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Abstract 
This article shows a littleknown facet of the 
process of political transition from Porfirio 
Diaz's regime to that of Madero. This pro 
cess characterized by practices that assured 
the consolidation of the new power, with 
the use of methods not properly "democrat 
ic". A clear example is the electoral process 
for Governor of the State of Yucatan, carried 
out in September 1911 and won by the fu 
ture vicepresident of Mexico, Pino Suarez. 

Resumen 
El articulo rnuestra una faceta poco conoci 
da del proceso de transici6n polftica desde el 
regimen de Porfirio Diaz al de Madero, ca 
racterizada por las pracricas para asegurar la 
consolidaci6n del nuevo poder con la utili 
zaci6n de rnetodos poco "dernocraricos". Un 
ejemplo clamoroso foe el proceso electoral 
para gobernador del estado de Yucatan, rea 
lizado en septiembre de 1911, en el cual re 
sult6 ganador el futuro vicepresidente de Me 
xico, Pino Suarez. 
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El campo escogido para asegurar una 
transici6n politica "pacffica'' foe el elec 
toral, en obsequio a la legitimidad de 
mocratica reivindicada por Madero, sin 
tetizada en el lema "sufragio efectivo, 
no reeleccion". El regimen maderista 
foe ungido y bendecido por el pueblo 
sufragante, experimentando en poco 
tiempo una secuencia impresionante de 
procesos electorales, federales y estata 
les, en donde se mosrr6 la cara doble, 
dem6crata y, al mismo tiempo, dema 
g6gica y autoriraria, del nuevo poder. 

Estos aspectos ambiguos del made 
rismo han sido ocultados durante largo 
tiempo por dos razones, la persistencia 
de la ret6rica dernocratica revolucio 
naria nacida entre 1910 y 1913, y la 
posterior santificaci6n de Madero como 
"rnartir" de la revoluci6n operaci6n 
necesaria para la legitimaci6n del triun 
fante movimiento carrancista. Asi, el 
maderismo se ha convertido en un pa 
radigma de las mas nobles aspiraciones 
dernocraticas de la naci6n, en contras 
te con el porfirismo semidictatorial 
anterior y, sobre todo, con el regimen 
rnilirar de Victoriano Huerta,. que re 
presentarfa el posterior hundimiento 
en la faceta mas brutalmente autori 
taria de la tradici6n politica nacional. 

Este relato historicodidactico mues 
tra, esquernaticarnenre, el pasaje de la 
esclavituddominaci6n al despertar, 
luego al hundimienro y finalmente a 
la redenci6n, por obra de los grandes 
caudillos revolucionarios. Desgraciada 
mente, existen demasiados elementos 
que nos llevan a dudar de esta tradi 
ci6n edificante, en donde los "buenos" 
y los "malos" escenifican un drama con 
un final feliz. 

Madero y sus hombres, en efecro, 
pese a las convicciones dernocraticas a 
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1 Las condiciones previas a la crisis maderista 
de 19101911 son ilusrradas en Guerra, Mexico, 
1991, vol. II. 

E l cambio politico que se produjo 
en Mexico por los acuerdos de 
Ciudad juarez de 1911 no deter 

mine la milagrosa aparici6n de un re 
gimen "democratico" despues de 30 
afios de aucocracia porfirista. Las fuer 
zas maderistas victoriosas y el nuevo 
gobierno de Francisco I. Madero expre 
saron confusamente las exigencias de 
renovaci6n y apertura polftica que el 
porfirismo se habfa mostrado ya inca 
paz de autogenerar, permitiendo la pro 
moci6n de las nuevas capas medias de 
la sociedad, surgidas en los ultirnos 20 
afios de modernizaci6n impulsada por 
el mismo regimen de Dfaz.1 

El cambio implic6 una fuerte sacu 
dida del sistema polftico, generando 
durante mas de un afio un estado de 
quiebra permanente y deslegitimiza 
ci6n de la autoridad publica y privada, 
en medio de movilizaciones populares 
urbanas y rurales altamente peligrosas 
para el mantenimiento del statu quo 
social. La dirigencia del maderismo lo 
gr6 mantener el orden, frenando por 
algun tiempo las tendencias disolven 
tes mediante polfticas autoritarias y la 
alianza sistematica con las elites econ6 
micas del pais, de las cuales provenfan 
muchos maderistas. 

En 1911 la gran mayorfa de los re 
rratenientes, comerciantes, empresarios, 
bur6cratas e incluso militares y sacer 
dotes, antes porfirisras, se pasaron al 
maderismo, el rnovirniento que garan 
tizaba una transici6n polftica acepta 
ble, evitando as! los trastornos de una 
revoluci6n radical que pusiera en entre 
dicho las fundamentos del orden social. 
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5 Jorge Vera Estafiol sefial6 irregularidades, 
fraudes y acciones coercitivas en Veracruz, Tlax 
cala, Chiapas, Jalisco, Sinaloa, Morelos, Yucatan, 
Michoacan, Zacatecas y Mexico, Historia, 195 7, 
pp. 244245. 

es el de las elecciones para gobernador 
que se verificaron en Yucatan en sep 
tiembre de 1911, que han sido sefiala 
das por algunos conternporaneos corno 
uno de los casos mas clamorosos de frau 
de electoral en el Mexico maderista. 5 

La coyuntura polftica yucateca de 
1911 difiere en muchos aspectos de la 
nacional. En Yucatan el desconrento 
antiporfirista se habfa condensado, a 
parrir de 1905, en un movimienro po 
lftico organizado llamado "rnorenis 
ta", por el nombre de su lider, el poeta, 
abogado y periodista Delio Moreno 
Canton. El morenismo hundfa sus rai 
ces en el amiguo partido conservador 
local, cuyo jefe carismatico era el tfo 
de Delio Moreno, el general Francisco 
Canton Rosado, antes destacado irnpe 
rialista, luego tuxtepecano y, en fin, go 
bernador de Yucatan de 1897 a 1 901. 

Los morenistas eran una compleja 
coalici6n de fuerzas que abarcaba a la 
mayorfa de las clases medias, a los 
obreros y artesanos, a los pequefios agri 
cultores, incluyendo a una parte con 
sistente del sector empresarial vincu 
lada con el negocio henequenero. Esre 
conglomerado de fuerzas encontraba 
su cohesion en tres elementos: la figu 
ra carismatica de Pancho Canc6n, el 
sentirniento regionalista alimentado 
por el descontento por la separaci6n 
del terrirorio de Quintana Roo, decre 
tada por la federaci6n en 1901, y el 
antielitismo que reunfa la aversion ha 
cia el grupo monopolico de Olegario 
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2 Guerra, "Elecciones", 1990, pp. 241276. 
Las elecciones federates de 1910 se analizan en 
Carmagnani y Hernandez, "Ciudadanfa", 1999, 
pp. 371404. 

3 Vease, entre otros, Annino, "Parto", 1982, 
pp. 135175; Hernandez, Tradici6n, 1993, y Sa 
varino, "Despertar", 1998, pp. 4565. Sohre Ame 
rica Latina en general vease Annino (coord.), His 
toria, 1995, y Sabata, Ciudadanfa, 1999. Ambas 
compilaciones incluyen arrfculos sabre Mexico. 

4 Este ensayo forma parre de un trabajo mas 
vasto sobre la transici6n desde el porfiriato al Es 
tado revolucionario en Yucatan: vease sobre rodo 
Savarino, Pueblos, 1997, pp. 235328. 

menudo genuinas que casi todos pro 
fesaban, actuaron muchas veces como 
polfticos sin escrupulos, buscando 
consolidar el nuevo poder por medio 
de los manejos clientelares, el fraude y 
la represion, sin dejar de cumplir con 
cienzudamente, sin embargo, con el ri 
tual del sufragio, ya hipostasiado en la 
retorica polftica revolucionaria. Un 
ejemplo de ello fueron las elecciones 
de 1912 para el Congreso federal, es 
tudiadas por FrancoisXavier Guerra, 
en donde se ponen al descubierto las 
artirnafias utilizadas para lograr el 
triunfo de los candidatos oficiales so 
bre los independientes y los del Partido 
Catolico N acional. 2 Hasta el mornen 
to, sin embargo, pocos esfuerzos se han 
dirigido a analizar los procesos electo 
rales maderistas, eje del proceso mas 
amplio de la formaci6n historica de la 
ciudadanfa dernocratica en Mexico." 

Este ensayo4 es un intento para acer 
carse al problema de la transici6n po 
If tica mexicana de 1911, analizando el 
sufragio popular en los estados, desde 
el punto de vista de las practicas adop 
tadas para asegurar la victoria de las 
fuerzas oficiales. El tema que se estudia 
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7 El Partido Nacional Anrirreeleccionista de 
Yucatan quedo constituido en la noche de! 28 de 
junio, en los altos de! Gran Hotel, quedando 
como presidente Pino Suarez, como vicepresiden 
te Alfonso M. Alonzo, como secretarios Leovigil 
do Dfaz y Calixto Maldonado R., y como vocales 
Manuel Pastrana, Cesar A. Gonzalez, Crescencio 
Jimenez Borrequi, Alfredo Camara Vales, Nico 
las Fajardo y Donaciano Perez Cordova. 

Madero habfa visirado Yucatan buscan 
do aliados para su campafia nacional 
antiporfirista y para fundar una sucur 
sal del Centro Antirreeleccionista en 
Merida. El 27 de junio el lfder antirre 
eleccionista y sus simpatizanres aren 
garon a la muchedumbre en el Parque 
de Santa Ana, destacando entre estos 
Jose Marfa Pino Suarez, quien se con 
vertirfa aero seguido en el jefe del ma 
derismo yucateco. 7 

Pino Suarez naci6 en Tenosique 
(Tabasco) en 1869, de una distinguida 
familia de la clase media tabasquefia. 
Su padre, maestro de escuela, era me 
dia hermano de J oaqufn Baranda y era 
amigo del gobernador del. estado, el 
general Abraham Bandala. Se traslad6 
muy joven a Merida, iniciando sus es 
tudios en el colegio cat6lico de San Il 
defonso, en donde se hizo Intirno ami 
go del director, monsefior Norberto 
Dominguez. Posteriormente, Pino Sua 
rez estudio en el Instiruto Literario del 
Estado, saliendo con el rfrulo de abo 
gado en 1894. El joven tirulado ejer 
ci6 su profesi6n y se dedic6 a la poesfa, 
destacando en el drculo literario de la 
revista Pimienta y Mostaza. En 1896 
contrajo matrimonio con Marfa Cima 
ra Vales, hija de una poderosa familia 
de la alta aristocracia yucateca. Un afio 
despues se traslad6 a Mexico, en donde 
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6 El movimiento morenista rerua cierta afini 
dad con el reyismo nacional, cuyo jefe, Bernardo 
Reyes, era Intimo amigo de Francisco Canton y, 
como esre, enemigo del partido "cientffico", al 
cual pertenecfa Olegario Molina. 

Molina, las ambiciones frustradas de la 
clase media y la presi6n de los trabaja 
dores urbanos, en proceso de sindicali 
zaci6n y concientizacion polftica; los 
lemas polf ticos morenistas, en fin, eran 
capaces de suscitar una atracci6n muy 
fuerte entre los sectores populares ru 
rales. 

El antielitismo se combinaba bien 
con el rechazo que profesaban los gru 
pos populares de tradici6n cat6lica y 
conservadora al viejo liberalismo ofi 
cial; este liberalismo fosilizado y eli 
tista era rechazado tarnbien, parad6ji 
camente, por los grupos artesanales y 
clasemedieros anticlericales de tenden 
cias anarquista y socialista. Asf, en el 
discurso morenista se mezclaban ex 
trafiamente un lenguaje cat6lico po 
pular y un lenguaje radical jacobino, 
prefigurando a ciertas combinaciones 
populistas de las decadas posteriores. 
Pero lo importante para entender el 
escenario de las elecciones de 1911 era 
la tendencia fuertemente regionalisca 
del movimiento morenista, unida a su 
caracter de masas, que lo convertfan en. 
un elemento riesgoso y poco maneja 
ble a nivel nacional. 6 

El punto de arranque de la movili 
zaci6n polftica de Yucatan fueron las 
elecciones estatales de 1909, ganadas 
par la fuerza por Enrique Mufioz Aris 
tegui, el mediocre gobernador interino, 
delffn de Olegario Molina, el entonces 
ministro de Fomento del regimen por 
firista, Meses antes de las elecciones, 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
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9 Citado en]os{ Marfa, 1986, p. 22. 
10 Citado en Bolio, Yucatan, 1967, pp. 2728. 

Pero los morenistas no quisieron 
pactar, y se mantuvieron en pie de lu 
cha como fuerza independiente de los 
esfuerzos nacionales de Madero. 

Al fraude electoral de noviembre de 
1909 se afiadio una secuela de arresros 
y acciones violentas en contra de la opo 
sici6n polftica. En vista de la imposi 
bilidad de ganar padficamente las elec 
ciones, los morenistas planearon una 
insurrecci6n, que habrfa de llevarse a 
cabo en la noche del 14 de octubre en 
Merida y diversas cabeceras de provin 
cia. El fracaso del movimiento foe an 
ticipado por las duras crfticas de Pino 
Suarez, el cual denunci6 que "[se] lle 
vara al pueblo a la revoluci6n, a la que 
tenfa derecho, pero para la cual no es 
taba preparado y ni contaba con armas 
[ ... ]" _ 10 

Los morenistas sufrieron la embes 
tida del gobierno, el cual logr6 casi 
desbaratar a la oposici6n local, cuyos 
dirigentes poblaron las carceles de Me 
rida y las colonias de exiliados fuera de 
Yucatan. Esto favoreci6 indirectamen 
te a los mas debiles maderistas, los 
cuales vieron aflojarse repentinamente 
la presi6n de la poderosa organizaci6n 
rival. Entre 1909 y 1910 el movimien 
to morenista pas6 a. la clandestinidad, 
dispersandose sus cuadros en el interior 
del estado. 

En junio de 1910 estallo una vio 
lenta insurrecci6n morenista en Valla 

pafia electoral[ ... ] Par esre rnotivo, si lo 
gran ustedes celebrar un pacto con Delio 
Canton [ ... jsera lo mejor que se pueda 
desear[ ... ]. 9 

28 

8 Vease datos biograficos de Pino Suarez en 
Breves, 1911; Bulnes, Pino Suarez, 1985;]ose Ma 
rfa, 1985, y]ose Marfa, 1986. 

[ ... ]no deben tener ninguna esperanza en 
el triunfo en las pr6ximas elecciones y 
[ ... ]por tal motivo, lo que conviene es 
preparar el terreno para la pr6xima cam 

permaneci6 por mas de dos afios ejer 
ciendo actividades literarias y forenses, 
y acercandose a la poli tica. En 1904 
fund6 en Merida el peri6dico indepen 
diente El Peninsular, que siguio publi 
candose hasta 1907, hostilizado por 
las fuerzas oficiales por la postura cri 
tica que adoptaba. Sin embargo, Pino 
Suarez eligi6 permanecer al margen de 
la politica activa y, durante tres afios, 
de 1906 a 1909, se retiro en la hacien 
da azucarera Polyuc, en el sur del esta 
do, propiedad del poderoso hacendado 
Augusto Pe6n, para dedicarse a la com 
posici6n literaria. 8 

El nombramiento de Pino Suarez 
como dirigente del maderismo yucate 
co foe, pues, el sorpresivo deus ex ma 
china de un personaje semirretirado de 
la vida publica regional, cosa que tal vez 
resultara atractiva para Madero, quien 
buscaba precisamente alguien que no 
tuviera lazos demasiado estrechos con 
la oposici6n polfrica organizada en el 
fuerte e independiente morenismo. 

En la campafia electoral para go 
bernador de 1909, Pino Suarez y Ma 
dero pactaron una estrategia de oposi 
ci6n simb6lica al regimen de Munoz 
Aristegui, en colaboraci6n con el Cen 
tro Electoral Independiente (CEI), el 
6rgano polftico del morenismo. De re 
greso a Mexico, Madero escribfa a Pino 
Suarez y sus partidarios: 
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11 Francisco Martinez de Arredondo a Porfi 
rio Dfaz, Merida, 12 de marzo de 1911 en Uni 
versidad Iberoamericana, Colecci6n Porfirio 
Dfaz, caja 11, leg. 36, doc. 00525960; "A Cu 
riel se le recibi6 en Merida con grandes manifes 
raciones de alegrfa y su sola presencia detuvo las 
actividades rebeldes", en Gamboa, Yucatan, 1943, 
vol. I, p. 95. 

12 La Guardia Nacional fue susriruida por una 
milicia volunraria, el Batall6n "Cepeda Peraza" 
(decreto del 24 de marzo de 1911); la ley de am 
nistfa foe expedida el 18 de abril de 1911. 

para firmar la capitulaci6n del porfiris 
mo en Ciudad Iuarez, junto con Made 
ro y Vasquez Gomez. Por 6rdenes del 
jefe de la revoluci6n, a Pino Suarez le 
toc6 hacerse cargo del gobierno inreri 
no de Yucatan, el 5 de junio de 1911. 

La noticia foe mal acogida en el es 
tado, generandose un desconrento mul 
titudinario, agudizado por las espe 
ranzas suscitadas por el derrumbe del 
porfiriato en los primeros meses del 
mismo afio. 

El 11 de marzo de 1911, el gober 
nador Munoz Aristegui habfa renuncia 
do en favor del general Luis del Carmen 
Curiel, simpatizante morenista. Con 
este cambio, Dfaz esperaba apaciguar la 
oposici6n radical morenista, permi 
tiendo la supervivencia del regimen en 
Yucatan. En efecto, el nombramiento 
de Curiel fue "recibido con gran entu 
siasmo del pueblo y de las dernas cla 
ses sociales" .11 El nuevo gobernador 
decret6 la supresi6n de la Guardia Na 
cional y una amplia amnistfa, inician 
dose incluso persecuciones contra los 
partidarios de Mufioz Aristegui.12 El 
25 de mayo, sin embargo, como con 
secuencia de la renuncia de Diaz por 
los acuerdos de Ciudad Juarez, Curiel 

UNA TRANSICl6N AMBIGUA 

dolid, organizada por elernentos loca 
les del CEI. El rnovimiento, que tuvo 
resonancia nacional, foe reprimido a 
sangre y foego por las foerzas del go 
bierno, acabando con el ultimo, deses 
perado intenro de la oposici6n para de 
rribar al regimen de Mufi.oz Aristegui. 
A partir de entonces las actividades 
polf ticas se dieron en forma mucho 
menos coordinada, bajo banderas mo 
renistas, reyistas o maderistas, debido 
a la importancia que iba adquiriendo 
el movimiento nacional antirreeleccio 
nista, En las zonas rurales las celulas 
morenistas segufan activas, pero no 
podfan ya controlar completamente el 
movimiento de campesinos y peones, 
que se manifestaba en una escalada de 
actos de sabotajes, asaltos, atentados e 
incendios de campos de henequen. 

Pino Suarez, quien se habia refu 
giado en Momecristo (Tabasco) tras la 
oleada represiva de finales de 1909, 
aprovech6 la oportunidad para esrre 
char SUS lazos con la cupula dirigente 
maderista. En la primavera de 1910 se 
foe a Estados Unidos, en donde esta 
bleci6 contactos con los exiliados ma 
deristas, y luego pas6 a Mexico para 
preparar la Convenci6n N acional de 
Partidos Aliados, foro unificado de la 
oposici6n antirreeleccionista. Allf es 
trech6 una fuerte amistad con Gustavo 
Madero, quien desde entonces apoya 
rfa incondicionalmente a Pino Suarez 
en el arnbiro del movirniento maderis 
ta. Despues de las elecciones presiden 
ciales y la represi6n desencadenada por 
el regimen porfirista, Pino Suarez tuvo 
que salir del pafs, refugiandose en Gua 
temala y luego en Belice, desde donde 
esperaba organizar una expedici6n a 
territorio mexicano. Regres6 a Mexico 
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dicao poco espacio al proceso electoral, sostienen 
que canto los morenistas como los piniscas com 
parrfan el mismo objetivo: "un regreso al libera 
lismo polftico de Juarez"; sin embargo, no aclaran 
la accuaci6n masiva y espontdnea de los sectores 
populares bajo las banderas morenistas y restan 
importancia al efecto profundo que ruvo la mili 
taocia morenista para la maduraci6n de una nue 
va culcura polftica. Vease tambien Joseph y 
Wells, "Replanteamiento", 1994, pp. 505546. 

14 Breve, 1911, pp. 45. 
1 s El 11 de agosco de 1897 los partidarios de 

Francisco Canton fueron dispersados a balazos 
por la policfa en la plaza principal de Merida, in 

Esta actuaci6n poco "revoluciona 
ria" de Pino Suarez gan6 a la causa ma 
derista a la gran mayorfa de las fami 
lias de la elite econ6mica del esrado. 
Los que eran molinistas se hicieron 
maderistas, asf como los antiguos par 
tidarios "liberales" del ex gobernador 
Carlos Peon, inactivos polfricarnente 
desde la crisis de 1897 .1s Uno de los 

[ ... ] las jornaleros de nuestros campos 
han sido soliviantados imprudenrernente 
por agenres de un partido polfrico poco 
escrupuloso [el morenista, el cual] cre6 
[ ... ] un estado de insurrecci6n que ame 
nazaba degenerar en una guerra de las 
razas.14 

Pino Suarez mostr6 sus tendencias 
conservadoras manteniendo fntegra la 
estructura del poder anterior, pactan 
do con las familias mas poderosas de la 
oligarqufa regional, limitando la par 
ticipaci6n polftica de los sectores po 
pulares y condenando publicarnenre la 
propaganda "subversiva" morenista, a 
la cual consideraba como responsable 
del inminente estallido de una guerra 
de castas: 

UNA TRANSICl6N AMBIGUA 

13 Una interpretacion distinta del pinismo y 
del morenismo se encuentra en Joseph y Wells, 
Summer, 1996, pp. 216241. Los aucores, que de 

tuvo que dimitir bruscamente en favor 
de Pino Suarez. 

La imposici6n de Pino Suarez coma 
gobernador suscito una oleada de pro 
testas y revivi6 la guerrilla rural en 
Hunucrna, Maxcami, Ticul y Temax, 
en donde los jefes morenistas rebeldes 
Loreto Baak, Pedro Crespo y Juan Cam 
pos amenazaron la pax maderista con 
sus bandas armadas. En los pueblos se 
observaron movilizaciones multitudi 
narias en favor de Delio Moreno Can 
ton, que culminaban en choques en 
contra de la policfa y los partidarios de 
Pino Suarez. En el transcurso de 1911 
el morenismo acentuo marcadamente 
sus rasgos radicalpopulares, democra 
tizando su estructura interna e inician 
do su transformaci6n de "partido" de 
elites a partido de masas, organizando 
de una manera permanente su activi 
dad polftica. La metamorfosis del mo 
renismo continu6 hasta 1912, cuando 
el partido empez6 a disolverse por 
efecto de la represi6n oficial y por ser 
rebasado desde abajo por la insurgen 
cia popular. 

Durante la epoca maderista, en efec 
to, el morenismo se convirti6 en una 
especie de bandera polftica para los 
sectores populares, desilusionados y 
resentidos por el centralismo conser 
vador del nuevo regimen. El maderis 
mopinismo, en cambio, se convirti6 
en el nuevo partido oficial, expresi6n 
regional del nuevo grupo dirigente del 
pafs, perdiendo asf el contacro con las 
bases populares que inicialmente lo 
apoyaron.I> 
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19 El gobierno expidi6 una circular el 23 de 
agosto de 1911, autorizando a los jefes politicos 
nombrar nuevas autoridades en donde hubieran 
habido renuncias. Segun un informc oficial, fue 
ron sustituidos los ayuntamientos de Cacalchen, 
Conkal, Chicxulub, Ixil, Mococha, Opichen, Mani, 
Mama, Tekit, Santa Elena, Dzemul, Tzucacab, 
Hunucrna, Urnan, Teriz, Hocrun, Kantunil, Tah 
mek, Tekanr6, Tepakam, Xocchel, Izamal, Kan 
tunil, Dzilam G., Teya, Chochola, Celesnin, Rfo 
Lagartos en Archivo General del Esrado de Yuca 
tan (en adelante AGEY), caja 3 70, Gobernaci6n, 
23 de agosro de 1911; vease Gamboa, Yucatcin, 
vol. I, p. 149. 

20 Por ejemplo, el corresponsal de La Revista 
de Merida en Motul, denunci6 que las autoridades 
irnpuestas por Pino Suarez cometfan "con los mo 
renistas coda clase de abuses", La Reuist« de Merida, 
16 de j ulio de 1911. Orros atropellos se sefialaron 
en Espita: "[ ... ] En esre memento encuenrrase 
preso Bernabe Pool y Silvestre Duarte, sirnpati 
zadores del 'Centro Electoral Independiente'. Ig 
norando rnorivo. Ruego a ud. ordene averigua 
ci6n. No es primer caso"; telegrama de Domingo 
Peniche a jefe politico, girado al gobernador de! 
estado, 14 de agosto de 1911 en AGEY, caja 352, 
Jefaturas polfticas. Un episodio mas grave tuvo 
lugar en ocasi6n de la visita de Francisco I. Ma 
dero a Yucatan, en septiembre de 1911. El par 
tido morenista organize una manifestaci6n de 

forme se acercaban las elecciones para 
el Congreso y el gobernador del estado, 
que habfan sido fijadas para el 12 y 15 
de septiembre. El gobierno se prepare 
aumentando la vigilancia militar, sus 
tituyendo a los jefes politicos y nom 
brando nuevas autoridades municipales 
y estatales; los funcionarios publicos an 
teriores fueron presionados para que re 
nunciaran a sus cargos."? Paralelamen 
re, se inicio la persecuci6n encubierta 
o abierra de los rnilitantes rnorenistas 
en la capital y en las poblaciones del 
interior. 20 
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dicandose como responsable al enronces goberna 
dor, Carlos Perin, quien tuvo que dirnirir de su 
cargo. 

16 John Kenneth Turner visit6, en 1908, una 
hacienda propiedad de Augusto Peon, en la cual 
dijo se empleaban metodos "esclavistas". 

17 Vease Batt, "Capitalist", 1981, p. 117. 
i s "Entrevista de tradici6n oral con el sefior 

Eudaldo Aguilar (1981)" en Perez, Tradition, 
1996, p. 46. El informante foe militante more 
nista y luego socialisra. La practica de cambiar re 
pentinamente de bando polftico es conocida en 
Yucatan como "Kooxvirar". 

La lucha entre pinismo y morenis 
mo se hizo cada vez mas intensa con 

en el pueblo de Montejo los que estaban 
con Porfirio Dfaz, con Enrique Munoz 
Aristegui [ ... ] se viraron y se fueron a 
favor de Pino Suarez [ ... ] En mi pueblo 
la familia Quijano, que era porfirista, se 
pas6 a las filas de Pino Suarez, al igual 
que todas las familias ricas del estado.18 

protectores mas destacados de Pino 
Suarez foe Augusto Peon, el poderoso 
hacendado "esclavista" del famoso rela 
to de Kenneth Tumer.16 Augusto Peon 
fue anfitrion de Pino Suarez durante 
mas de dos afios, ofreciendole coma 
casa SU hacienda Polyuc; mas tarde, 
apoyo directamente al lfder maderista, 
acarreando a sus peones para que vota 
ran a favor de el. Al pinismo se pasa 
ron los Camara, Medina, Vales, Espe 
jo, Castellanos, Escalante, Manzanilla 
y Peniche. La defecci6n de la poderosa 
familia Peniche, de Espita, que habia 
sido fiel partidaria del regimen de Mo 
lina, es el ejemplo de la actitud que 
asumieron la mayorfa de los grupos 
acaudalados del estado.!? Un ex mili 
ranee rnorenista relat6: 
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22 AGEY, Archivo Municipal de Ticul, caja 
70, leg. 116, exp. 2, Chapab, 3 de julio de 1911. 

23 Una manifesraci6n iniciada en Santa Ele 
na, el 20 de agosto de 1911, se desplaz6 por com 
pleto hasta Muna, a varios kil6metros de disran 
cia. Hacia Muna se dirigi6 tambien una marcha 
proveniente de Opichen y de varias haciendas ale 
dafias, en AGEY, Archivo Municipal de Ticul, caja 
70, leg. 115, exp. 2, Santa Elena, 20 de agosto de 
1911. 

que se servfa de los pinistas para man 
tener el orden social. 

Las actividades morenistas "Iegales" 
sin embargo, eran acompafiadas con 
acciones mas energ icas y violentas, lle 
vadas a cabo por los sectores mas radi 
cales e irnpacientes del partido. Du 
rante los meses que precedieron a las 
elecciones, los ciudadanos fueron des 
pertados con frecuencia por alaridos, 
disparos y el estallido de bombas, con 
templando con asombro c6mo ardfan 
las casas de los funcionarios del go 
bierno o los campos de henequen de 
los hacendados "pinistas", En algunos 
pueblos fue necesario organizar inclu 
so servicios de vigilancia nocturna y 
alumbrado publico para evitar atenta 
dos. 22 Durante el dfa, las centrales mo 
renistas organizaban mftines y marchas 
que desfilaban desafiantes por las calles, 
tomando simb6licamenre por asalto el 
palacio municipal y la estaci6n de po 
lida. En las manifestaciones morenistas 
participaban no solamente los vecinos 
del lugar, sino tarnbien genre venida 
desde lejos, de orros barrios, pueblos, 
rancherfas y haciendas, que habfa es 
cuchado la convocatoria del Centro 
Electoral. 23 

Los If deres de las manifestaciones 
eran generalmente genre de la clase me 

UNA TRANSICION AMBIGUA 

protesta en Merida, movilizando militantes y sim 
patizanres en otras zonas del estado. Un tren car 
gado de morenistas en viaje hacia Merida fue ba 
laceado por agentes de policfa en la estaci6n de 
Tixkokob, el 12 de septiembre, con un saldo de 
ocho muertos y seis heridos graves. Otros tiroteos 
"politicos" tuvieron lugar en Uman, Suma, Baca 
y otros pueblos. No obstante el boicot violenro 
de las autoridades, una imponente manifestaci6n 
rnorenisra de mas de 12 000 personas tuvo lugar 
en Merida en presencia de Francisco Madero. 
Diario Oficial de Yucatan, nurn. 4238, 14 de sep 
tiembre de 1911; Gamboa, Yucatan, vol. I, pp. 
150151. 

21 Los morenistas que consideraban priori 
taria la propaganda informativa sabre los procesos 
electorales irnprirnfan opiisculos y folletos con 
las instrucciones para votar y defender la limpie 
za del voto, disrribuyendolos en todo el estado. 
Vease por ejemplo Centro Electoral, 1911. En la 
portada de este librillo aparece un lema de la pro 
paganda: "El pueblo gue no se preocupa por la 
elecci6n de sus gobernantes, no es digno de la Ii 
bertad ni contribuye a la dignificaci6n de su pa 
tria." 

Los morenistas se defendian orga 
nizando imponentes manifestaciones 
populares y defendiendo a la recien pro 
clamada "dernocracia" en la prensa y 
mediante una intensa actividad de pro 
paganda. 21 Las numerosas sucursales 
del CEI eran micleos activos de movili 
zaci6n polirica, coordinando la acci6n 
conjunta de obreros, artesanos, campe 
sinos y peones tanro en Merida como 
en las zonas rurales mas rernotas. En 
Motul, por ejernplo, el lfder morenista 
Felipe Carrillo Puerto lanzaba procla 
mas subversivas en pro de las fuerzas 
populares desde las paginas de su pe 
ri6dico El Hera/do de Motul, y rnante 
nfa los conractos con los campesinos y 
peones de la comarca, suscitando el 
odio furibundo de la oligarqufa local, 
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2s AGEY, Poder ejecutivo, caja 362, Guerra y 
Marina, Temax, 18 de agosto de 1911. Confr6n 
tese la giganresca crifulca estallada el 30 de julio 
en Tekit, entre 100 personas, muchas de las cua 
les resulcaron heridas. AGEY, Archivo Municipal 
de Ticul, caja 70, leg. 115, exp. 3, Tekit, 30 de 
julio de 1911. 

26 AGEY, Archivo Municipal de Ticul, caja 70, 
leg. 115, exp. 3, Tekit, 17 de julio de 1911. En 
Peto hubo una manifestaci6n sediciosa de "un 
grupo corno de 200 hombres que gritaban vivas 
a Madero y amenazando [a] las autoridades ydi 
rigiendose en direcci6n del cuartel", en AGEY, Po 
der ejecutivo, caja 338, jefe politico a goberna 
dor, Peto, 15 de abril de 1911. 

La pugna se propagaba facilmenre 
fuera de las poblaciones, y embestfa 

[ ... ] en el pueblo de Dzidzannin [ ... ] se 
han venido cometiendo desde hace varios 
dfas serios des6rdenes [ ... ] a causa de la 
falta de obedecimiento de la generalidad 
de sus vecinos, quienes, arrastrados por 
su pasi6n polfrica en favor de su candi 
dato C. Delio Moreno Canton, se atreven 
frecuentemente a cometer to<la clase de 
atropellos en las personas de los ci udada 
nos del otro bando, y hasta en las pacffi 
cas o indiferentes que no toman partici 
pio [sic] en sus opiniones.s= 

la comunidad, polarizando a la pobla 
ci6n en bandos antag6nicos, como su 
cedfa por ejemplo en Temax, en donde 
el jefe politico sefialo preocupado "la 
excitaci6n de los ciudadanos de ambos 
bandos, quienes llegan a las vias de he 
cho en apoyo de sus opiniones polfti 
cas". 2s De hecho, las autoridades se 
mostraban imporenres para conrener 
la escalada de las pasiones polfticas, 
como muestra el caso de Dzidzantun: 
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24 Vease una manifestaci6n en Tekit en julio 
de 1911. Estaba cornpuesra por 200 personas, .60 
de las cuales estaban armadas, provenientes tam 
bien de los pueblos cercanos de Mama y Chuma 
yel. Encabezaban el desfile, a caballo, los hacen 
dados y rancheros Vicente Alonso, Juan Bautista 
Castro y Feliciano Flores; en seguida se les uni6 
rambien don Pablo Alonso, en aurornovil. Vicen 
te Alonso era el propietario de la pequefia hacien 
da Cuchekan, ganadera; Pablo Alonso era el pro 
pietario de la gran hacienda heneguenera Dolores 
Ake. AGEY, Archivo Municipal de Ticul, caja 70, 
leg. 115, exp. 3, Tekit, 12 de julio de 1911. 

dia local: abogados, periodistas, profe 
sionistas y pequefios comerciantes. Sin 
embargo, en los pueblos, a la cabeza de 
las columnas morenistas se ponfan a 
menudo hacendados y rancheros, con 
sus autom6viles o montados a caballo 
y escoltados por sus hombres. 24 La 
composici6n de las huestes morenistas 
muestra c6mo la mayorfa de la clase 
media urbana y rural canalizaba su ex 
presi6n polftica a traves del movi 
miento de Delio Moreno Canton. Lo 
mismo sucedfa con una parte de los 
secrores agrarios, especialmente los pe 
quefios y medianos productores de he 
nequen, ganado y azucar, cuya protesra 
en contra de los monopolios comercia 
les y la polfrica econ6mica del gobier 
no se expresaba desde hada afios por 
media del canronismo, converrido lue 
go en el morenismo. Los blancos de la 
protesta eran los grandes comerciances 
y hacendados de Merida y las cabeceras 
municipales mas importances, junro 
con el exrenso aparato de clienres y fun 
cionarios publicos que dependfan de 
ellos. En muchos pueblos estas contra 
posiciones alimentaban un estado de 
enfrencamiento permanenre dencro de 
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29 AGEY, Archivo Municipal de Ticul, caja 70, 
leg. 116, exp. 2, Chapab, 6 y 16 de septiernbre 
de 1911. Se admitfa de manera informal que 
una persona pudiera llevar a la casilla las boleras 
llenadas por otras personas. La practica era en 
parre legitimada por un artfculo de la ley electo 
ral de 1873: "Art. 20. No sera admitida ninguna 
bolera que otro traiga sin la firma propia del vo 
tanre; pues los que no sepan leer ni escribir, de 
beran ir personalmente a vorar", Ley, 1911, p. 9. 

so Diario Oficial de Yucatan, 6 de enero de 
1912 y SS. 

recedor foe el de la hacienda Cirincab 
chen, propiedad de la "pinisra" Leonor 
Duarte, en donde, en ocasi6n de las 
elecciones de septiembre, los trabaja 
dores protestaron porque el encargado 
no quiso abrir la casilla electoral y dis 
tribuir las boletas, como prescribfa la 
ley. Un dfa despues, 90 peones se pre 
sentaron frente al alcalde del pueblo 
de Chapab declarando que su preferen 
cia era para Delio Moreno Canton, 
pero el encargado de la hacienda habfa 
llenado personalmente las boletas en 
favor de Pino Suarez. 29 El resultado foe 
que en la casilla de la hacienda apare 
cieron oficialmente 11 7 votos a favor 
de Pino Suarez, y solo 22 a favor de De 
lio Moreno Canton."? La mayorfa de 
las haciendas, sin embargo, segufa re 
presentando el papel tradicional de 
feudo electoral de sus duefios, coma lo 
dernostrarfan los flujos de los votos de 
los peones, de acuerdo con la orienta 
ci6n polftica de los propietarios. La 
adhesion independiente al morenismo 
de algunos peones, sin embargo, mues 
tra la magnitud del descontento que 
existfa en contra del regimen conser 
vador y auroritario de Pino Suarez, el 
cual habia frustrado las expecrarivas de 
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27 "Ultimamente ha llegado a noticias de esta 
Jefatura de que, de un momenta a otro, debera 
ser asa!tada una imporranre finca de ague! rnuni 
cipio [Dzidzannin], tan solo por que su propieta 
rio no comulga con las opiniones de aquel bando 
politico [morenista ... ]" en AGEY, Poder ejecuri 
vo, caja 362, Guerra y Marina, Temax, 18 de 
agosro de 1911. 

28 Informe de Camara Vales al Congreso del 
estado, Diario Oficial de Yucatan, mim. 4332, 3 de 
enero de 1912. 

La propaganda radical morenista, a 
pesar de ser en parte demag6gica, sur 
ti6 efectos imprevistos en la culrura 
polftica de las peones,. quienes empe 
zaron a desafiar la relaci6n clientelar 
patronal, adquiriendo gradualmente 
conciencia de su propia dimension 
como sujetos politicos. Un caso escla 

[El parrido morenista] Por medio de 
agitadores sin conciencia, y abusando de 
la ignorante credulidad de los jornaleros 
de campo, hfzoles creer que del triunfo 
de su causa dependfa que se convirtieran 
en duefios absolutos de todas las tierras y 
plantfos, produciendo en ellos una exci 
taci6n identica a la que determine la gue 
rra de Castas en el siglo pasado. 28 

incluso a las haciendas, que 'eran asal 
tadas por las huestes "enernigas" con el 
apoyo de los peones descontentos y de 
los hacendados rivales. 27 Los peones, 
quienes no disponfan de unidades po 
lfricas en sus lugares de trabajo, eran 
conractados y movilizados par agentes 
llamados "orejas", que se introdudan 
con el consentimiento o en contra de la 
voluntad de las propietarios. En enero 
de 1912 el gobernador Camara Vales, 
sucesor de Pino Suarez, denunci6 que: 
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32 "Entrevista de tradici6n oral con el senor 
Eudaldo Aguilar (1981)" en Perez, Tradiadn, p. 46. 

Las artirnafias utilizadas para mani 
pular el voto fueron en gran medida 
improvisadas, burdas y con efectos solo 
parciales. Por ejernplo, en tres partidos, 
Progreso, Sotuta y Peto, el total de los 
votos reconocidos a Pino Suarez [fue 
superior al mirnero de los electores po 
tenciales! (vease grafica 3). En algunas 
zonas, funcionarios demasiado diligen 
tes irnpidieron o desaparecieron todos 
los votos para Delio Moreno Canton, 
obteniendose un sospechoso 100% de 
sufragios para Pino Suarez. Esto suce 
di6 por ejernplo en los rnunicipios su 
refios de Santa Elena, Muna y Marna, 
en donde existfan sucursales registra 
das del Centro Electoral Independien 
re y ruicleos consistences de parridarios 
del morenismo. 

Aun asf, las fuerzas oficiales no pu 
dieron obtener una vicroria abruma 
dora para el candidato de Madero, a 
guien foe reconocido "solarnenre'' 
57 .5% del total de los votos ernitidos 
(43.9% si se cuentan los no votantes) 
(veanse graficas 4 y 5). Esre resultado 
"incompleto" se debfa a la inexperien 
cia del nuevo gobierno en materia de 
control de elecciones democraricas "Ii 
bres" y a la dificultad de neutralizar el 
fuerre arraigo social que tenfa el parti 

de los votos [ ... ] entonces los paquetes 
que estaban en favor de Pino Suarez, de 
quien eran rnuchos menos, es decir que 
cambiaron las urnas, bueno, los paqueres 
donde se encontraban los votes, y cuan 
do se realiz6 el recuento sali6 electo Jose 
Ma. Pino Suarez en vez de que hubiera 
salido Delio Moreno Canton.t' 
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3l "La actitud del gobierno revolucionario era 
la de dejar las cosas como estaban y de imponer 
su criterio con la fuerza de los batallones federa 
les", Gamboa, Yucatan, 1943, vol. r, p. 124. 

[ ... ] el pueblo estaba con Delio Moreno 
Canton en la votaci6n, pero al llegar al 
Congreso del estado a realizar la revision 

cambio suscitadas por el desmorona 
miento del regimen porfiriano.>! 

Realizadas bajo la sombra de la re 
presi6n, las elecciones de septiembre 
fueron concurridas en masa, regisrran 
dose 77% de afluencia total. Durante 
el acto del voro se sefialaron innumera 
bles irregularidades, empezando con el 
padr6n, inflado en las regiones domi 
nadas por los pinistas y reducido en las 
de dominio morenista. Los votos fue 
ron insolitamente numerosos en algu 
nos distritos y sospechosamente bajos 
en otros, coincidiendo con la fuerza re 
lativa de los dos partidos en el lugar 
(vease grafica 1). Las juntas electorales, 
en efecto, compuestas por genre favo 
rable al gobierno, se hacfan de la vista 
gorda frente a los vorantes analfabetos 
"ayudados" a sufragar, ya la llegada de 
paquetes de boletas previamente lle 
nadas. Se vieron carruseles de rnilitan 
res y grupos de peones acarreados a las 
casillas por los capataces. A los depen 
dientes del estado se les irnpuso el voto 
obligatorio para Pino Suarez, rnientras 
que a los rnorenistas se les irnpedfa vo 
tar por la fuerza y, en donde esros pre 
valecfan, a veces ni siquiera se instala 
ban las casillas (vease grafica 2). Las 
urnas llenas de boletas eran abiertas en 
el carnino, infladas de votos para Pino 
Suarez o carnbiadas antes de llegar a su 
destino. Un ex morenista relat6: 
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Grafica 4. Elecciones de 1911 
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33 Los resultados de las elecciones del 15 de 
septiembre de 1911 aparecieron en el Diario 
Oficial desde diciembre de 1911 hasta enero de 
1912. La publicaci6n completa de los resultados 
electorales es un hecho ins6lito que resalca la 
imporcancia hisc6rica de esas elecciones. 

cul, Temax y Espita. En los dernas par 
tidos la victoria foe de Pino Suarez, 
por un margen de votos abrumador en 
cuatro partidos: Progreso, Ticul, Te 
kax, Peto y Sotuta, en donde Pino Sua 
rez obtuvo entre 97 y 99% de los su 
fragios33 (vease grafica 5). 

Esta geograffa electoral se entiende 
mejor si se tiene en cuenta que los re 
sultados de las votaciones no represen 
taron la libre expresi6n de una inexis 
rente "voluntad ciudadana", sino la 
combinaci6n de una adhesion indivi 

13. Peto 
14. Espitia 
15. Tizimin 
16. Valladolid 

9. Sotuta 
10. Temax 
11. Ticul 
12. Tekax 
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do morenista. Si adernas se analiza el 
voto en deralle, resulta evidence c6mo 
existian zonas de predominio pinisra, 
y orras de predominio morenista, que 
el gobierno y sus sirnpatizantes no lo 
graron controlar completarnente. 

Los rnorenistas predominaron basi 
camente en dos de los 16 partidos de 
Yucatan: el de Merida y el de Vallado 
lid, que eran las zonas de arraigo mas 
fuerte del viejo cantonismo. En Meri 
da, Delio Moreno Canton obtuvo 85% 
de los votos, yen Valladolid 66%, ape 
sar de que las autoridades lograron una 
participaci6n por debajo de la media 
general, respectivamente 61 y 54%. Los 
morenistas obtuvieron buenos resulta 
dos tambien en Maxcami, Acanceh y 
Tixkokob, empatando u obteniendo 
fuertes porcentajes en Hunucrna, Mo 

5. Progreso 
6. Motul 
7. Tixkokob 
8. lzamal 

1. Merida 
2. Maxcanu 
3. Acanceh 
4. Hunucma 

• Delio Moreno Canton 

0 .ja......£4=ILQE: 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

• Pino Suarez 

12000 

10000 

8000 

6000 

4000 

2000 

Porcentaje de votos por candidate 

Grafica 5. Elecciones de 1911 
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34 Grosso modo los pueblos y haciendas que re 
chazaron la presencia de la Iglesia cat6lica como 
insriruci6n rarnbien se adhirieron escasarnente al 
morenismo, un movirniento de fuerres rafces ca 
r6licas. En las haciendas, la orientaci6n polfrica 
se debe tarnbien a la afiliaci6n de los propietarios 
liberales anticlericales al pinismo, y <le los cat6li 
cos al morenismo. For ejemplo, en el municipio 
de Abala voraron por Delio Moreno Canton con 
un porcenraje de 100% las haciendas de Peba, 
Sihunchen, Uayalceh, Mukuyche, Yaxcopoil, Ca 
cao y San Pedro Ochil, cuyos propierarios eran 
car6licos canronistas, encabezados por el desraca 
do cantonista jose Marfa Ponce. Temoz6n, en cam 
bio, cuyo propierario era el mismo Carlos Peon 
Machado, vor6 en bloque para Pino Suarez. Dia 
rio Oficial de Yucatan, mirn. 4317, 16 de diciern 
bre de 1911; AGEY, Archivo Municipal de Abala, 

los cat6licos y el clero mexicanos te 
nfan, generalmente, para con Madero. 

Analizando en un mapa las datos 
de cada partido, municipio y poblado 
resultan evidences dos coincidencias: 
primero, la que existfa entre las regio 
nes "rnorenistas" y las regiones mas "ca 
tolicas" del estado.P" En segundo lugar, 
hay una asombrosa coincidencia entre 
esras mismas regiones y las que fueron 
dominadas por el Partido Socialista de 
Yucatan a partir de 1920. Si agrega 
mos a esto la trayectoria personal de la 
mayorfa de los socialistas, que fueron 
en principio militantes del CEI, al igual 
que su lfder, Felipe Carrillo Puerto, po 
demos vislumbrar la estrecha conexi6n 
que existia entre la tradici6n cat6lico 
popular yucateca y el genesis del socia 
lismo regional. Los "liberales", a la 
inversa, fueron casi todos elitistas y 
antisocialistas. 

La magnitud del fraude de Pino 
Suarez en 1911 destaca en la geograffa 
de las manipulaciones electorales ma 

40 

dual o corporativa con la capacidad de 
atracci6n, movilizaci6n o represi6n y 
coercion de las partidos y de las auto 
ridades, formales e informales. Puesto 
que el gobierno estaba en manes de las 
pinomaderistas, es natural suponer que 
en los partidos de Merida, Valladolid, 
Maxcami y Acanceh, la estructura or 
ganizadora del CEI y su base popular, 
fueron mas diffciles de neutralizar por 
las fuerzas oficiales. 

Otras consideraciones remiten a la 
historia politica de Yucatan ya elemen 
tos del subsuelo cultural de la entidad. 
Los partidos de Merida, Valladolid, Iza 
mal, Motul y Tixkokob fueron, desde 
el siglo XIX, "feudos" tradicionales de 
oligarqufas cantonistasmorenistas, y 
antes, del partido conservador, sabre 
todo la capital y Valladolid. A la in 
versa, Ticul, Tekax y Sotuta eran anti 
guos feudos "liberales", dominados 
por familias vinculadas con la masone 
rfa. En el puerto de Progreso habfa un 
sector obrero organizado que, a dife 
rencia del de Merida, se vincul6 con el 
pinismo, en lugar de hacerlo con el 
morenismo, tal vez par el vaiven de 
anarquistas espafioles e italianos, cul 
turalmente reacios a unirse a un movi 
miento de rafces cat6licas coma era el 
rnorenismo. 

La tradici6n religiosa, en efecto, fue· 
sacada durance las elecciones coma 
arma pol itica. Los parridarios de Pino 
Suarez se consideraban a sf mismos 
como herederos de los anriguos libera 
les, y censuraron a sus adversarios como 
"conservadores". Los morenis ras recha 
zaron la eriqueta, que era completa 
mente anacr6nica, pero el clero regio 
nal se rnostro mas favorable a Delio Mo 
reno Canton, a pesar de la simpatia que 
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con toda probabilidad, Gustavo Madero, "erni 
nencia gris" del regimen y amigo personal de 
Pino Suarez. 

36 Pino Suarez tuvo que dejar la gubernarura 
para asumir la vicepresidencia de la republ ica. 
Nicolas Camara Vales ocup6 el cargo de goberna 
dor de Yucatan primero como inrerino y luego 
como gobernador electo desde noviembre de 
1911 hasta marzo de 1913. 

37 Vease Perez, Tradici6n, 1996, p. 42: "I ... ] 
los ferrocarrileros de la Union [ ... ] decidieron le 
vantarse en armas como resultado del fraude elec 
toral. Poco despues desclavaron las lfneas de! fe 
rrocarril, que era la unica forma de venir. Se 
sublevaron rarnbien en mi pueblo y la genre se 
fue adhiriendo al movimiento, conforme la mul 
titud iba recorriendo codas las casas del pueblo". 
La rebeli6n fue reprimida manu militari. 

Contra el parecer de muchos de SUS mas 
fervienres partidarios, reuni6 una nueva 
convenci6n y en ella impuso o permitio 
que su hermano Gustavo impusiera la 

que siguieron a las elecciones, las ma 
nifestaciones, insurrecciones y movi 
rnientos que brotaron en todo el esta 
do fueron reprimidos brutalmente par 
la policfa y las fuerzas federales. Los 
obreros ferrocarrileros se dieron al sa 
botaje e intentaron incluso un levanta 
mienro arrnado.>? Mas tarde, la decep 
ci6n morenista encontrara su rescate 
en la fundaci6n del partido socialista 
regional mas s6lido en todo el pals. 

La imposici6n de Pino Suarez coma 
gobernador fue seguida por la imposi 
ci6n del mismo coma candidato a la 
vicepresidencia, excluyendo al lfder 
revolucionario Francisco Vasquez Go 
mez, que era el segundo inregrante de 
la primiriva formula antirreeleccionis 
ta de 1910. Madero, en efecto, 

UNA TRANSICION AMBIGUA 

35 "En Yucatan la presion ejercida por los ele 
mentos maderistas [ ... ] habfa hecho triunfar la 
candidatura de Pino Suarez contra la de Canton" 
en Vera, Historia, 1957, p. 245. Episodios frau 
dulentos analogos al de Yucatan se verificaron en 
otros once estados. lbid., pp. 243245. El coordi 
nador oculto de las manipulaciones polfticas era, 

deristas, y caus6 entonces un verdade 
ro catadismo polftico en Yucatan.z> 
Pino Suarez habfa logrado lo que que 
rfa: imponer la voluntad nacional y so 
focar a la independencia polftica del 
estado, pero con un alto precio, el de 
sembrar cierta desconfianza hacia la 
"dernocracia" maderista enrre los yu 
catecos. El afan oficial de asegurar por 
cualquier medio la lealtad polftica re 
gional convirti6 el discurso "dernocra 
tico" revolucionario en ret6rica vacfa, 
utilizada con fines demag6gicos par 
una elite que rechazaba con arrogancia 
la participaci6n polftica de las fuerzas 
populares. 

Estas reaccionaron volcandose a la 
lucha armada, enarbolando las nom 
bres de Felix Dfaz, Bernardo Reyes y 
Pascual Orozco, las enemigos naciona 
les de Madero. Delio Moreno Canton, 
obligado a salirse del estado, se uni6 
en el norre con las fuerzas de Pascual 
Orozco, siendo a partir de mayo se 
cretario de Relaciones de este. Mas 
tarde, Canton y las principales jefes 
morenistas incluyendo a Carrillo 
Puerto apoyaron el golpe antimade 
rista de Victoriano Huerta. 

Mientras canto, en Yucatan, Pino 
Suarez habfa dejado la gubernatura en 
manos de su cufiado, Camara Vales, 
con la consigna de reprimir coda pro 
testa par el fraude.s> En las semanas 
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42 Jose Marfa, 1986, p. 30. 

El manejo ambiguo de la polftica 
por parre de los dirigenres revolucio 
narios produjo efectos peligrosos para 
la naciente "democracia'', tan to a nivel 
nacional como en las regiones. En cier 
tos estados, como Morelos y Yucatan, 
la perdida de apoyo al nuevo regimen 
foe mas acenruada por la represion que 
se habfa desencadenado en contra de 
los fuerres movimienros regionales in 
dependientes que allf existian: el zapa 
tismo y el morenismo. 

Aunque los dos movimientos tu 
vieran caracrer distinto, coincidieron 
en la foerza del rechazo popular hacia 
el gobierno maderista. Zapata se le 
vanto en armas en Morelos contra Ma 
dero. En Yucatan, el gobierno impuesro 
por la presidencia tuvo que enfrenrar 
la guerrilla, la protesta pasiva y una 
general perdida de confianza en los 
mecanismos instirucionales de acci6n 
politica. En las elecciones de septiem 
bre, la poblaci6n yucateca habfa parti 
cipado masivarnente en el proceso 
electoral, animada por un sincero en 
tusiasmo "dernocratico". La posterior 
decepci6n por el fraude y la represi6n 
foe asimilada en forma tanro mas pro 
fonda, cuanto mas grandes habfan sido 
las esperanzas y las energfas invertidas 
en el voto. En las zonas rurales la mo 

Desde el momenta en que Pino Suarez 
acept6 su candidatura a la vicepresidencia, 
SU imagen y la del regimen maderista Se 
deterioraron. Huba division y crfticas 
severas hacia Madero entre las revolucio 
narios, y se pusieron al tabasquefio los 
epfretos mas hirientes.f 

UNA TRANSICION AMBIGUA 

38 Lara, Madero, 1937, p. 1)1. 
39 Ibid., p. 156. Vease tambien Vera, Histo 

ria, 1957, p. 226. 
4o Frida, Dictadura, 1958, pp. 2324. 
41 Pino Suarez result6 electo, en octubre de 

1911, por 10 245 voros, contra 5 564 para Fran 
cisco L. de la Barra y 3 373 para Francisco Vas 
quez Gomez. Despues de asumir la vicepresiden 
cia en noviembre, Pino Suarez ocup6 tambien el 
cargo de secretario de Instrucci6n Piiblica y Be 
llas Artes, h~ta su muerte violenta durante la 
Decena 'Iragica. 

La imposici6n de Pino Suarez no 
suscit6 oposiciones solamente entre los 
vazquistas y en la cupula dirigente 
maderista. El rechazo popular foe evi 
dence desde la divulgaci6n de la nueva 
planilla rnaderista. "El piiblico relata 
Lara Pardo habfa inventado un estri 
billo que se gritaba por todas partes, 
aun en las reuniones que Madero aren 
gaba: '[Pino no! [Pino no!'."39 El repu 
dio a Pino Suarez foe la consigna na 
cional para oponerse al incipiente giro 
autoritario del movimiento antirreelec 
cionista, tras del cual se vislumbraba 
la presencia de Gustavo Madero. 

Las razones de la decision de Made 
ro son, todavfa hoy, objeto de contro 
versias. Es probable que Vasquez Go 
mez, con su fuerte caracter se hada 
Hamar "el cerebra de la revolucion", 
resultara inadecuado, o incluso peligro 
so, para el cargo de vicepresidente. 40 

La elecci6n de un candidato impopu 
lar, sin embargo, foe dafiina para la es 
tabilidad del nuevo gobierno electo.41 

candidatura de Jose Marfa Pino Suarez 
[ ... ], a quien el pafs no tenfa motivo al 
guno para conocer y apreciar.sf 
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