la múaica, el canto, 

el baile, la cinematog.-afla, po.-que estoa elementos son modelado.-es del 

espi.-ltu bondadoso de las maaas que deben impul .. rae. 

DECIMO CUARTO TEMA.- -El Partido Socialista y el Agrario de 

Campeehe, deben o no •dherirse • I• Terca.-• Internacional de Moacú ? 
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CONCLUSION: 

El Partido Soeiallsta del Sureste y el Agrerlo de C11mpec:he, no -

adhl .... n a la Tercera lntemaclonal de Moscú, sino q- declaran 

enf.6tic.mnente est.,. de acue1·ao con.todo• loa movimiento• encaminado•• 

la transformación aoelal e Igualitaria de todos los pueblo• del mundo. Tierra 

y Llbeltff, Yucatltn, 20 de Agosto de 1921. 

Dos acuerdos m.6a tomó el Congreso de lzamal: Celebrar cada at\o un 

ecto igual y fijar el lugar del siguiente. Uno de loa delegados pidió fuere en 

la Villa de Tecoh y Femando Anglí La,.., propuso fuera en Lema o en la 

Ciudad de Campeche y asl ae aprobó. Este Congreso jamás se realizó, por 

la muerte del llder Felipe Carrillo Puerto. 1211. 

fZI).• .J. PAOLI. Fn1n.,l•"o Y MONTALVO, Enrfq-. op.-elt p.p. 1H a 217 



2.5. EL CONSEJO FEDERAL Y LA FEDERACION DEL 

PARTIDO SOCIALISTA DEL SURESTE DE MEXICO. 

"El Congreso Obrero de lnm•I colocó lea be-• de une nueve ll' 

auperlOI" orlenteelón politice, el declerer en fonne detennlnante au repudio • 

lea reltered•• lnvlteelone• de Moacú pera edherirae • I• Terce,. 

lntemec:ional Comunista, • peur de que Felipe Cerrillo Puerto en lo 

personal perteneció el bureeu continental de le Prime,. lntemec:lonal. 

Reforzó ll' mejoró au doctrine aoelallate, democrlitlca lf evolucionista. Creó la 

Feder•ción de Pertidoa del Sureate c;on loa Estados de Cempeche, Quinten• 

Roo ll' Yucatlin, ••I como el Conaejo Federal de les Llges de Realatencle del 

Partido Socialista del Sureate lf fusionó politice e Ideológicamente • lea 

entidedea de le Penlnaul•. heciendo un frente de luche, por encime de 

limites ll' Gobiernos locales. Pretendió que le "Reze t.blere por el espíritu". 

La Idee mercó un de-.o fundemental: Le unlded *'11ce, revolucionorl•. 

folklórlce. tnldicloenel lf glorlose del sureate. 

El Congreso Obrero de lzamal, no hizo m.ta que evocar loa lej•no• 

tiempos del nuevo Imperio meya, cuando loa pueblos de au jurladlcclón 

crearon I• Confederec:lón de Mayap6n, Pecto de Raza, de Sengre, de 

Normea Jurldlcea lf Politices, pa,. defender I• Libertad alterad• por los 

Toltecas de Quetzacóatl. Y esa misma baae alrvló para le fonnec:lón de I• 

Fede~ón de loa Eatedoa Centroamericano•. encemlnede • I• unided de 

los pueblo• en defenu de au eutonomle lf au lndependencle, plaoteed•s por 

loa hueatea del ed•l.ntado don Frenc:lac:o de Montejo, Crlatóbel de Olid, 

Pedro de Alv~o lf Frenciaco de Gsay. 
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He aqul los acuerdos surgidos de los temas 11. X, y XII, 

respectivamente del Congreso de lzamal. que crearon el Consejo Federal d• 

Ligas y la Federación de Partidos Socialistas del sureste de M6xico. 

ESTATUTOS 

1•.- Las Ligas de Resistencia de tos Estados de Vucat6n, Campeche y 

territorios de Quintana roo, constituyen una Federación proletaria de 

finalidades eminentemente económicas en la lucha societaria. aceptando la 

acción múltiple y en consecuencia la polltlca como un medio para llegar al 

fin propuesto. 

2°.- Las Ligas de Resistencia de cada una de las Entidades 

Federativas anteriormente mencionadas. tendnlln como centro directivo la 

Liga Central de Resistencia, que radicar6 en la Ciudad de M6rida y que 

ser6n reguladoras de los trabajos polltlcos y sociales. El car6cter de la Liga 

Central es en consecuencia ejecutivo. 

:s•.- Se establece el Consejo Federal de las Ligas de Resistencia del 

Partido Socialista del Sureste, integrado por las Entidades Federativas que 

est6n organizadas en forma de Ligas de Resistencia. El car6cter de este 

Consejo Federal se~ eminentemente consultivo. V estar6 Integrado por un 

delegado de cada Departamento Administrativo de las Entidad•• 

Federativas que formen el Partido Socialista del Sureste. 

4•.- La Liga Central de Resistencia de M6rida. seré considerada como 

matriz del Partido Socialista del Sureste. 
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a• .• L•• Ligas de Realatencl• de loa Eat•doa de YucaU.n, Campeche y 
loa Territorio• de Quint•n• Roo, adopi.rmn pmr• au r6glrnen Interno, I• 

organización Política, Social y Econ6rnlca del P•rtldo Socialista del Sureste, 

y aua directivas. ae conpondr41n de un Presidente, un Secret•rlo, un 

Tesorero, un Agente de Reclamaciones y un Agente de Tr•bajo. Para au 

funcionamiento tendr41n que sujetarse • loa poatul•doa •dopi.doa en loa 

Congresos de Motul e lzamal. 

••-- Estos organismos aer41n •utónomoa en lo que ae refiere a 

elecciones polltica• local•• y a la designación de sua convenciones 

aoberenas de cada distrito electoral de las Ligas de Realatencla, y en ell•• 

ae designaré qul6nes deben figurar como candidatos • diputados locales y 

federales, regidores y gobernadores. 

r .. Como es de inter6a lndlscutible la Unidad Polillca que en asuntos 

nacionales deaarroll• el Partido Socialista del Sureste, el candidato • 

presidente de la República, deber41 ser dealgruido a moción de la Liga 

Central y por el Consejo Federal. 

B AS E S D E L C O N S E JO F E D E R A L 

1.- El Consejo Federel ea un cuerpo eminentemente consultivo y 

tendrlll como funclonmmlento I• resolución de loa problemas diflcilea 

respecto • las cuestiones sociales y económicas que se le presenten para 

au estudio e conalder.ción por conducto de I• Llg• Central de Resistencia. 

Por conalgUlente, aua componente• eat41n obligado• • -pi.r la• 

comisione• que en dicha• sesiones se 11CUerde p•r• que emitan dlctmmmn, 

de•~• de un estUdlo cuidadoso de loa pro':llemaa que se lea encamlenden. 
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2.- Deberá prestar au colaboración a la cauu socialista sin retribución 

alguna, demostrando asl su amor al progreso de la humanidad y a la 

reinvlndicación proletaria. 

:s.- Están obligado• a asistir a las -•iones ordinarias con toda 

regularidad y a las extraordinarias, cada vez que se convoque. 

4.- Los componentes del Consejo Federal, previa aprobación del 

mismo, pueden someter por conducto de las Ligas Centrales, inciatlvas para 

los Congresos Locales o Congresos de la Unión, dirigida• a reformar la 

legislación actual, para hacerla más armónica con las aspiraciones 

socialistas. 

&.- Designar candidato a la presidencia de la República, a moción del 

Presidente de la Liga Central del Partido Socialista del Sureste. 

DEL CONSEJO FEDERAL DE LIGAS Y SUS ATRIBUCIONES. 

1.- El Consejo Federal celebrará sus sesiones en la Ciudad de Mérida, 

Yucatán, México, mensualmente. 

2.- El presidente del Consejo Federal, tendrá que ser necesariamente el 

Presidente del Partido Socialista del Sureste. 
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3.- El Consejo Federal, procede,.. a presentw lnlciatlv•• d• leyes pmr• 

r.formmr I• legl•l•ción ectu•I en el sentido lndicmdo por loa postulados de 

Motul e IZ8"'81. 

A pedimento de l•s Llg•s Centrmlea de Realstencl• de C8CI• Entidad d•,.. 

Interpretación del esplrltu de I•• conclusiones adoptad•• en loa Congresos 

de Motul e rzmmal. 

4.- Por conducto de I• Liga Centr•I. deberlll h•cer un• Inteligente 

propaganda bien dirigida, par• que I• opinión pública se oriente en el 

sentido de que es Indispensable la reforma social pmra llegar al bienestar del 

pueblo. 

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL PARTIDO SOCIALISTA 

DEL SURESTE. 

1.- El Presidente del Pmrtido Soci•li•ta del Suntste, ser6 precinmente el 

Presidente del Consejo Federal • erecto de que exista un ealabón que una 

los tnlbmjos Societerioa con los tnlbmjos políticos. El Presidente de I• Llg• 

Central de M6rida, Organismo Centrml del P•r11do Soclalist. del Suntate. 
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2.- El Presidente del P•rtido Soci•llst• del Sureste. tiene derecho de veto • 

las resoluciones del Consejo Fede,..I, en los casos graves que • su juicio 

pued•n perjudicar I• organlz•clón. 

3.- EsUI •mpli•mente f•cult8do p•r• resolver tOdoa los ••untos y dlferencl•• 

que sulj•n en l•s Llg•s. con sujeción • I•• conclusiones de los Congresos 

Obreros de Motul e lzamal. 

4.- En loa casos no previstos de las conclusiones de dlehos congresos tiene 

amplias f•cullades para resolver en la forma que juzgue más conveniente 

par• el progreso y fort•lez• de nuestro org•nlsmo. 

11.- Se le faculta p•r• enlazar los esfuerzos de los trabajadores de otros 

lugares, para cumplir con las máximas de que la unión hace la fuerza y que 

la emancipación de los trabajadores es obr• del mismo trabajador. (H). 

(29).- lblden. p.p. ,. •• 203. 
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CAPITULO TERCERO 

LA CARRERA POLITICA DE FELIPE CARRILLO 
PUERTO 

3.1. EL LIDER POPULAR 

3.2. SU DESENVOLVIMIENTO POLITICO EN LOS 

DIVERSOS CARGOS QUE OCUPO 
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CAPITULO TERCERO 

LA CARRERA POLITICA DE FELIPE CARRILLO PUERTO 

Felipe C..-rlllo Puerto poaef• de I• ,...llded polltle8 un concepto 

aub•t•ncial y doctrinarlo, en el cu•I I• politice no ea sino I• tribuna de 

enaetlanze cfvica y I• lección práctica del calor inefable de la de la dignidad 

humane. cao1 

Su actuación politice y social puede dividirse cronológicamente en 

doa etepas: L• del llder populer, iniciada el 19 de Mayo de 1917, cuando 

•sumió I• presidencia del Pertido Socialista y I• de gobernante, que 

comenzó el primero de Febrero de 1922 y concluyó en Diciembre de 1923, 

cuando la• tropas Federales que guarnecían el Estado, secundaron el 

movimiento "de I• huertiste" iniciado en Veracruz. creando la• circunstancia• 

que condujeron • loa tr6gicoa acontecimientos del 3 de Enero de 1924 y • 

loa que no referiremos en página• posteriores. cat1 

Fue considerado en el Estado de Yucatán. como el protector del 

pueblo. De tal suerte que en el libro intitulado "L• Familia Carrillo Puerto ele 

Motul", el autor del mismo. hace énf••I• al considerar que loa indio• 

lacl).-CASTILLO TOllllE, .lo ... "A .. luz ... , lt-...,go•. op. - cit. p. 4S 

Cat).• OR08A DIAZ_ .Jaime ... Porflrtsmo ~ Revolucl6n en YucatAn-. op. - cit. p. U 
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nunc. - an-eplntleron de haber seguido a aeta flgurm polltlc. Y J....,.• la 

perdieron au confianza, •con un auprwmo daad6n por la polltlc. occidental, 

au lmpetu pleno da aaancla creadora, paao como el arado en loa aun:oa. 

No cm1l9be la• aamillaa qua en ello• c.lan y ni - paraba a 

meditar al r9C0gerla la cosecha, IO Interesante para 61 era roturar la tierra 

praclic.r al barbecho y cortar la• mala• hierba•, prepar la mi••· Lo dem6• 

era polltlc.. c:a21 

Exl•tia en 61 una imperio .. naca•idad de proteger a la el••• lndlg

Y en ••pacial al agroyucateco. 

Sin embargo m6• adelante nueatro biografiado, •• dedicó a una 

actividad que la permlti6 poder ayudar a eato• lndlganaa, ya que no ••ta 
auficientemente aclarado al el periodismo lo Uev6 a la polltlc.; su labor como 

editor del blaemanarlo "El Heraldo de Motul", deapert6 un lnter6• inuaitado 

entre lo• habitante• de la reglón por la crltlc. valiente que hizo an aua 

columna• a la• autoridad•• y aobre tocio de alguno• personaje• Influyente• 

del lugar. 

"E• por demás decir, que dado al temperamento fuerte y decidido de 

Felipe ya en plenitud, desde al pri~ número que .. 116 fue da auyo 

agrealvo, flagelando a la• autoridad••· a lo• burgue-• y reaccionario•; y 

copiando alguno• pen .. mlento• de lo• libro• de aua granda• • inaaparablea 

sociólogo•. cuya lectura en aquello• tiempo• daba miedo a la• autoridad••-
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Desde que salló a la luz pública dicho periódico, - ostentó como director y 
único responsable Felipe Carrillo, quien personalmente hizo una propaganda 

tan Intensa en el pueblo, que cuando salla la edición se la arrebataban 

materialmente de las manos, pues 61 mismo era quien lo vendia, por no 

encontrar nadie que quisiera hacer este trabajo, por temor a que lo 

castigaran las autoridades. 1n1. 

Para entender el panorama polllico que ofrecia Yucatán en esa 6poca, 

Don Enrique Mifloz Aristegul aspiró a ser Gobernador del Estado el cuál 

formaba parte del gabinete de Porfirio Diaz. 

En tales circunstancias se crearon dos bandos claramente definidos: 

1) El que reconoció como cabecera visible a Mufloz Aristegul, de este 

representante formaban todos los elementos beneficiados por la ollgarquia 

encabezada por el Llc.Mollna Solls. 

2) Los herederos del viejo partido conservador, cuya figura simbólica 

estaba representada por el Licenciado Dello Moreno Cantón, del cu61 

formaban parte la clase media, los campesinos y los sectores populares. 

A tal situación apuntada se agregó la presencia del partido 

anllreelecclonista, 6ste apoyó la candidatura del Lic. José Maria Pino 

C~a).- 90LJO ONTIVEROS. Edmundo. •o. .. Cunai al Parwd6n ... op. - p. 411 

Su6rez cuya orientación democrétlca fue aprovechada por los dos bandos y 

cuyo resultado fue sembrar la confusión Ideológica en la opinión pública. 
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EST" ttSIS 
SAUI Df. U 

MU DEll 
llBUDTECA 

La campal'I• electoral de 1909; aln duda elguna y dada I•• 

clrcun•t•nciaa mencionadas, ae desarrolló en un clima de violencia, ya que 

fueron perseguidos y encarcelados loa partidario• de Moreno Cantón y Pino 

Sukez y auapendlda• tedas la• actividades opoalcloniatas. 

En auqella época el Lic. Dello Moreno Centón, hizo muy buen• 

amistad con Felipe, puea tiste, en aquel entonce• ara director de I• "Reviste 

de Mtlrlda" y el periodista Carlos R. Mentlndez, colaborador de e- mismo 

diario, reconocieron aus grandes méritos de virilidad y arrojo, y le 

dispensaron au confianza nombrándolo agente y corresponsal de tal órgano 

periodlstico en la ciudad de Motul; lo que entonces le dló la oportunidad de 

entrar de lleno en la carrera política, periodística y social. 

Cabe aellalar que el Lic. Dello Moreno Centón, fue postulado en 

aquellos tiempos como candidato el gobierno del Estado, desde luego, 

Felipe Carrillo Puerto ae afilió por el bando de dicho sel'lor Licenciado, •en 

virtud de que tiste gozaba de gran popularidad y, además porque lleve en au 

plataforma de gobiemo ideas redentoras para la clase campesina por quien 

Felipe sentía verdadero carillo. Fue tal el entuaiaamo que abrezó le cause 

"Morenlata•, que llegó • mover • toda le gente del campo de Yucat6n en 

favor de su candidato, quien desgraciadamente, • pesar de su gran 

popularidad, como se ha eaerlto en diveraaa ocasiones por plumas viriles y 

honradas, no llegó • ocupar la silla gubernamental por haber sido Impuesto, 

con10 antes decimos, descarada fraudulentamente • Muftoz Arístegul; 

pero estas imposiciones que hacía el gobierno porfirista en todo el territorio 

mexicano, tuvo por consecuencia, como - sebe, que atizaren con más 
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ardor el fuego de la revolución Maderista a cuyas filas ae afilió Felipe 

Inmediatamente". 1341 

"Volviendo a Carrillo Puerto y su actuación en Motul, por maniobras de 

sus enemigos, los que a su vez editaron "La Gaceta de la co ... • para 

combatirlo, fue conaigando por "ultrajes a funcionarios públicos• y con •

motivo ae le lntemó en la penitenciaria "Juárez• de M6rida, donde, deapu6a 

de dos meses de prisión, fue puesto en libertad. 

Acerca de este proceso, "La Revista de Yucatán" de fecha 19 de 

Junio de 1907, informó de la sentencia absolutoria que conoció de la 

acusación, y pocos dlas despu6s dió cuenta del arribo a su ciudad natal en 

los t6rmlnos siguientes: "Ayer fue objeto de una caril'losa recepción de parte 

de aua numerosos amigos, al llegar a Motul, el sel'lor Felipe Carrillo Puerto, 

director del "Heraldo" de aqu611a ciudad, despu6s de la injusta prisión que 

autrló, como saben loa lectores. La estación del ferrocarril se vló muy 

concurrida". 1a1 

Aquella primera experiencia con todos los frutos amargos sirvió para 

medir las cualidades de Felipe Carrillo ya que fue la primera vez que 6ste 

Intervino en la polltica; posteriormente en Septiembre de 1910, en San Luis 

Potosi, Carrillo Puerto fue postulado en el tercer congreso de la prenaa 

asociada de los Estados, como uno de loa do• candidatos a delegados de 

Yucatán. 

(341.- lbl-. P. az 
C"•J.- OROSA DfAz. .Jaime ... FeHpe Carrillo Puerto". Op. P. 2" 
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A•I como t111Tlbi6n presentó una lniclative que fue •probad• en medio 

de grencles epleuso• e lbe dirigid• el director de le reviste y el Gobetm1dor 

de Yucetán, pidiendo I• liberted de lo• presos polltlcos encercelados en el 

castillo de Sen Juen de Ulúa, en Veracruz y en le penitenciaria "ju6ntz" de 

M6ride. Eren lo• dias en que en tod• I• República H producia protestas por 
el resultado de las elecelones presidenciales. CH> 

M•• adelente Carrillo Puerto, decide ausentarse del Estado de 

YuelltM, dado los -=nteclmlentos en donde psrticlpó, éste se dirigió al 

Interior de la República ya que estaba en concordancia con los deseos del 

pueblo mexicano ere netamente agrarista cuya causa abrezó en todo el 

"Plan de Ayala. • 

(HJ.- lbldem .... :U 
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3.1. EL LIDER POPULAR. 

"FELIPE HIZO DE LOS ANTIGUOS ESCLAVOS LOS MEXICANOS 

MEJOR ORGANIZADOS DE TODO EL PAIS" (Diego Rlvere) 

Desde muy temprana edad Felipe Carrillo se ganó la confianza de la 

gente del pueblo, donde vivía lo llamaban "Yaax-ichº, expresión que quiere 

decir ojos verdes; fue considerado un buen estudiante desde la primaria, 

esto le ganó ser el primero en su clase y para premiar su conducta, su padre 

le obsequio una pequei'la parcela de terreno cerca de "Motul", en la 

población de "Ucl", con el propósito de que éste se lnlciera en el trabajo 

agrícola. Cabe destacar, que desde entonces, los problemas de la 

producción agrícola empezaron a preocupar al futuro líder socialista, y esto 

le permitió desarrollar su vigorosa constitución fisica a través del cultivo de 

la tierra y se compenetró en los problemas de los campesinos mayas y 

como parte del desarrollo de sus constituciones primarias y del desempei'lo 

de su trabajo, Felipe aprendió la lengua maya a fondo, es decir, aprendió a 

nombrar en maya la vida diaria de los mayas de entonces, abatidos, 

masacrados por la guerra de castas, relegados a comunidades remotas o 

bien encerradas en haciendas y obrajes esclavistas. 

En términos de ciencia social, Carrillo Puerto era un mestizo que en su 

proceso de socialización, obtuvo al principio elementos de la cultura latina, 

colonizada, dominada por las apariciones y los prejuicios occidentales. 

Después, en su adolescencia, con su contacto con los 
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campesinos, intemalizó elementos propios de la cultura maya. Est• segunda 

etapa d• su inmersión en la sociedad, es muy significativa P•rat entender 

algunas de sus actitudes y de sus decisiones como dirigente polftlco y como 

gobernante. 1n1 

Era un hombre de acción, I• encabezaba espontáneamente, y no uno 

que piensa en teorlas y dá consejos. Era un dirigente popular, no un 

Intelectual, aunque mucho se preocupaba por obtener elementos teóricos 

que condujeran su acción. Su acción que desde entonces estuvo orientada 

a la liberación de las masas trabajadoras. 

Cuentan dlveros relatores que al Iniciarse Felipe en el trabajo de 

comerciante, negociaba con granos y otras mercancías, por lo que muy 

pronto se hizo de un equipo de tres carretas tiradas por mulas que usaba 

para distribuir las mercanclas. Esta rue la base inicial que le ayudó • 

constituir una cooperativa para la venia de came. ya que algunos clientes 

campesinos le pagaban con animales y otras especies, esto le permitió que 

se afiliara con un grupo de amigos y asi se formara la cooperativa, I• cual 

resultó lodo un éxito y provocó las Iras de los carniceros e introductores de 

came quienes la combatieron, de tal suerte que los mecsnlsmoa 

económicos del sistema capitalista empezaron • hacerse presentes en I• 

conciencia de Felipe, sin embargo, pronto le empezó • acarrear demasiadas 

dificultades, y la abandonó. 

f37~· J. PAOU, F'ranclaco Y MONTALVO, Enrique. Op.- ctt.. P. 7C. 
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Otr• •n6Cdot• en el cu•I Felipe ae vló lnvolucr•do, ae suscito en el 

periodo en que trab•jó como fel'l"OC8nilero, debido • au ca1>9cid•d como 

trabajador que fue rápidamente reconocida, lo ascendieron • conductor del 

tren que cubria la ruta en Motul y Cuacá; y es durante esta eta1>9 que el 

tr•b•Jo de la vi•. lo pone en contacto con un nuevo sector, los obreros. 

Aal mismo en la vida de este notable lider popular, cuy• ldeologi• fue 

Influenciada por au p•dre Don Justinlano, 6ste lucho •I lado de loa ej6rcitos 

Juarlstaa y una vez derrotados los Franceses y restaurada la República, Don 

Justiniano regresó a Motul con su condecoración liberal, lo que le v•lló a 

Felipe que Iniciara sus primeras luchas bajo las banderas del liberalismo. Un 

poco despu6s de salir de la cárcel, Carrillo Puerto entró en contacto con el 

·caudillo del Sur" se fue a los campos Z.patlstas- y es en Marzo de 1913, 

cuando envia felipe una carta al Gral. Emillano Zapata a Cuemavaca, 

Morelos, en la que le manifiesta slmpatla por el movimiento de la entrega de 

I• tierra • loa campesinos y que está de acuerdo con los postulados del Plan 

deAy•la. 

Más adelante en el ano de 1914 el Gral. zapata, expide el 

nombramiento del Coronel de Caballerla en favor de Carrillo Puerto. 

"De I• estancia y trabajos de Carrillo Puerto en los campos Zapatistas, 

habla tambl6n Marte R. Gómez, quien dice que •qu61, fonnó parte en 1915 

de la Tercera Comisión Agrari• del distrito de Cu•utla, en I• que ocupó el 

cargo de representante agrario; tuvo entonces, sellala Gómez, tres 

•Yud•ntea, entre ellos un joven de 17 -"ca llam.do Fldel Velúquez, 

estudlmnte de agrlcuHur•. Todo parece lndic.r según el propio •utor, que 
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entre los propios zapatistas abundan las influencias anarquistas, pues cita a 

Kropotkin como uno de los autores más leidos. 

El anarquismo, sin embargo, habla sido llevado a los campos 

zapatlstas y de alli a los convencionallstas de Aguascallentes, por Antonio 

Dlaz Soto y Gama y otros dirigentes del partido Liberal mexicano, 

encabezado por Ricardo Flores Magón." cu1 

Más adelante el mismo Gómez escribe: "que fellpe Camilo Puerto 

desempello sus laborea con gran entusiasmo apostólico de tal suerte que al 

enterarse que el Gral. Alvarado estaba repartiendo tierras entr9 los Indios 

mayas regresó a Yucataán; para ello Camilo Puerto·menclonaba con lronla 

de que ya era tiempo de tratar a los Indios como a tales, que ya les habrán 

devuelto las tierras que les han robado miserablemente como se habla 

hecho en los Estados de Morelos, Guerrero y México; porque son los 

Estados que domina el bando de Zapata; de tal suerte que al retomar a 

Yucatán, éste se habla destacado Zapatista, y ese era un pecado 

Imperdonable para los Carrancistas. Posteriorrnente el Gral. Alvarado lo 

mandó llamar y lo Invita a trabajar en la Comisión Agraria de Yucatán; a 

partir de entonces Carrillo Puerto se vuelve un agitador, un organizador 

social y político. 

Entre las cosas que Alvarado hizo durante ese tiempo, estuvo la de 

preparar • un grupo de propagandistas que caminaban por la p13nlnsula 

entera llevando explicaciones sobre las Ideas del Constitucionalismo. 

C~SJ.- iblclem. p. H 
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Carrillo Puerto no era un hombre del Constitucionalismo. Por el contrario, 

además de sus contactos • intenso trabajo •) lado de los zapatlstas, habla 

venido penetrando cada vez con más consistencia Ideas socialistas. 

Su propaganda si bien aprovechaba ras oportunidades que ofrecla la 

coyuntura Alvaronlsta, su lenguaje popular lo utilizaba con habilidad para 

pronunciar las expresiones, y dichos que le agradaban a los mayas. 

En su trabajo como propagandista, intrudujo tesis que rebasaban los 

limites populistas y es en el año de 1916, cuando Carrillo Puerto recobra su 

calidad de dirigente .popular al establecerse la convocatoria a la primera 

magistratura al Congreso Constituyente. 

"La relevancia de ljarrilio puerto como líder crece dla con dla. Sus 

recorridos por los campos y ciudades peninsulares son Incontables. 

Participa activamente en el Partido Socialista y lo dirige en Marzo de 1917, 

cuando el Partido s,. reorganiza para lanzar la candidatura de Castro 

Morales. Su actividad y capacidad organizativa debió haber quedado 

demostrada durante la campatla para Diputados suplente a jefe máximo del 

partido, puesto que sólo dejó al partir". 13•1 

Con la llegada del Gral. Salvador Alvarado a Yucatán, se reorganizan 

las clases sociales y cambia la coorelación de fuerzas, lo que permite la 

Instauración de un populismo sumamente avanzado para su tiempo; asl que 

al intervenir Carrillo Puerto y los líderes populares que lo siguen contruyen el 

(JeJ.BOUO ONTIVEROS. Edmundo. wyuc•Un en a. DJctadU1'8 W' en I• Revolucl6n". op. cit. 
p.s•. 
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movimiento y elevan la conciencia de las masas hacia objetivos socialistas. 

Durante los al'los de 1915 y 1918 se desarrolla en Carrillo Puerto una 

actividad politice incesante, puesto que en ella se forma el lider y se articula 

el partido populista con gran potencial encabezado por 6ste mismo. Lo que 

desencadenó que la lucha pollllca - librara casi sin descanso, ya que el 

partido popular creció en militancia y en conciencia pollllca. Los socialistas 

sumaban ya más de tres decenas de miles y demandaban atención de la 

Liga Central de Resistencia y la de su jefe. Felipe viajaba incansablemente, 

porque los jueves recibfa a los trabajadores en sus oficinas de la Liga 

Central, los llamaba •Jueves Agrarios•, porque la mayor parte de los 

trabajadores venfan del campo. 

A ser electo Presidente de la legislatura, Carrillo Puerto ocupó la 

Gobematura del Estado, esto le permitió experiencias sobre el manejo del 

Estado, y se le considera como precursor de muchas instituciones jurldlcas 

en la materia, ya que promovió un nuevo código del trabajo en Yucatán. 

Es Importante advertir que en la biografia de este dirigente popular se 

suscitaron algunos cambio estn.icturales de la formación social mexicana y 

siempre durante la 6poca en que Carrillo Puerto participó emerge sus 

intereses objetivos ayudando a tomar conciencia de ellos y a librar una 

batalla polllica cuyo fin es el transformar a la sociedad capitalista. Sin 

embargo, su gobierno popular inicia con un conjunto de transformaciones 

que son frenadas de golpe por su asesinato en la madrugada del 3 de Enero 

da 1924. 
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Carrillo Puerto podemos decir hoy, habló a loa explotados de Yucatén 

en el Idioma de su raza .•• y en el Idioma de au clase. 

3.2. SU DESENVOLVIMIENTO POLITICO EN 
LOS DIVERSOS CARGOS QUE OCUPO. 

Una de las grandes virtudes de Carrillo puerto desde el punto de vista 

de la estrategia polltlca de su pueblo, es que no trataba de captar las Ideas 

más importantes de su tiempo, sino de hacer suya la Idea concreta que la 

mayoria de los campesinos tenia del poder, sus instituciones, su ejercicio y 

el beneficio que dicho poder reportaba a la clase dominante. 

Cuando Dello Moreno Cantón ae postuló como candidato a gobierno 

del Estado, Felipe Carrillo se afilió a él, dado que éste llevaba una 

plataforma de gobierno de Ideas redentoras para las clases humildes. 

En sus recorridos por los campos de Yucatán ºEl carretero de Motul" 

como lo llamaban algunos, Carrillo Puerto fue captando la realidad en que 

vlvia la mayoria del pueblo trabajador. Después amplió sus horizontes en los 

campos Zapatlstas. Desde muy joven, agrega Luna Arroyo •se afilió a la 

revolución y lucha cerca de Zapata, en pro de la clase campesina". 1•01 

1401.- lbldem. "'· ta7 



Marte R. Gómez en su libro "Las Comisiones Agrarias del Sur", alude 

a que Carrillo Puerto rue representante agrario en Cuautla, Morelos• '"); de 

10 anterior creemos firmemente que hizo suyos loa postulados del Plan de 

Ayala, ya que "este plan sirvió de bandera a la Revolución Agraria del Sur, 

que se prolongó durante muchos atlos e infiuyó en los documentos oficiales 

y en las leyes expedidas con posterioridad sobre la materia". 142) 

·cuando el hálito revolucionarlo llegó a la península yucateca, Carrillo 

Puerto estuvo al trente del pueblo; Incansable recorrió los campos visitando 

a los jomaleros y peones ... • (431: "estuvo adscrito a la comisión Agraria de 

Cuautla, como representante de la Secretaria de Agricultura y colonización, 

y más tarde fue el líder agrarista del sureste, ya que rundó el Partido 

Socialista de Yucatán". (44) 

Las ideas agrarias de Emlllano Zapata, encontraron eco y resonancia 

en carrillo Puerto, cuya figura Impetuosa causaba respetuoso temor a los 

enemigos del pueblo. 

Una parte Importante de su estrategia política, consistió en hacer 

motivo de orgullo para el pueblo trabajador enajenado por crloUoa y 

mestizos, el pasado glorioso de los mayas. Así mismo cabe destacar que ya 

(4t).• OOMEZ MARTE, lt."LAS COMISIONES AGRARIAS DEL SUR". 
C•2J.- MENDIETA Y Nuftea. Lucio ... EJ Problema Ag,..rio de M6xico .. Edt. Porrúa . .Uxlco. 
~-tU. . 
(•iJ.- LUNA AllllOYO, Antonio. •01cdo1N1rfo de De,.cho Agrario• op.- cit. P.az. 
(4"). RUIZ MASSIEU. Mario. •T...,.a de DeNCho Agr•lio ... xicano" 2dll. Edc. EdL UNAM. 
Mltxico.1-.P.92 
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desde entes de la revolución de 1910, explicaba en m•Y• a los indios de 

Yucat6n la Constitución de 1857. 

En las tierras del meya olvidadas y casi viviendo en los linderos de I• 

esclavitud, desarrolla un• Intense ectividad social; y• que se sintió 

profundamente el dolor que aquejeba a sus hermanos. De tal suerte que 

ninguna parte del país como en Yucat6n las condiciones económicas

soclales presentaban un tono més sombrío; alli los opulentos terratenientes 

explotaban con exigua caliza, fertilizada con el sudor de los peones, cuya 

miseria Iba en aumento cada día. El gobierno en criminal conveniencia, no 

habla Intentado siquiera solución al mercado del henequén yucateco para 

beneficiar con ese único producto a las masas. 

A lo largo de su historia, Yucatén habla sufrido la explotación 

Inmisericorde, y todos sus movimientos de libertad fueron reducidos con la 

violencia y con ello la vida del futuro mllirtlr transcurre en un ambiente de 

prorundo dolor humano que Jamés olvido; posteriormente al figurar en las 

filas del Maderismo y las consecuencias represivas, sufridas por miles de 

mexicanos, también lo alcanzan la cércel y el exilio. Más adelante al 

trasladarse a Nueva orleans confraternizó con los obreros Norteamericanos, 

dado que trabajó como estibador durante algún tiempo al lado de ellos; de 

tal suerte que al que de Estados Unidos retoma al país para seguir 

combatiendo; puesto que al colabrorar con Salvador Alvarado, despertó la 

conciencia popular. Lograron ellos, que los campesinos conocieran el límite 

de sus deberes y exigieran la satisfacción de sus derechos; con ello Carrillo 

Puerto realiza una importante tarea de gobierno. Poco despu6s en 1917, -

n1allza al primer Congreso de su partido y en el se propugnan los mejon1s 
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.ciel•ntoa aoei•I•• de I• 6pocm: jommd• de tr•b•jo de oc:ho hor•a; 

mejonuniento de la• condiciones de loa tr.b•jadorea; combete del 

an.lf•betiamo: igualdad de loa derecho• de I• mujer; luchal contra loa 

f.,,.Uamoa rellgloaoa: elecciones defTIOCl'Micaa. 

Todo esto 10 propuso p•ra que el Indio de •quella• reglones tuvie .. 

cabal conciencia de aua deberes y derechos de cludad•no. ••I corno 

tambi6n tradujo••• lengua may• la Constitución Política de 1917. 

"Posteriormente al ser postulado como Gobernador del Estado de 

Yucatán, Carrillo Puerto alcanza el sitial más elevado de la polltica de su 

tlerr•. eate hecho se suscitó el dla 1• de Febrero de 1922". '"' 

Entonces Inicia la realización de aua postulados sociales: en materia 

agraria fue el eje y motivo principal de le revolución que m6a que ningún 

aspecto le dió carlllcter socialista por los repartos equitativos de tierra que 

realizaba cada semana: creó la Comisión local Agraria, y el fnlccionamlento 

de los latifundio• de acuerdo con lo que se estableció en la ley de Enero de 

1915. También sobre los derechos civicos femeninos,- creó una 

organización cooperativa mexicana que estableciera a productores y 

consumidores, con ello el sindicalismo adquirió gr•n Impulso, ye que se 

dictó la Ley de Salarlo Mlnimo, en ella deflemde el derecho de huelga y se 

inicia una ob .. de enorme traacenclenci• ferrocarriles, caminos, escuelas 

populares y superiores. Además cabe destacar- que dado a la fonna del 

trabajo colectivo que Impulso, se hlzó la Importante construcción de I• 

( .. )..LUNA ARROYO, -.onlo. Op. ·cit. H 
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carretere M6rlda-Kanaain, la del pueblo de Dzitaa • las grandes ruinas de 

"Chlchen-itze" y de 6ate con Uzmal. 

A 61 se debe la fundación de la Univeraided del Sureste 

Finalmente extendió su credo politico heata el Eatedo de Cempeche, 

lntenaiflcendo le educeclón públice, curaos pedagógicos, cnteclón de 

escuelas normales, bibllotecea públicas, promulgación de diversea leyes 

per• el desenvolvimiento de las industrias y empresas agricoles, ley del 

inquilinato, cmminos públicos, juntas de conciliación de cateatro, ley del 

divorcio, fundación de la cesa del indio, limitación del comerció de 

elcoholes, fundación del Depertamento de Cultura de la Liga Central de 

Reslatenci•. 
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CAPITULO CUARTO 

REALIZACIONES REVoLUCIONARIAS pi nLIPI CARRILLO PUl!PITO 

4.1 COMO PRESIDENTE DEL PARTIDO SOCIALISTA DEL SURESTE. 

En el ano de 1918 Felipe Carrillo Puerto, ocupó el cargo de presidente 

del Partido Socialista Yucateco, cabe aena1ar que en este ano de 1916 este 

partido - denominaba como el Partido Socialista Obrero. 

Al tomar el liderazgo Felipe Carrillo Inicia una etapa de gran 

trascendencia política y social en la vida de este ilustre caudillo, porque la 

nueva directiva Inicia una intensificaclon de la organización del partido. Una 

de laa primeras accione• que merecen comentarse fue la creación de la 

Ligas de Resistencia, ya que en ella ingresaron todos los campesinos y 

obreros. cuya finalidad era ayudarse a presentar un frente organizado ante 

sus patrones, a tener voz y voto para elegir gobernantes y para apoyarse 

mutuamente como trabajadores. 

Durante esta etapa de su vida Felipe Carrillo Puerto lleva a cabo las 

siguientes realizaciones Revolucionarias: 

•1 •• Fundación del Partido. 

2.- Creación de las Ligas de Resistencia entre obreros y campesinos. 

3.- Celebración del 2° Congreso Pedagógico en la ciudad de Motul. 



4.- Celebración de toa Congresos Obrero Campesinos en Motul e lzamal. 

(29-31 Marzo de 1918 y 15-20 de Agosto de 1921 respectivamente). 

8.- Organiz.ción de ••• mujeres de t• ciuc:tad y del campo en tas Liga• de 

Resistencia. 

e.- Vigilancia del cumplimiento de I• ley de liberación del Indio maya. 

7.- Campa/la alfabetlzante en el Estado con la colaboración de ta liga de 

profesores y de tas Liga• de Resistencia de tas haciendas y pueblos. 

8.- Creación de la tarifa diferencial para el pago de loa trabajos de loa 

campesinos henequeneros. 

9.- Institución de loa lunes culturales en tod•• tas ligas del Estado para 

Instruir a loa socios sobre loa avances clenliflcos, sociales y culturales 

alcanzados en la época por el hombre. 

10.- Apoyo a ta URSS, mediante el envio de alimentos al pueblo Ruso 

cuando las fuerzas Imperialistas ta decretaron un bloqueo ec:on6rnlco 

Inhumano. 

11.- Campana desarrollada en la República para difundir el conocimiento de 

loa principio• aocialiataa y las leyes revolucionarias dictadas por el Gral. 

Salvador Alvarado en materia educativa, agraria y laboralº. C"I 

C .. ).·CAIU>OS RUZ. Lauraano ... El D.-..nm de lo• ... Jt'_. op.~it. p.p. tH y- 1ff. 
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4.2. COMO GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATAN. 

"Felipe carrillo Puerto fue postulado candidato al gobierno de 

Yuca~n. para el perldo Constituclon.I de 1922 a 1926, por todas las Ligas 

de Resistencia de aquel Estado, en una magna convención politice que -

celebró en el circo teatro yucateco, de M6rlda, el 2 de Abril de 1921". c•71 

• Las elecciones lie efectuaron el 6 de Noviembre de 1921, en un 

ambiente de violencia y acaparamiento de las pasiones políticas y Carrillo 

Puerto rsulló triunfante por una aplastante y entusiasta votación. 

Felipe Carrillo Puerto tomó posesión del goblemo de Yucatán el 

primero de Febrero de 1922, rindiendo la protesta de ley, ante el Congreso 

del Estado, presidido por el diputado, Doctor Arlosto Castellanos Cárdenas. 

El mensaje que Canillo Puerto pronunció en esa ocasión desde 

los balcones del Palacio Legislativo, anta una multitud que Inundó la plaza 

de la Independencia de la Ciudad de Mérida, y en medio de un clima de 

inusitado Júbilo popular, tuvo, ademllls de su contenido pronunciado en 

lengua maya·. <•&> en estos ténninos : ·companeros, para todos los 

trabajadores debe ser éste un dla de alegria, de contento, porque hoy se 

realiza uno de los grandes ensuenos del Partido Socialista del Sureste: 

Porque aqul estamos reunidos todos los soclallstas de verdad para venir a 
celebrar el triunfo de nuesta causa, por la que hemos luchado mucho 

tiempo. 

(C7).- •UaTHUOS CARRILLO, Antonio ... YucatAn al aenvlcio de 18 Patria" p. 2•8. 
( .. J.- OftoaA DIAZ. .l•ime. -Porftriamo ir Revolucl6n en YuCM.l:n" op. - cit.. p. 97. 



Debemos -ntlr el con1Zón henchido de elegrl•. porque hOy ecab• I• 

ere de propegmnd• del Per11do Socl•llst• y .. Inicie I• etepe del lnlbejo; 

Porque desde hOy podemos empezer lo que hllce tiempo nuestros -migo• 

nos impedlen; porque desde hOy no noa d-• tregue en el ef6n de hllcer 

elgo en beneficio de le meyorl• proleterle. 

Comp.tleroa: H• llegedo el momento de demoatrer • loa "aellore•" 

que aebemo• •dmlnlatr•r; que somos nosotros los constructores y no ellos; 

e• necesario que lea dlg•mo• que sin loa trebeJ•dores no existir!• e .. 

catedrel auntuose, ni ese peleclo, tempoco existir!• ese p•rque, donde todos 

vienen • recreerse y • respirar el erome de les flores, muchO menos 

exlstlrlen los ferrocerrlles, los eutomóvlles, los coches; nad• de lo que es útil 

al hOmbre existir!• sin lo• treb•Jadores. 

E• necesario que dlg•mo• • los "todopoderosos• que bien sabemos 

que el tr•b•Jo existió entes que el capitel, por lo que es de Justlcl• que todos 

lo• que producen teng•n derecho • I• posesión de todo lo existente, no tan 

solo une minorie, que todo lo absorve sin des•rrollar eafuerzo •lguno. 

Ahore que ha alcanzedo el triunfo m6a glorioso y legitimo el P•rtldo 

Socialista del Sureste, ahore que el pueblo me he electo par• que gobleme, 

demoatr•remo• • esos ·aet\ores" que no somos ladrones ni esealnos, como 

lo han dichO siempre; que no venimos • paleclo a robar los dinero• del 

pueblo; que no venimos • eng•t\ar • los tr•b•j•dores, sino que estamos 

•qui resueltos • proporcionarle• le tranquilidad y el bienestar verdadero. 

Cemaradas; mucho es lo que ti- frente • si el goblemo, y es 

nece .. rlo procurar que. todo se hag•: h•y que abrir caminos par• que 
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trafiquen toda clase de vehículos; hay que fundar muchas escuelas. cuantas 

escuelas sean necesarias, para que los nlnos y ustedes aprendan a •-r y a 

esCTibir y, sobre todo para que aprendan el castellano y hagan valer aua 

derechos; sembraremos henequén, que produce grandes riquezas para que 

6sta• lleguen a manos del pueblo. que tienen Indiscutible derecho a disfrutar 

de e .. riqueza. 

La tierra ea de ustedes. Ustedes han nacido aquí, aquí han crecido. 

aqul han gastado sus vidas, encorvados en el campo cortando pencas para 

el amo que se ha apoderado de la tierra. Pero, ustedes la van a recuperar 

de acuerdo con las nuevas leyes, que reconocen ese legitimo derecho. Y 

siendo de ustedes los que la trabajen lo natural es que las cosechas 

también les pertenezcan. 

Compatleros: Todo esto también que lo sabéis y también que al no se 

ha realizado hasta hoy todo lo que corresponde al proletariado, es porque 

vosotros mismos habéis contribuido al retardo, mal gastado el tiempo en las 

cantinas y durmiendo. Ustedes aenlln lo• responsables directos de no 

aprender a leer y de no conocer la Constitución Polltlca de la Repübllca y la 

del Estado, no haciendo que las cumplan loa hombrea a quienes ustedes 

llevan a loa puestos püblicos. Deben ustedes exigir a esas mismas 

autoridades que se cumplan loa acuerdos tomados de los Congresos de 

Motu! e lzamal. Ustedes también senlin responsables si dejan que esos 

"aetlonta" bien trajeados contlnüen enganéndolea. En estoa momentos 

solemnes yo pido a ustodes, con toda sinceridad, que me ayuden a salir 

avante en aste puesto al que he sido elevado. Oe ustedes depende que 

nunca méa vuelvan a ser gobernantes de Yucatén hombres tildados, de 

ladronea, de asesinos y de engaitadores. 
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No hay que olvid•r comp•fteiros, que tenemos muchos enemigos 

dentro y fuera de Yu~n. porq-. •unq- somos pequel\os, todo• lo• 

pueblos de I• tierr• están en contr• nuestr., porq- nos ven qrupmdos 

tr8b8J•ndo por el bienest•r y I• felicld•d comunes; ••i como t8mbi6n está 

toda I• Europ•, todo el mundo contr• le propi• Rusia, porq- persigue 

ide•I•• de mejor•miento colectivo. 

Par• terminar, deseo menifest.r • ustedes, queridos comp•fteros, que 

es indispensable que en menor tiempo posible sepan interpretar 

debidamente le Constitución de Yucatán, la ley del trabajo y la Constitución 

de la República, para· que las hagan cumplir a los mandatarios. Es 

indispensable que ustedes tengan presente la necesid•d de procurarse 

alegria• sanas, no les •rtificiaie• que produce el alcohol. Es un error muy 

grave ir a las cantinas • dejar el dinero, tan duramente ganado, en menos de 

los pulpos y de los zánganos interesados en que nunca el pueblo progrese y 

mejore. Pido a ustedes me •seguren, de todo corazón, que no irán J•més • 

l•s cantinas • embon"8Ch.,..e, pues de seguir haci6ndolo el pueblo 

trab8jador - estancarla indefinidamente". c•11>. 

(49t.- CARRILLO PUERTO, Ac:Nlio ""La Fmnllia canillo Puerto". (Cop .. del dlecuNO que 
pFonuncl6 Felipe C•rrillo Puerto en lengu• mawa. dead• uno de loa balconea del P• .. clo de 
Gobierno •I dia primero da Felff9ro de 1922, deapu6a d• haber hecho a. proteaui de ley ante 
•I H. Cong,.ao MI Ea .. do como Gobernador Conatitucional para el periodo 1922 • 192•) 
p.p.U,MirU. 
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• No obstante que estuvo al trente del Goblemo del Estado un poco de dos 

al\os del cuatrienio para el que habla sido electo y a pe-r de I•• 

circunatancl•• que obstacullzarón su labor, 6st• fue fecunda y trat6 da cubrir 

I•• facetas de mayor lnter6s popular". CHI. 

·se dlatingul6 por su respeto • las leyes. a le Conatitucl6n de la 

República y particularmente a I• del Estado. Prueba de ello fue tradujo al 

Idioma maya la Conatltucl6n General de M6xlco, para enaellarl• a loa 

campesinos. Organlz6 academias y asambleas en la• Ligas de Realsencla y 

en loa Sindicatos para estudiar y comentar cada articulo de la carta magna. 

Impuso la Obligación de establecer escuela• para los trabajadores a todos 

loa hacendado• e Industriales•. c•o 

En su afán de deaanalfabetizaci6n, estableció en los poblados 

escuela• noctumas para adulto• y repartió útiles escolare• a los nll\os 

carentes de recursos. 

"Acord6 que todas la• Ligas de Resistencia y Sindicatos tuvieran au 

escuela de alfabetizacl6n, sostenida por los miamos trabajadores, mediante 

una cuota especial que ae destinaba para honorario• del maestro. Fue un 

precursor de la campal\a de alfabetización. En 1922 promovió ante el 

Congreso local la reforma a la Constitución Política del Estado, a fin de 

conceder sus derechos cívicos a la mujer, luego la estimuló para todos los 

cargos de elecci6n popular.• cs21 

CH).- OROSA DIAZ, ... lme. op. -cit. p. 102 
CS1).- •USTILLOS CARRILLO, Antonio. Op.-. p •• 27:1. 

CH).-1-.P. an 

100 



·combate el leiclamo en I• escuela, como Incapaz de preperar el 

proletarledo en su luche enmenclplldor- contra lea tlrenlea, creencias y 

sistemas qua daacanun en le dif-ncle da clases, inateuredo en su luger y 

como obligatori• en res aacual•• públicas I• enael\anza rmcionellate, 

predacaaore de I• escuele aoclsliate. 

La anael\enze rural, aobnt tOdo, no fue per• Clllrlllo Puerto 

solamente la obra de I• escuele; ••Piró • reventer I•• cornunid•dea 

campeain•• • un nivel mejor da blenaater lmperti6ndolea anaallenze• 

prácticas de agricuttura, infiltrándoles generosos hábttos hlgi6nlcoa y 

despertándoles espiraciones de progreso, libertad y justicie. Quiso en un• 

palabre hecer del campesino maya, un hombre capaz de forjar sus destino• 

lebrando la tierre y reconstruyendo su vida en un plano de clvlllzeelón, de 

ección, moral, civlca y aoclal. Atecó vigoro-menta y sin tregua al fenatiamo 

religioso. creando el Depertamento Culture! que pere llaner su cometido 

organlzeba veredas semanarias qua denominó: "Lunes Rojos•. El Megazlne 

"lierre• completando este labor, difundí• las nuevas tendencias aoelalea y 

postulados del partido". (u1 

Promulga le Ley de la "Escuela Racionalista•, el 6 da Febrero de 

1922. 

Articulo 1o.- La ensel\anza qua imparta el Estado en sus escuelas 

primarias. será en lo sucesivo, por acción; ea decir, que deacanzar6 en el 

trabejo Manual que desempel\en 1 os nil\os, con el único propósito de 

c•a1.- CARRILLO PUERTO, AcNllO. Op. - p.p. a" ... 
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desper1ar la habilidad profesional, iniciar el desarrollo de los Or-ganos que 

han de ser los lntrumentos del arte, y asistir, por tanto, a la cultura Integral 

de los alumnos. 

Las escuelas primarias del Estado serán dotadas de talleres para las 

distintas ocupaciones manuales, de laboratorio, jardines, granjas y en fin, de 

locales o lugares necesarios para el ejercicio de las tareas que se acuerden. 

La adquisición de los conocimientos descansarlll sobre bases de 

libertad, lo mismo el orden, y los asuntos escolares de carlllcter 

administrativo o económico serán resueltos en asambleas de alumnos. La 

recapitulación de las nociones clentificas que se ministre a los educandos 

serlll resultado de experiencias y aplicaiciones que se hagan en los talleres y 

de la obsarvaclón de la naturaleza. 

La recapitulación o adquisición clentlfica no seguirlll en orden lógico 

hasta ahora dispuesto en los programas, sino que el conocimiento sará 

asimilado porque se presenta la oportunidad para adquirirlo, o porque los 

alumnos lo soliciten; pero en todo caso en que se haya que seguir orden en 

la adquisición cientifica, se observarlll el encadenamiento de las ciencias, de 

acuerdo con la escuela positiva y con los colorarlos del enunciado 

blogen6tlco de Muller. 

El agrupamiento de alumnos no obedeeerlll el acervo de preceptos 

que tengan en la memoria, sino al grado de desarrollo espontlllneo de su 

eficiencia Innata dentro de los medios normales de la escuela". (54) 

(MJ.- RICO • .luan. •La Huelga de .Junio .. (decNto No.1, ,.,.rente• la Educecl6n. Al'L tero 
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"!JI cultur• pollti.:. que ae lmp- en ••• eacuel•• no -~ a 
I• explle9Clón d• loa poderes públicos y • loa derechos y prerrogatlv•• del 

ciudadano, sino que •l>l"azañl tambl6n el conocimiento de I•• regl•• de 

bl-•mr aoe1a1 contenld•• en el mtlculo 123 de•• constitución, y•• noción 

moral de que la propiedad privad• debe repremlrae la• veces que .Wque • 

I• sociedad, contenld• en el •rtlculo 27 Constitucional. 

Loa sacerdote• y personas de órd-• rellglo .. a y monillatic.a no 

podr*t, en ningún .:.ao, ser 9Q•nt•• de Instrucción de eacuel•• privadas u 

Oficiales". CH) 

"Durante el interinato del Licenciado Manuel Berzunza, ae gestó la 

fundación de la Universidad Nacional del Sureste, y fue 61 quien, con su 

c.,..cter de gobierno Interino Constitucional, firmó el contrato celebrado con 

el Gobierno Fed-1 pera la cntación y sostenimiento de eaht Institución 

docente. 

Firmaron el contrato el Gobernador Interino y el Ministro de Educ.clón 

Pública, Lic . .Joa6 Vasconceloa, y el 25 de Febrero de 1922, I• XXVII 

Leglalatur• del Estado decnttó I• cntación de la "Universidad N9cion91 del 

Sureste", decreto que fue el número 15 del Gobierno Constltucion•I de 

Felipe C•rrillo Puerto. El •c:Ut de lnstalmón - levantó y firmó el 10. De 

Mano del mismo ano, y I• Universidad comenzó desde luego aua laborea. 

Al expli.:.r ea. ley, el Gobierno del Eahldo delegaba en la 
Universidad Nacional del Sureste todas I•• f9eultadea en lo que - refiere • 

(U).- RICO, JUAN (2cla. IAll' • ln81Jtucl6n .. - Eac:-la• -clonatl- en et E ... do. 
Del:,_ No.t) 11.P· H• 111' tM 
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I• enaeft•nz• profealon•I. preparmort• y nonn•I. y ofrecl• limitarse en lo 

sucesivo • prestarle tOdo el •poyo moral y mmerl•I, proporclon41ndolea las 

cantidades que acordasen en loa respectivos presupuestos y tOdoa los 

demllla medios que sus recursos permitieran. 

L• escuela de lngenlerl•. que antes lo fue .. sólo de topografla, fue 

ampliada con las ..mas de arqullectu.. y construcciones, lngenlerla 

meclllnlca, electricidad e lngenierla Industrial. 

Creó la Escuela de Odontologfa. 

El Gobierno promulgó una ley en que se exponla el plan para la 

racionalización de la Escuela Normal Mixta, ley que fue discutida en el 

Consejo Universitario y aprobada en tOdas sus partes. 

Por decreto del 17 de Enero de 1923, el Gobierno del Estado creó el 

Departamento de Educación Primaria". CM> 

Creó el Museo Arqueológico e Histórico de Yucatén; la Escuela 

Vocacional de Artes y Oficios, y la Academia de la Lengua Maya; Instituyó 

una escuela nocturna para los presos de la penitenciaria "Julllrez". 

"La primera carretera que hizo Carrillo Puerto fue la de Mérida a 

(SaJ.- .. Encicfo1»9dia YucatenenM" Tomo 11 p.p .. Z2Ji y 22• 
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Kanaaln, que no obstante au coña extensión de aela y medio kllón1etroa, 

tuvo especial Importancia, porque facllltó al abastecimiento de alimento• a 
loa habitantes de la capital del astado, y mejoró al -n•porte da loa 

producto• da loa pequeftoa agricuttorea de Kanaaln. 

Otra carretera realizada, fue la de M6rida a Chubum6 con una 

axtenalón de 3 kilómetros, que Inauguró el 10. de Febrero de 1923; y al 

tramo de la estación ferrocarrilera de la población de Dzltllla a la• ruin•• de 

Chich6n-ltza, de una extensión de 27 kilómetros, con el objeto de facilitar la · 

visita de ésta, loa cualea dejó terminados: Ese camino tuvo un costo de $ 

116,000.00 a cargo exclusivo de loa recursos del erario local. Comenzó a 
construirse el 4 de septiembre de 1922 y fué inagurado el 24 da julio de 

1923, en una ceremonia en la que - dió cita en la que fuera antigua capital 

de loa ltzlllea, una multitud formada por habitante• de diversos poblado• de 

la región. Tambl6n ae Iniciaron loa trabajo• de la carretera MUNA-UXMAL, 

que como la anterior, Impulsó la atención de propios y extraftoa hacia la 

civilización maya, la que unió Motul con Telchac pueblo, con una extensión 

de 12 kilómetros, y que guzó una parte de la zona henequenera, y la de 

Loehe a Rlo Lagarto.· CS7J 

Promulgó la ley Inquilinato, de reconocido sentido de justicia social, 

expedido en Abril de 1922; La Lay del Patrimonio Familiar, lnaplrada en loa 

mismos principios que la anterior, publicada en suplemento del Diario Oficial 

(S7).- OltOSA DIAZ • .l•ime. op ... clL p. 102 
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correspondiente al dia 2 de Julio de 1923; La Ley Moratoria; L• Ley de 

Expropiación por causa de utilidad pública; comb8li6 al alcohOlismo 

fomentando los deportes, gravando con fuertes impuestos las bebidas 

embriagantes, cuyo superávit destin6 • la adquisición de equipos deportivos 

para obsequiar a las comunidades indigenas; Funda la escuela y Hospital 

Homeopático; El Reglamento de la Tesoreria General del Estado; L• Ley 

que establece las penas par• el que elabore, comercie, proporcione, •plique 

y use substancias intoxicantes; Tarifa para el pago de impuestos a I• 

Tesoreria; Ley que limita el comercio de •lcoholes y bebidas embriag•ntes; 

Ley de Revocación del Mandato Público; Proyectos de edlci6n de autores 

yucatecos e infinidad de leyes para el desenvolvimiento de las empresas 

industriales y agricolas; 

La creación de una editorial; Organizaci6n de la Hacienda Pública; 

Ley que funda una lnstituci6n llamada • Casa del Nitlo; • Dispuso que las 

bartolinas y las mazmorras inhumanas, que existían en el penal fueran 

destn.lidas y formando celdas ventiladas. • , .. , 

La toma de posesi6n del Ayuntamiento de Mérida 1923-1924, que 

presldi6 el Lic. Manuel Berzunza, y del que formaron parte las profesoras 

Rosa Torres, como regidora propietaria, y Génova Pérez, como regidora 

suplente, y quienes fueron las primeras mujeres en la historia del pals, que 

ocuparon cargos de elecci6n popular. 

(SI).- CARRILLO PUERTO. acrelio op ... ciL p. 51. 
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La elección de la XXVII Legislatura del Estado, que no llegó a 

constituirse ante la sublevación de la huertlsta y a la que pertenecieron tres 

distinguidas mujeres: la poetisa Beatriz Penlche de Ponce, la dirigente 

feminista Elvia Carrillo Puerto, y la educadora Raquel Dzib. 

"Promulgó el 16 de Diciembre de 1918,el Código del Trabajo del 

Estado de Yucatán. Fue sancionado por el Poder Legislativo el 2 de 

Octubre de 1919. Contiene disposiciones acerca de contratos y convenios 

Industriales; Juntas de conciliación y arbitraje. La Bolsa de Trabajo, que 

intervenla en las cuestiones de trabajo, més bien como institución 

coordinadora, y que entre sus atribuciones tenia la de fomentar el 

establecimiento y organización de caja de ahorros de seguros populares, de 

invalidez, de vida, de cesación Involuntaria de trabajo de accidentes y otros 

fines análogos. Tambien debla colectar estadísticas y proporcionar cuantos 

datos se relacionasen con la prestación de servicios. • 1se1 

• Instituyó er salario mínimo, la jornada máxima y otorgó su més franca 

protección al obrero organizado. 

Favoreció la lucha de los sindicatos a los que Instó para que lograran 

mejores prestaciones sociales. Fue un furibundo defensor del Derecho de 

huelga. Creó cooperativas de producción y de consumo y trazó un programa 

para la socialización de la riqueza pública. • 1•01 

fSe).- .. EnclCIGpedt. Yucaten•e• Tomo 111 p.p. 4N r CH. 

(SO).• BUS TILLOS CARRILLO, Antonio. op.- cit. p. Z7S 
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"Expidió el 17 de Febrero de 192~1 reglamento para al uao da la 

Comisión Exportadora de Yucatén; El Reglamento para el uao da la 

Comisión Reguladora de Mercado de Henequ6n. 

Exposición de motivos del proyecto de Ley de Ejecutivo del Estado 

pare crear loa fondo• necesario• a fin de sostener loa gastos de laa 

existencias de henequ6n de las Estados Unidos de Norte-Am6rlca, 

compradas por la Comisión Exportadora de Yucat6n. 

Expidió el decreto creando una contribución especial para el 

sostenimiento de las existencias de henequén compradas en loa Estados 

Unidos do Norte-América por la • Comisión Exportadora de Yucat6n •. 

Expidió la ley para hacer las quemas y evitar el Incendio de laa 

plantas de henequén de solares y milpas; Con el Decreto 414, Indica que la 

Comisión Exportadora destinaré el 25% de sus benefieloa, para la 

Intensificación del cultivo de henequén e Institución de cooperatlcaa 

Agrlcolas. • 1•11 

1•11·- Ml..e119• y Dec:,.to• - ._o de Yuc:atAnM p.p. 7:1, ZOZ, Z10, Z17, ZZO, U. y 2'7 • 
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4.3 ACTUACIONES Y MANIFESTACIONES 
AGRARIAS DE FELIPE CARRILLO PUERTO 

Felipe Carrillo Puerto dló el primer impulso radical a la reforma agraria 
yucateca. • Agrarista por convicción •• solidariza con la doctrina zapatlata y 
su código fundamental, EL PLAN DE AVALA, adoptando su lema:• Tierra y 
Libertad ·, al igual que el mártir de Chlnameca, piensa que la tierra ea libre 
para el que la trabaja sin capataces y sin amos: afronta el problema de la 
tierra valientemente rompiendo con todos los convencionalismos y aellala 
nuevos derroteros a la Revolución Social de México, en favor de loa 
desposeídos, estatuyendo los inolvidable • Jueves Agrarios • dia en que el 
gran llder visitaba algunas comunidades y ponla en posesión efectiva, a loa 
oprimidos Indios de las tierras de loa grandes latifundistas que más se 
hablan distinguido como enemigos de la Revolución, refacclonándolos al 
mismo tiempo, con semillas, instrumentos agrlcolaa y dirección técnica. • csa1 

De lo anterior es menester comentar que durante el tiempo que Felipe 
Carrillo Puerto estuvo al lado del Gral. Emiliano Zapata, este le dirigió a don 
Victoriano Huerta una carta donde •• manifestaba la importancia del Plan de 
Ayala ... • la revolución que nació en un rincón del Estado de Moreloa, 
proclamando el Plan de Ayala, ha Invadido a 11 Entidades Federativas, ha 
propagado sus ideales contenidos en estas palabras; tierra y libertad; ha 
luchado desesperadamente por impulsar au programa de Ideas y seguirá 
luchando más tOdavla aún a costa de mayores sacrificios al fuese nece-rlo, 
para llevar a la vía de la realidad loa principios que sostiene• John Womack 
p.392 

caa ..... CAlll:RILLO PUERTO. Ac,.Ho. op. ·cit. p.p ... • a 
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"Al asumir el poder Carrillo Puerto habla un Stock de Agave, en manos de 
los monopolizadores de Nueva York. El Estado padecla una crisis desde 
1918, ano en que precisamente Yucetén tuvo su m6ximo de producción, 
coincidiéndo con que la guerra Europea redujo considerablemente el 
marcado, imposibilitandolo el consumo Ruso que era el país importador por 
excelencia del " binder Twine". 

En estas condiciones, al ascender el poder Ejecutivo, cotizaba la libra 
en centavo y medio americano. Mediante la politice hábilmente financiera, 
de su colaborador Tomás Castellanos Acevedo, al ser derrocado, habla 
llegado al precio de seis centavos y medio oro americano la libra en puertos 
del Golfo y seis cinco centavos en Nueva York. 

Manifestaba en su informe de Gobierno del 1 o de Enero de 1923: " me 
es sumamente grato y satisfactorio manifestar a la V:H. que la actuación y 
funcionamiento de la Comisión Exportadora de Henequén, fundada para la 
protección y defensa de la Industria Henequenera, ha dado los resultados 
més felices y fructiferos, consiguiendo no solamente la conservación de las 
plantaciones de nuestra fibra, sino lo que es más importante, el 
mejoramiento de su comercio, cesando la actividad inconveniente de los 
especuladores en el mercado consumidor y productor, que acostumbraba 
fijar caprichosamente los precios de nuestro filamento. 

En los sucesivo el desarrollo anterior y trascendental del programa 
llegaré a ser coronado pqr el más completo 6xito, que redundara no sólo an 
beneficio de loa hacendados, sino principalmente de los trabajadores del 
campo. 
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La organización y funcionamiento de la Comisión Exportadora de 
Yucatán son absolutamente soclallstlcos, y por lo tanto, tienden y no pueden 
menos de tender a la en6rglca procuración del bienestar general, 
conceptuando a la Industria Henequera como una riqueza pública que el 
Goblemo del Estado est6 obligado a amparar y proteger, desechando la 
anticuada tesis de que · la Industria Henequenera pertenece única y 
exclusivamente a los propietarios legales de ella". t•i1 

(13).- IRIGOYEN. Ren6n ... FELIPE CARRILLO PUERTO,Prlmer Qollemante Socialista en 

Mri•lco". p. p. t7 ir t•. 

• Hacia mediados de Noviembre, poco más o menos un mes antes de 
la sublevación de la Huertlsta en Yucatán, la Liga Central de Resistencia 
propuso al Congreso del Estado que la Comisión Exportadora de Henequ6n, 
destinara un 25% de sus utllldades para el fomento de lea Cooperativas 
agrícolas y que las haciendas abandonadas pudieran ser adquiridas por las 
Ligas de Resistencia de los lugares donde las fincas estuvieran ubicadas, 
previa una tramitación judicial. El pago de indemnización por cada hacienda 
serla por la cantidad con que apareciera manifestada en el catastro. La 
mesa directiva de la legislatura hizo auyaa ambas Iniciativas, que pasaron a 
las comisiones respectivas para su estudio y aprobación en su caao. • <NJ 

"Fraccionó los latifundios henequeneros e Inició lo Organización de los 
ejidos sobre la base de una socialización en los alatemas de produeción. 

(a3).- IRIOOYEN, lllen41n ... FELIPE CAlllRILLO PUERTO.Primer OoMmante SoclaHe .. en 

.,.•leo ... p. p. t7 w te. 
(MJ.- ibl-. p. tS 

111 



Ab0116 p•r• siempre I• eacl•vltud en loa feudos henequeneroa, hmciendo un 
Decreto anterior de liber•ción, expedido por el Gobernador Avlla". cu1 

Re•lizó loa ide•lea del Partido Socialista, que llevó al primer puesto 
del Estado, en materia agraria. dedi~ndoae • dea•rrollar con mmyor 
intensidad posible, activos de trabajo• para d•r ejidos a la mayor parte de 
loa pueblo• del Estado". cu1 

"Desde el 1o. de Febrero hasta el 31 de Diciembre de 1922, ae 
entregaron a 36 comunidades una extensión de 208,972 hectáreas entre 
10,727 campesinos". (67) y al ano siguiente, hasta Diciembre en que cayó el 
poder Ejecutivo, ascendla el reparto provisional al 46°/o de los poblados 
yucatecoa con una superficie de 665,835 hectáreas, beneficiendo • 43, 796 
campesinos. 

Con relación a las posesiones definitivas dadas en dicho lapso, 
solamente fueron 4 poblados con 12,808 hect6re•• de superficie en favor de 
892 campesinos, lo que demuestra claramente la poca o ninguna ayuda que 
en aqu61 entonces obtuvo Carrillo Puerto del Gobiemo Federal". 1••1 

CU).- .USTILLO CARRILLO. Antonio .. op. p. 272 

CM).- MONROY DURAN, Lula. MEI u.._ ca-M p.,... 
1•7).- ausnu.os CARRILLO,"'""'"'º· Op. - cit. "· Z7Z 
(U).--Ov.N, Renan. Op. - ... p. zo 11' Zt 
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"Creó la Dirección Técnica de Agricultura, cuya misión fue la de 
en-l'lar los modemos procedimientos agrlcolas y dotó a los pueblos más 
pobres con Instrumentos de labranza•. IHJ 

"A los agrlcultoces siempre los estimuló estableciendo premio• para 
los que presentaran los mejores productos; en la escuela de granja, 
verdadero campo de experimentación agrlcola, concentró a los hijos de los 
campesinos de diversos poblados, para Impartirles conocimientos pr'9ctlcos 
sobre agricultura cientlflca". 17DI 

La polltica Agraria dio como resultado que en el último ano de su 
administración existieran en el Estado más de cincuenta millones de pesos 
en maíz y otros cereales que produjo el Estado Peninsular". 171) 

1971.- auanu.oa c-llUU.O, Amonio. op. - cit. P. Z72 
IS8J.- HlllGOYEN, Reún. Op. - p.p. ZD lf 21 
IHl.-MONROY DURAN, Lula. Op. - p. ••• 
(7D).- CARRILLO PUERTO, Ac,.Ho. Op. - p. •1 
(71).-lllllQOYEN, R•ún. Op. -cit. P. ZD 
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4.4. LEY AGRARIA DE FELIPE CARRILLO 
PUERTO 

Hay que destacar que durante el tiempo que Carrillo Puerto fungió 
como Gobemador, la polltica agraria durante loa alloa de 1922 a 1923 ae vio 
gravemente afectada por la industria henequenera. Tomando en cuenta la 
particular participación de Carrillo Puerto por loa campesinos y au empello 
en que ae cumplieran las resoluciones tomadas en loa congresos obreros de 
Motul e lzamal es natural que el reparto de tierras fuese la base de au obra 
social. 

Además hay que recordar que anos antes Carrillo Puerto habla estado 
en estrecho contacto con Emlliano Zapata e Intervino en los repartos 
agrarios del caudillo suriano que llevo a cabo en el Estado de Moreloa. Lucio 
Mendieta y nutlez comenta que,"a partir de la Revolución Agraria Iniciada 
por Emlliano Zapata en el Estado de morelos, los revolucionarios hicieron 
repartos de tierra en distintas partes sin sujeción a ley alguna, para 
satisfacer las demandas de los proletarios del campo. Seguramente a tal 
cosa ae debió que estos crecieran las filas de la Revolución hasta llevarla al 
triunfoº. 

Por au parte más adelante Carrillo Puerto al establecer, los llamados 
"Jueves Agrarios• durante au gobiemo, •ste realizaba visitas semanales a 
diferentes poblaciones en las que hacía dotaciones provisionales y orientaba 
a loa campesinos. Asl fueron entregadas 665, 835 hectáreas de tierra, con 
las que resultaron beneficiados -. 796 jefes de familia. 
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Por cierto que el ritmo Impuesto en materia agraria por el gobiemo 
yuceteco, provocó el rec:onocimlento público del presidente de le Comisión 
Nacional Agraria, Don Remon P. De Negrl, quien ae quejo de le Indiferencia 
y de le esca•• actividad que en eae meterle mostraban otros gobernadores 
Estatales. 

De tal suerte que el promulgar e.muo Puerto "L• Ley de Incautación y 
Expropiación de l•s Haciendes abandonadas• , publicada en el Diario oficial 
el 11 de Diciembre de 1923, acrecentó la inconformidad y les protestas de 
los terratenientes, porque con ella se pasaba de le entrega de terrenos 
malzeros a la efectación de las plantaciones henequeneras, inlcl6ndoae esl 
una nueva etapa de la Reforma Agraria en el Estado. 

Acontinuaci6n mencinaremos el contenido de dicha ley: 

"LAS HACIENDAS ABANDONADAS PODRAN SER INCAUTADAS Y 
EXPROPIADAS, A PEDIMENTO DE LAS LIGAS DE RESISTENCIA O 
ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DEL CAMPO, PARA QUE 
CONTINUE SU APROVECHAMIENTO AGRICOLA Y REPOBLACION 
PECUARIA". 
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DECRETO NUMERO 420 

Felipe Carrillo Puerto, Gobernador Constitucional del Esi.do Libre y 
Sobenrano de Yucatán, a sus habitantes hago saber: 

El H. XXVII Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Yucatán: 

Considerando: Que en los municipios del Estado de Yucatllln, en la 
circunscripción de sus varios municipios, existen muchas haciendas, 
muchas tiendas rústicas que han sido abandonadas por la imposibilidad en 
que ae hayan sus poseedores de continuar cultlv:!lndolas: que ásta 
Imposibilidad obedece a varias causas, pero do• son las principales: Una a 
la mala situación económica en que ae encuentran sus propietarios, pues 
gravadas con fuertes er6dltoa la• haciendas. con obligaciones contraidas en 
ápocaa de bOnanza, cuando el henequán alcanzó un precio alto, debido a la 
Guerra Europea, no lea ea dable, hoy que ae abre el mercado del mundo, 
con la repercución consiguiente de las riquezas gastadas en la Guerra. con 
nueva relación entre la oferta y la demanda, cubrir con el saldo liquido de 
aua productos, las rentas de las deudas contraídas; otra causa es de origen 
conservador e histórico: Muchos hacendados habituados como estaban a 
cultivar sus haciendas co,. arreglo a un sistema de trabajo que descansaba 
en la esclavitud de los peones, no pueden continuar el cultivo de ellas, 
respetando la libertad de los trabajadores y mejorando sus condiciones 
económicas y morales. c;pmo lo exige la gran corriente de relnvlndicación 
proletaria. 
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Considerando: Que la propiedad privada desempet\• en las modernas 
situaciones juridicas de la sociedad, adem6s de las funciones que - dirigen 
a fortalecer al Individuo, las altas y nobles que - refieren al desarrollo y 
bienestar de la sociedad, y que el Estado no puede permitir que por falta de 
recursos o por imposibilidades económicas particulares, - pierda o deje de 
aprovecharse la riqueza contenida en las haciendas de henequén, cat\a de 
azúcar y ganado vacuoo. 

Considerando: Que el articulo 27 Constitucional Federal, dispone que 
se deben dictar medidas conducentes a evitar los dallos que la propiedad 
pueda sufrir con perjuicio de la SOciedad, y facutta • los Estados a 
determinar los casos en que sea de utilidad pública I• ocupación die la 
propiedad, y que el articulo 96 de la Constitución Politica de Yucatén, 
esienta que el Estado no tiene limites en lo relativo a modificar la propiedad 
privada en beneficio general. 

Como se puede apreciar, I• Reforma Agraria n•ciO, comenta el 
maestro Rivera Rodriguez.-"déndole especial atención a las restituciones de 
tierras de las que hubieren sido despojmdas las comunidades. Se ordenaba 
la dotación de predios a los núcleos de población que carecieran de ellos 
como una forma de encauzar la !Wdistrlbución de tierras, pero sin afectar 
para ello la propiedad particular, entendida en su versiOn moderna de simple 
despojo. Sólo serian afectadas, previo procedimiento legal a su venta, los 
excedentes que los Estados determinaran, asi corno aquellos terrenos que 
fuesen declarados expropiables, logic:ainente mediante indemnización. 

En sus primeras 6pocas la Refonna Agraria o rep•rto de I• tielT8 sa 
llevó a cabo en forma moderada". 

11? 



Considerando: Que en virtud de estas levantadas Ideas de ética 
social, la ocupación o traslación de las hacienda• abandonadas al dominio o 
posesión de los que puedan cultivarlas, como son las Ligas de Resistencia 
de Trabajadores, es Imperiosa y responde a la efectividad del derecho 
colectivo, antrallando en la• disposiciones constitucional•• referidas; que el 
procedimiento de expropiación debe ser muy en breve, pues la sociedad que 
ea la herida en estos casos de abandono de la tierra. no admite ni debe 
admitir dilataciones ni plazos probatorios con perjuicio de la aplicación 
Inmediata de su derecha, que ea el derecho de la existencia colectiva. Que 
por éataa consideraclqnes, a nombre del pueblo decreta: 

Articulo Primero.- Las haciendas de henequén, calla de azúcar y de 
ganado vacuno que se encuentran abanddnadaa en el territorio del Estado, 
podrán ser encautadas y expropiadas por el Gobierno, a pedimento de las 
Ligas de Reaiatenela o Asociaciones de Trabajadores del campo, con el 
objeto de que continúe el cultivo y aprovechamiento agricola y repoblación 
pecuaria de las mismas. 

Articulo Segundo.- A instancia de la Liga, aolicilando la Incautación, 
el ejecutivo la acordaré si procediere, ordenando al Presidente del Municipio 
en cuya jurisdicción se encuentra la hacienda, la entrega formal de ella a la 
Liga. 

Articulo Tercero.- A la Incautación de la hacienda, se seguirá su 
expropiación conforme a las reglas especiales que siguen: 
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1.- El Ayunlamlanto en cuya juriadlcclón se encuentra la haclenc:fa 
abandonada, han' la declaraelón relativa, y la notltlcanll luego al Ejecutivo 
del Estado, para que •ate Inicie ante la autoridad judicial respectiva la 
expropiación de ella. 

11.- Recibidas por el Juez la dem9nda de expropiación, en la cual -
fijaran extensión, linderos y otras patticul.ridadea de la haelencta y la 
conatanela del precio catastral, emplazar6 a sus propietario•. po-.dores y 
a quienes tengan acción sobre ella, para que en el t6mlno de oeho dlas 
comparezca a alegar y justltlcar lo q- a au derecho convenga. 

111.- Transcurrido el plazo anterior, el juez resolver• dentro de loa tres 
dlas siguientes, la procedencia o Improcedencia de la exproplaelón, pero 
fundando siempre su sentencia en la primacía del Interés social sobre otro 
cualquiera. 

IV.- En la sentencia de exproplaelón ordenar• el juez que el preelo de 
la hacienda aea cubierto en anualidades por la Liga beneficiada, con el 50 
por ciento de las utilidades netas q- deje la producción. Mientras la 
hacienda no produzca, no podré obligarse a la Liga expropiadora a ninguna 
clase de pago. 

V.- Si la Liga o Asociación de campesinos quisiere mejorar el Importe 
de las anualidades de pago, podr6 hacerlo, pero Jamás revasar •stas del 60 
por ciento de las utilidades netas. 

VI.- Si la haelenda encautada soportase alguna obligación o 
perteneciese a sucesión, las anualidades de pago - entregarén a la 
persona que disponga la autoridad judlelal. 
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VII.- El Jefe de la Oficina del Catastro antes de librar la certificación o 
constancia del precio de la hacienda cuya expropiación se solielta, 
rectificará o ratificará el avaluo existente confonne a las tarifas en vigor. 

Anlculo Cuarto.- Las Instancias de encautaclón heehas por la• Ligas 
al Ejecutivo, irán siempre acompalladas de un documento en que la 
autoridad municipal respectiva, hará el estado de abandono en que se 
encuentra la hacienda. 

Articulo Quinto.- La traslación de dominio de la hacienda expropiada 
en favor de la Liga, será heeha por cuenta del Estado y ordenadas de ofielo 
por el Juez respectivo las nuevas Inscripciones en el Registro Publico de la 
Propiedad y en las Oficinas del Catastro. 

Articulo Sexto.- Este decreto comenzará a surtir sus efectos legales, 
el mismo día de su publicación en el Diario Oficial del Estado. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en Márida, a loa 
veíntitrás dlas del mes de Noviembre de 1923,-D.P., P. Leal Milán. O.S., 
HECTOR VICTORIA A.- D.S., Rodolfo lzquierdo.-Rubrlcas. 

Por tanto, mandó se imprima, circule y publique para su conocimiento 
y debido cumplimiento. 
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P•leclo del POder Ejecutivo del E•t•do, en M*ld• • loa 23 di•• de 
Novleml:lnt de 1923. 

F. CARRILLO. 

El Sec:ret8rio General, CESAR ALAYOLA B. (72). 
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CAPITULO QUINTO 

EL ASESINATO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 

"Felipe Carrillo Puerto, bien pudo haber dominado todo lo que le 
rodeaba. Fue una personalidad, que es e11sl desconocida actualmente, que 
pertenecla més bien a una edad legendaria, gallardo, bien parecido, con 
bondadosos ojos verdes, bien delineadas facciones y radiante sonrisa que 
podla conquistar la lealtad de un nillo o afianzar los corozanes de una basta 
multitud. En su estatura le llevaba una cabeza de ventaja a la mayoría de 
sus paisanos. 

Era verdaderamente un Dios entre ellos, de alto esplrltu, valiente y 
gallardo caballero en cualquier sociedad civilizada. Era un demócrata de 
corazón, un llder, un maestro, un gran hermano, més que un legislador. Vivió 
con sencillez y nunca tuvo Inclinación por las pompas el poder personal o 
sus prebendas. Una gran visión, un amoroso sentimiento un Idealismo 
militar, una extraordinaria energla flslca combinada con una subyugante 
personalidad, eran las cualidades que lo capacitaban virtualmente solo, para 
lograr una revolución". 1n1 

C73).- op. • cJt. p. 1 a• 

Este es un franco y leal testimonio, de reconocimiento de un amigo 
que al enterarse de su muene describlo de esta manera al apóstol yucateco, 
el Dr. Gruenlng, en Abril de 1924. 

Sin duda alguna. el Imperdonable •-slnato de este legendario llder 
popular consterno, no solo a la población de Yucatén, a los intelectuales de 
Estados unidos de Norteamérica, a los pal-• Europeos y por supuesto a 
nuestro pala México, asl como también a sus verdaderos amigos y fieles 
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seguidores ya que el gran crimen del 3 de Enero de 1924 fue estéril para los 
propósitos de los reaccionarrios, que tendrán la condenación etema del 
mundo proletario, por haber manchado su conciencia con la sangre de este 
visionario. 

5.1 ASPECTOS POLITICOS 

Existen diversas versiones sobre los motivos que determinaron el gran 
crimen, una de ellas es la de un gnupo de acaudalados terratenientes 
henequeneros, no se sabe bien si por propia Iniciativa o atendiendo 
sugerencias de las eutoridades rebeldes, decidieron la suerte del líder 
socialista de Motul. Hay otra versión, divulgada por Ricárdes Broca y 
Herrnenegildo Rodriguez tratando de justificar su condenable proceder, en el 
sentido de que ante la amenaza de una sublevación entre tos campesinos 
yucatecos contra el gobierno usurpador y en defensa de su líder prisionero, 
dichos militares resolvieron "proceder con mano dura, impedir la liberación 
de los prisioneros elirainando al gobernador que representaba la legalidad, 

sin dejar sin bandera a sus partidarios y sembrar el terror para asi 
mantenerse en el poder". (7•1 

De lo anterior comentaremos la importante intervención que se suscito 
en el •mbito polltico de nuestro pals y que constituyó como veremos más 
adelante los verdaderos acontecimientos que repercutieron esta trágica 
muerte. 

La historia senala que al llegar al poder el Gral. Alvaro Obregón en el 
ano de 1920 con el apoyo de la izquierda revolucionarla. figuraba en primer 
término junto a el, el Gral. Plutarco Ellas Calles, 6ste era el representante 
genuino de la tendencia radical izquierda; posteriormente ocupó el cargo de 
Secretario de Gobernación y fue postulado por los partidos de clase, estos 
eran loa organos especificos de la opinión de obreros y campesinos. Cabe 
-ftal• que el primer organismo proletario que proclamo la candidatura del 
Gr-91. Plutarco Ellas Calles fue el Partido Socialista del Sureste 
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De tal suerte que el líder Socialistm del Partido Carrillo Puerto Y el 
susodicho Gral.; entre ellos siempre existió una afinidad espiritual surgida 
por la similitud de loa ideales; ya que ambos persegulan la concentración de 
la energla del proletariado en un ~tOdo de lucha que deapert_,. la 
actividad de la masa y le diese eficacia de virtud creadora. Loa dos 
avanzaron por el dificlt camino de las relnvlndicaclones proletarias. 
alumbrandoae con las del sindicalismo obrero y de Reforma Agraria. 

(7.t).• RIVERA DODRIGUEZ., 1-l••· .. El Nuevo Derecho Agrario". Edt. Mcgraw HUI. Mltalco. 
191•.p.N 

Sin embargo los acontecimientos históricos que ae suscitaron en tomo 
a estas dos figuras políticas cambio el curso de sus Ideales, porque al 
finalizar el allo de 1923. surgió un movimiento armado encabezado por 
Adolfo de la Huerta contra el gobierno legitimo del Gral. Alvaro Obregón; el 
objetivo de este movimiento era Impedir que el Gral. Plutarco Ellas Callea, 
candidato postulado a la Presidencia de la Republica, llegara al poder. 

Calles como ya ae cito con antelación representaba una posición 
radical dentro de la estructura doctrinaria de la revolución y contaba con las 
simpatías de las organizaciones obreras y é:ampeslnas. 

Por au parte de la Huerta, habla declarado su desacuerdo con la 
polltica agraria seguida por Obregón y estaba apoyado por deataeadoa 
dirigentes de la Cámara de Diputados. por algunos gobemadorea y por 
importante• jefes militares. 

En tales clrcunstanclaa el periodlsr. Jaime Orosa Dlaz en au libro 
Intitulado "Porfirismo y Revolución en Yu~· sel!ala que •a comienzo• del 
mea da Diciembre da 1923 el pais ae conmovió anta el anuncio de que el 
Gnll, Guadalupe S*""1ez. quien tenla bajo sus órdenes máa de siete mil 
hombres, se habla levantado en armas en el Puerto de veracruz, 
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desconociendo al gobierno del Gral. Obregón, declarando a Adolfo de la 
Huerta como jefe supremo de eae movimiento subversivo. A loa anteriores 
elementos se agregó la Marina de Guerra con tOdas laa unidades, pues 
desde la más alta Oficialidad hasta la marinería Y tripulantes se unieron a la 
rebelión. 

A au vez cumpliendo con los compromisos contraidos con los sublevados, 
de la Huerta abandonó la capital de la República y se eatablecló en 
Veracruz, donde formo una especie de gobierno provisional . • 1n1 

Posteriormente el delahuertlsmo, extendió los hilos de su Intriga 
politlca hasta Yucatán y perseguía el derrocamiento de Felipe Carrillo 
Puerto: El Gobernador de Yucatán, ae negó desde luego, a segundar el 
movimiento Oelahuec;tista declarándose fiel al Presidente Obregón y 
ratificando el apoyo Je1 Partido Socialista del Sureste a la candidatura del 
Gral. Callea. 

"En tale• condiciones, sin raigambre popular, el movimiento rebelde 
ofreció en Yucatán el aspecto tlplco de la asonada cuartelera: un acto de 
pretorianismo, fraguado al consejo de la ambición política que se desplazó 
al exterior en unas cuantas horas imponl6ndose a la Inerme población civil 
por la fuerza de la bayonetas·. <HJ 

"Carrillo Puerto como gobernador llder del Partido sabia que ae 
encontraba en una situación de evidente inferioridad porque carecla de 
alimento, esto lo sablan los autores de la conjura. 

Poco deapu6a el 6 de Diciembre Carrillo Puerto recibió un telegrama 
signado por el Gral.' Guadalupe Sánehez en el que le Informaba desde 

(7•).- CARDOS 9'UZ. Uu,.•no. op. - cit.. p. p. 238 "I 23•. 
17•1·- ªºª"' FERREYRO, Roque Arm•ndo. "El Crim8n del Miedo". Edt. a. co ... -Amlc:. 
M6xfco.tN• 
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México el desconocimiento de loa poderes n.cionelea; y exhortab• • todos 
los Gobemedorea del Pela • aec:under el movimiento de rebelión pere 
justificarlo, atribula al Gral. Obregón, propósitos impoaicionlaiaa; el 
enterarse Felipe lnmedletemente - trealedó a I• Llg• Central de 
Reaiatenci• del Partido Socialiate del Sureste, • fin de tomar ecuerdoa con 
sus principales coleboradorea: Lic. Menuel Berzunze, Benjamln Cerrillo 
Puerto, Lic. Antonio Gu•I Gercie, Felipe Velencl• López y verlos m6a, 
consecuentemente acordó Carrillo Puerto y el Coronel Carlos M. Roblnaon, 
Jefe de la Guemición de Mérida. 

Al contactar por •a vi• telegr6flca con el Gral. Rllf-1 Durazo -
Comandante de las fuerzas deatacadaa en le Ciudad de Campeche, el 
objetivo era unificar Qfuerzoa para combatir le Indiferencia. 

Ante la Insistencia de éste, que habla ratificado su adhesión al 
régimen Obgregoniate, lil!lrrillo Puerto y Robinaon ecordaron el envio de 
refuerzos que solicitó Ourezo por temor el levantemiento de I• oficiall• y 
tropas • au mando. Per~ el efecto, - dispuso la aelld• de un tren millter 
llevando al 18 Batallón a lea órdenes del propio Coronel Roblnson. M6s 
edelante, el dia 12 de Diciembre de 1923, después de heberae dotedo •le 
oficialidad y tropas de parque, vituallas y dinero en monedas de oro que 
suministro al tesorero Gral. del Estado, sr. Dlodoro Domingo, pertió el tren 
militar a las 10 de le "'81\ana. 

Ea un hecho histórico, que poco tiempo deapu6a de haber salido el 
tren con destino a Campeche recibió noticias el gobemedor de que entre las 
estaciones de Chochol6 y Maxcen (aún en suelo Yuceteco), se detuvo el 

tren por órdenes de la oflcielid•d del 18 Betellón y el grito vive Don Adolfo 
de le Huerta; se declareron todos en fnlnce rebeldla epresando al Coronel 
Robinaon y ordenaron el retomo inmediato del comboy a I• Ciudad de 
Mérlde. 

Dentro de las medidas de defenae que el gobemedor de Yucat6n tomó 
al entererse de los informes sobre le rebelión Oelehuertista en Veracruz y 
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hecha I• exposición de los sucesos que acaecieron ese di• 12 de 
Diciembre, el autor Cardos Ruz L•ureano da • conocer que el di• •a de 
Diciembre se convocó una junta en la Ciudad de M6rld• en la liga Central de 
Resistencia, para informar la situación grave por I• que atravesaba el pals y 
particularmente Yucatllln, por estar aislado y sin armamento. 

EXPUSO EL COMPAl\IERO CARRILLO LA NECESIDAD DE 
REALIZAR UNA GRAN CONCENTRACION DE SOCIALISTAS; PERO 
SOLAMENTE DE LOS QUE CONTASEN CON ARMAS DE FUEGO: 
SEAALO LA URGENCIA DE HACER UN RECUENTO DE LAS MISMAS Y 
ANUNCIO ASI MISMO QUE EN FECHA PROXIMA CONTARIAN CON 
ARMAMENTO ADQUIRIDO EN ESTADOS UNIDOS PARA DOTAR A LAS 
LIGAS Y FORMAR VARIOS BATALLONES SOCIALISTAS". 1771 

Ante estos sucesos todos lo-._companeros que asistieron a esta justa 
retomaron a sus respectivas localidades para formar un Itinerario y cumplir 
las órdenes recibidas. 

Sin embargo tal providencia no pudo detener a los 
conspirado .. •. y estos dieron el golpe el di• 12 de Diciembre de 1923. Las 
tropas rebeldes dominaron importantes y numerosas plazas estrategicas, ya 
que contaban con el apoyo de la Marina Sublevada y mantenían al Estado 
de Yucatán aislado cdh el resto del pais. 

(77).• SOSA FERREYRO, Roq- Armando. op. - clL p. 110 
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·ounmte e- sublevación lo primero que hizo el Gral .Juan Ric6rdez Broca 
Cocnandante de las Fuerzas militare• en Yucet6n fue tomar bejo su mando 
la gobematura del Estado y el Gral. Hennenegildo Rodrlguez, asumió la 
.Jefatura de la Guamiclón de M6rlda, ambos decidieron ordenar la 
aprenhensión de Felipe Carrillo Puerto. 
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5.2.LA FUGA 

LAlmentablemente ante el lnesper.io suceso Carrillo Puerto, despu6s de 
tener un cambio de Impresiones con las principales figuras del gobierno y 
del Partido Socialista del Sureste, resolvió como primera providencia. salir 
rumbo a Motul, su tierra natal, donde se encontró con una multitud de 
campesinos dispuestos a seguirlo a donde dijese y reelamando armas para 
luchar contra los rebeldes. Pero como tuvo noticias de que se encontraba en 
camino un tren con tropas Insurrectas, con la misión de aprehenderlo, se 
decidió a seguir hacia el Oriente de la Peninsula con la Intención de buscar 
los medios de abandonar el país y organizar desde el extranjero la lucha que 
permitiera el retomo a Yucatalln. 

En un ambiente cargado de dramatismo, el Gobernador y lider 
Socialista se enfrentó en su Inesperado recorrido de Motul a Tizimín, a 
probemaa de solidaridad humana, de autoridad y económicos, pues en cada 
lugar donde se det.,,1an era asediado por multitudes de campesinos 
afiliados a las Ligas de Resistencia de cada lugar, pidiéndole armas o que 
les permitiera acompatlar.los en tan sombrios ~entos. 

"Cuando Felipe Carrillo Puerto llegó a Motul, poco más o menos a las tres 
de la tarde fue recibido por unos 3,000 campesinos dispuestos a ofrendar su 
vida por él; apenas se bajó del ferrocarril se le informó que la gente reunida 
quería enfrentarse a los soldados que venían tras él. Enterado de lo que 
pretenctian hacer se dirigió a los presentes y les dijo: -Hermanos, me alegra 
mueho verlos aqui reunidos. 
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Eao me demue~ que las p1•t1cas que hemos tenido pwa que 
aprendan a estar siempre unidos para afrontar cualquier problema no - las 
llevó el viento. Les repito que estoy muy contento de ver que siempre est•n 
conmigo en las buenas y en las malas. Lo que si pienso que no tienen 
porque enfrentarse a la Fuerza Militar. Yo me voy fuera de YucatM a 
esperar que todo vuelva a la calma, para poder regresar nuevamente con 
ustedes. No se preocupen, nada va a sucederme". (781. 

Y éste no desaaba que se suscitara un enfrentamiento con el 
enemigo; puesto que si se quedaba, la gente campesina emputlaria las 
armas para defenderlo aunque él se opusiera- ante esta situación optó por 
persuadirlos para que regresaran a sus comunidades. 

Era tan grande el caritlo que la gente sentía por él, Carrillo Puerto 
estaba convencido de qÜe no podían hacer nada para que los campesinos 
cambiaran de decisión. 

El por su parte decidió subirse al ferrocarril con sus dem•• 
compatleros de viaje para dirigirse a Tizlmin. Y la mayoría de los 
campesinos al percatarse que se habla marchado el líder socialista 
regresaron a sus comunidades con gran molestia; pero los pocos que sa 
quedaron en Motul, y al enterarse que el ferrocarril en que venían los 
soldados enemigos "ª estaba cerca, de tal manera que enviaron una 
·~ulna loca" cargada .de dinamita para deacarrilarlo y de esa manera 
favorecer la fuga. 

(78).• CASTILLO TORRE, ..lod. op. - clt p. 119. 
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Desafortunadamente no lograron su objetivo porque la "máquina loca" 
se descarriló cerca de la hacienda Tehaa, a 2 km. de Motul, mientras el 
ferrocarril de los militares apenas estaba cruzando la estación de Muxuplp a 
B km. de Motul. Cuando este ferrrocarril llegó al sitio en que se descarriló la 
"máquina loca" los soldados se bajaron y avanzaron a ple a Motul para 
comprobar sino se escandia ahl Felipe Carrillo Puerto. 

Respecto a la fuga de Felipe Carrillo, Don Diego Dominguez dice: "SI 
Don Felipe optó por fugarse sin oponer resistencia a sus enemigos, no es 
por miedo. Porque él es muy hombre para afrontar cualquier problema. 
Mucho menos porque ya no nos queria a nosotros los campesinos, como 
afirman sus enemigos. El hecho de que no haya querido que la gente 
humilde se enfrentara • loa soldados quienes tenlan mejores armas, 
demuestra su bondad hacia los trabajadores del campo. 

SI el hubiese sido como los lideres de ahora, habrla dejado que los 
campesinos expusieran sus vidas, porque estos con tal de lograr sus 
Intereses personales, no tientan el corazón para ello. 
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5.3.LA FUGA 

Tr11s un dramático recorrido que se carac:terlzó por el desconcierto y la 
confusión entre los fugitivos, esos fueron detenidos en un lugar cercano a "El 
Cuyo• y llevados a Tizimln. De dicha villa se les traslado a M6rida, para 
Ingresar conto prisioneros en la penitenciaria • .Juárez• en la madrugada el 23 
de Diciembre de 1923. 

En las declaraciones que hizo al .corresponsal en Tlzlmfn de "La 
revista de Yucatán", Carrillo Puerto pintó con vivos colores el trágico 
recorrido que lo llevó a su aprehensión en los siguientes términos: "Ayer a 
las tres de la tarde y después de sufrir engallo vil del encargado de "El 
Cuyo•, y de pasar penalidades sin cuento, tuvimos que recurrir a un barco 
que estaba frente a nuestro escondite, Rfo Turbio. Dicho barco distaba más 
de dos kilómetros de playa, entre bajos y pantanos. Tuvimos que hacer 
balsas para alcanzar dicho barco, en el cual navegamos ayer, actuando de 
marino Pedro Ruiz, hasta llegar a Holbox. No pudimos entrar debido a que 
encalló el barco. En ese momento pasaba trente a nosotros a gran distancia 
fuerzas federales. OesPt'6s de llamarlas muehas veces y no pudiendo 
acercarse a nosotro~ nos echamos al rn.er Benjamln y yo, Pedro Rulz y 
.Julián .Juárez, dlrigl6ndonos a Holbox, caminando o nadando hasta 
encontramos con los botes en que venlan las fuerzas, y a quienes nos 
presentamos y entregamos. 

Benjamin fue a un bote hasta nuestro barco para entregar cuatro rifles 
y algún parque que teníamos. Alll recogieron a Edeslo y Wilfrldo Carrillo, a 
Femando Mendoza, Marélano Barrientos y Rafael Urqula. Esa misma tarde 
se presentó el capitán .Jos6 Corte, quien nos ha tratado con toda amabilidad, 
lo mismo que su gente. 
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El subteniente Leopoldo Mercado fue quien nos recogió en su bote, 
dejandonoa en Holbox al cuidado de una eseolta. En la propia tarde nos 
fuimos a Chlkila y de alll al Ingenio, donde pasamos la noche hasta las dos 
de la matlana, hora en que salimos para esta villa en carreta y caballos, en 
la cual llegamos a las 8:15 de la noche de hoy". 

5.4. EL ENCARCELAMIENTO 

Después de ser recluidos en la penitenciaria Juérez, Felipe Carrillo 
Puerto "le pidió a un defensor de oficio ,que hiciera todo lo posible para 
conseguirles la libertad, pero el comandante de la fuerza militar de Yucatén, 
Juan Rlcárdez Broca, exigió como rescate para ellos la cantidad de cien mil 
pesos. Varios días después mando al defensor a decirle a Juan Rlcárdez 
Broca que aceptaba entregar dicha cantidad, pero que tenía que salir a 
conseguirla. Ricárdei Broca contesto que habla cambiado de parecer y que 
la suma que antes pedía por la libertad de todos ahora seria solamente por 
la de Felipe. Por lo tanto. que si el quería que también se pusiera en libertad 
a sus compatleros, tendrí• que entregar diez mil pesos más por cada uno de 
ellos. Pero que solo al momento de recibir el dinero extenderla la orden de 
libertad y que se negaba cotundamente a permitir que saliera Carrillo Puerto 
a conseguirlo". f7SJ 

Este hecho provocó la desconfianza de Felipe, y varios días después 
Carrillo Puerto envió al defensor a decirle a Rícárdez Broca que estaba de 
acuerdo en entregar esa nueva cantidad de dinero, sólo que con la condición 
de hacerlo al momento de estar abordando un barco para salir fuera del 
Estado. Sin embargo, cuando el defensor se presentó con el militar a 
llevarle la propuesta, le dijeron que se habla retrasado, pues varias 
personas "socialistas• le hablan entregado el Coronel Hermenegildo 
Rodrlguez doscientos mil pesos con la encomienda de que fusilaran a Felipe 
Carrillo Puerto. 

C79).• DOMINOUEZ, 8•nll•go. op. - cit. p. S2 
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Por otro lado, mencionaremos la Intervención dal General Adolfo de la 
Huerta, como jefe de la lnaurreccl6n militar anti-Callista, envió a Yu~n al 
Licenciado Gustavo Arce con Instrucciones por escrito para Rlc6rdez Broca 
de enviar a los prisioneros por barco hasta Veracruz, lugar donde él los 
esperarla con su ejército. Pero, desafortunadamente dleha misión no tuvo el 
éxito obtenido, debido a que el General Ric6rdez Broca amenazó al 
Licenciado Arce Correa, y éste retomó a VeraCl'UZ a informarle a de la 
Huerta de los desmanes que en Yucatllln venlan cometiendo las tropas del 
180. batallan por saqueos a bancos y a cesas comerciales, por allanamiento 
de morada en los que buscaban a presuntos socialistas, y por amenazas de 
muerte a todo el ciudadano del que se pudiera obtener dinero. 

En uno de los pérrafos tomados del ·ya citado libro de Sosa Ferreyro, 
menciona la participación de Ricérdez Broca y Hermenegildo Rodrlguez 
tratando de justificar su condenable pro~der, en el sentido de que ante la 
amenaza de una sublebacl6n entre los campesinos yucatecos contra el 
gobierno usurpador y endefensa de su lider prisionero, diehos líderes 
militares resolvieron "proceder" con mano dura, impedir la liberación de los 
prisioneros, eliminar al gobemador que representaba la legalidad, dejar sin 
bandera a sus partidarios y sembrar el terror para asl mantenerse en el 
poder".1•01 

Cabe mencionar que estos militar•• fueron calificados corno ·~aros 
y ambiciosos", asl como también todas las gestiones encaminadas a lograr 
la libertad de Felipe Carrillo Puerto fueron vanas. 

1•01.- 11>1-. p.p. • z• v • z.. 
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5.5 EL GRAN CRIMEN 

Mérida despertó el 2 de Enero de 1924, Invadida por inquietantes 
rum01Wa de que Carrillo Puerto y sus compafteros de presidio aerfan 
sometidos a un extrao'lo e Inexplicable "Consejo de Guerra", por cuanto -
tratabal de civiles y en el caso particular de Felipe, de una mandatario 
Constitucional legalml!Ínte electo. 

Dicho Consejo, Instalado en un departamento de la penitenciaria 
".luárez", donde se hallaban los prisioneros, comenzó sus labores a las diez 
horas, estando integrado por loa siguientes jefes y oficiales: 

Presidente, Coronel .luan Israel Aguirre. 
Vocal 10. Teniente Coronel Raf-1 Zamorano. 
Vocal 2o. Teniente Coronel Vicente Frontana, que fungió como secretario, 

Suplentes: El Coronel Angel González, el Teniente Coronel Alvaro G. 
Hemández y el Mayor Lula Ramlrez. 

Como Jefe Instructor fungió Hemán López Trujillo y como Agentes del 
Ministerio Público Militar, los aetlores Licenciado• Ermlfo Guzmán y Coronel 
Vicente Coyt. 

Como defensor el Lic. Domingo Bemy Diego y el -tlor Samuel 
Jlnwnez, como aecre•no. 
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El juleio se llevó e cabo, en medio de extraordinarias medidas de 
seguridad, acus6ndose a loa reos de "violación de las garentlaa Individuares 
otorgada• por la Constltueión", y de grave• delitos •contra I• p- pública". 

Cuando le pregumaron a Camilo Puerto, cuál era el cargo que 
desempel\aba, contesto con toda dignidad: "No deaempel\aba, sino 
desempel\o el de Presidente de la Liga Central de Resistencia y el de 
Gobernador Constituclonel del Estado.• 

Sin respetar su condición de civil y el cargo de Gobernador 
Constitucional de Yucatán que desempel\aba legitimamente, Carrillo Puerto 
fue sentenciado, juntamente con sus hennanos, Benjamln, Wllfrldo y Edesio, 
el Lic. Manuel Berzunza, quien presidia el Ayuntamiento de M6rlda al 
producirse el cuartelazo, Antonio Cort6s, Rafael Urquia, Ceclllo Lázaro, 
Daniel Valerlo, Marciano Ba1Tientos, Pedro Rulz, Francisco Tejeda y .Jullan 
Ramlrez. 

Los sentenciados fueron .. cados algllo .. mente de la penlteneiarla, 
la madrugada del dla siguiente - el 3 de Enero de 1924- par• ser conducidos 
a bordo de dos camiones escoltados por veinte soldados del 180. Batallón, 
al cementerio general de M6rlda. "Distribuidos en grupos, Carrillo Puerto y 
sus compafteros de sacrificio se enfrentaron a las balas que cegaron sus 
vidas cuando las sombras de la noche no se retiraban aun por completo de 
la capital yucateca, y sus habitantes estaban entregados todavla al 
ensuel\o". 1s11 

C8tJ.• OROSA DIAZ. Jaime. •potflriamo w Revoluct6n en YucaUn" op. - cit. 11•. 
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Al morir, tuvo en su mente sus mas caros anhelos, por lo que al caer 
bajo las balas reaccionarias, expreso su preocupación por la razm india. "No 
abandoneis a los indios", dijo antes de morir el 3 de Enero de 1924 

Al irse extendiendo la noticia por todos los rincones de M6rida, 
humildes vecinos de la ciudad y de los poblados cercanos, fueron llegando 
cada vez en mayor número al panteón para contemplar la impresionante 
escena, en la que eran exhibidos los cadéveres sobre varias mesas en el 
depósito especial de los mismos. Sin embargo, horas después, atendiendo 
una petición de los fam!Jiares de los sacrificados, Rlc:4rdez Broca dió su 
autorización para que fuesen amortajados e inhumados. 

Lo sucedido en M'rida provocó honda consternación dentro y fuera 
del pals, pues el crimen despertó las más enérgicas protestas, y aunque 
Adolfo de la Huerta trató de salvar la vida de Felipe Carrillo Puerto, el 
asesinato de éste constituyó un rudo golpe para los Insurrectos. con mayor 
razón cuando éstos hablan enarbolado la bandera del "civilismo" en su 
aventura, pues nadie jus!lfic6 politica, juridica y moralmente, el brutal trato 
que los militares sublevados le dieron a quien era Gobernador 
Constitucional en funciones y destacado lider de su pueblo. 

El Gral. Calles lamento su muerte como la del valioso y prestigiado 
partidario de su candidatura, sacrificado por su franca posición en su favor. 

La Cémara de Diputados, en reconocimiento a su vigorosa 
personalidad social y a su obra en defensa de los trabajadores, lo declaró 
"Benemérito del proletariado Nacional" y lo honro pondiendo su nombre en 
letras de oro en el recinto parlamentario. 
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El Congreso local, por su parte, lo declaró •eenem6rlto del Estado", y 
tanto M6rida como Motul, su ciudad natal, y otras poblaciones, - han 
levantado monumentos a su memoria que son a la vez, testimonio del carlfto 
de su pueblo. 

Nacional e lntemacionalmente, se le recuerda como una recia figura 
revolucionaria y un firme luchac:lor que ae anticipó a muchas de las 
transformaciones sociales que ha registrado la humanidad, enfrent6ndoae a 
muy dificil•• condicione• en I•• cuales habla una fuerte resistencia a su 
avanzada labor reformista y a aua firmes convicciones. En numeroaaa 
poblaciones de la República, hay escuelas, plazas y callea que llevan su 
nombre, como reconocimiento a su obra y a I• nobleza de sus ideales. 

Cabe mencionar, que el destino trágico de Felipe Carrillo Puerto, fue 
el remate heroico de su vida tumuHuo-., Castillo Torrea, . . . "desapareció 
en la forma en que beelhoven queria morir: en un día de tempestad y a la luz 
de un rel6mpago•. continua el eacrltor • Debemos considerar el sacrificio de 
Felipe Carrillo a la luz de esa justicia trascendente, y crear que su muerte 
sirvió de elemento creador y ben6flco • la tierra nativa, por cuyo bien con 
ardor y sin descanso·. ca21 

(821.- ibl-. p.p. 12' I' 1H 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- El medio en. que Felipe Carrillo Puerto le toco nacer, estaba 
cimentado en uno de loa més proaperoa cantros de producción del agave, Y 
fincas de gran valor, au cuna ae meció en la ragión de Motul (Estado de 
Yucatén). 

SEGUNDA.- En Yucatén loa henequeneros eran duetloa del poder político y 
loa proletariados no significaban nada. 

TERCERA.- Carrillo Puerto, desde sus anos mozos comenzó a darse cuenta 
del abandono, de la miseria, de los abusos y de laa condiciones 
infrahumanas de la gente del agro yucateco. 

CUARTA.- Fue Director de la revista de M6rida y publicó un perldico, cuyo 
objetivo era defender a los humildes, y en especial a los campesinos. 

QUINTA.- Las Ideas agraria• de Emillano Zapata encontraron eco y 
resonancia en Carrillo Puerto, cuya figura impetuosa causaba respetuoso 
temor a loa enemigos del pueblo. 
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SEXTA.- Su ectuaclón polltlca y social S. dividió en 2 etaipas: en el •"º de 
1917 como lider populer esumló la Prealdencle del Pertldo Socl•llsta 
del Sureste, y corno Gobernador en Febrero de 1922 que concluyó en 1923 
con su •-slneto. 

SEPTIMA.- Al ser considerado el redentor de los desvalidos; es nombrado 
llder popular y dá un gran Impulso al Partido Socialista, al crecer en 
militancia y en conciencia polltlca. 

OCTAVA.- Dentro del Partido popular Socialista, Carrlllo Puerto propone los 
mayores edelantos sociales: jornada de trabajo de 8 hores, combate al 
analfabetismo, Igualdad de los derechos de la mujer, lucha contra los 
fenllticoa religiosos. 

NOVENA.- Par• que el Indio maye tuviere conciencia de sus deberes y 
derechos de cludadeno, traduce Carrillo Puerto e I• lengua maye le 
Constitución Polltlca de 1917. 

DECIMA.- Al ser gobernador electo del Estado de Yucet41n, elcanze el sitial 
~• avanzado de la política e inicia le reellzación de sus postulados 
socieles, y en especial en materia agraria - fue un precursor agrario. 
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DECIMO PRIMERA.· Creó las Ligas de Resistencia. en ella ing,.aaron 
todoa lo• campesinos y obreros para ayudarse a presentar un fr.nte 
organizado ente aua patronea. 

DECIMO SEGUNDA.· Creó la Dirección T6cnica de Agricultura. cuya misión 
fue la de enaetlar loa modernas procedimientos agrlcolaa. 

DECIMO TERCERA.- Con •1 aa Inicia una nueva etapa de la reforma agraria 
en YucatCI, al promulgar la "Ley de incautación y expropiación de laa 
Haciendas•. 

DECIMOCUARTA.- Sin embargo, el movimiento "delahuertlata•, persiguió el 
derrocamiento de Carrillo Puerto, y mediante un aumarislmo Conaejo de 
Guerra, ea fusilado junto con aua colabonldoraa. 

DECIMO QUINTA.· El asesinato de Felipe Carrillo Puerto • constituyó un 
rudo golpe para loa lnautreetoa que hablan ~lado la bandera del 
·c1v111amo· • y nadie Juatlflc6 politice, Juñdic:a y mor.Imante el brutal crimen. 



DEClllO SEXTA.- En ~ e au obre en defen.. de IOa 
-beJMt-•. I• c.,,_.. de Dlpuled-. 10 decler6 ·a .. ~ del 
Prol~Mfo Neclonal", y el Cong19- Locel, por au pette lo decler6: 
"Benem*lto del EatMto". 
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