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Abstract 
The article examines the political sphere of 
1829 to 1831 from the perspective of political 
culture, emphasizing the field of ideas in dis 
course and debate more than in practice. In this 
respect, it deals with Yucarecan centralism from 
18291831, which constitutes a government 
project that was unique in Mexico, since it was 
several years ahead of the First Mexican Central 
Republic. It contained the vision of an unitary 
sovereignty of centralism as opposed to contrac 
tualism; the reinforcement of the executive and 
judicial branches visavis the legislative branch 
and the willingness to implement a directed 
democracy which implied the exclusion of the 
majority of society as regards citizenship and 
electoral processes. In order to achieve these 
aims, government resorted to a blend of liberal 
ideas from Locke, Constant and Montesquieu 
and those of the ancien regime. 
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Resumen 
El arrfculo riene como finalidad abordar el am 
bico politico de 18291831 desde el enfoque 
de la cultura polftica, haciendo hincapie en el 
campo de las ideas, en los discursos y debates 
mas que en la pracrica. En ese senrido aborda 
mos el centralismo yucateco de 18291831, 
pues constituye un proyecto de gobierno sui ge 
neris en Mexico ya que se adelanta varios afios a 
la primera republica central mexicana. En el se 
plantean la vision de soberanfa unitaria del cen 
tralismo contra el contractualismo; el fortaleci 
rniento de los poderes ejecutivo y judicial frente 
al legislativo; la disposici6n de crear una demo 
cracia dirigida y, con ello, de excluir al grueso 
de la sociedad en cuanto a la ciudadanfa y los 
procesos electorales. Para lograr lo anterior, se re 
currfa a una mezcla de las ideas liberales de 
Locke, Constant, Montesquieu con las de! anti 
guo regimen. 
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integraci6n de una region a un nuevo pafs" en el peri6dico El Mundo al Dia, 20 y 21 de febrero <le 2001, 
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periodo de 'anarqufa' sino por lo que fue: unas deca 
das de experimenraci6n drarnarica de soluciones a los 
problemas creados por la quiebra de! orden imperial y 
monarquico". Annino, "Nuevas", 1995, p. 52. 

2 El movimienro liberal sanjuanista comenz6 con 
las catedras de Pablo Moreno en el Seminario Tri 

Desde entonces se inici6 un reacomodo po 
litico que rendfa a la disoluci6n de los par 
tidos regionales de la Camarilla y la Liga 
[grupos politicos yucatecos herederos de! 
sanjuanismo o liberalismo gaditano2 y riva 

de un sistema gubernativa ideal. A pesar 
de que la primera mitad del sigla XIX esta 
marcada par effmeros regfmenes, habfa 
la valuntad para gabernar, pues existieron 
prayectas de gobierno y de naci6nEstada 
de las diferentes grupos de poder que pre 
tendfan dirigir el rumbo del pafs. 

El mes de noviernbre de 1829 marc6 
para Yucatan una nueva epoca en su vida. 
Atras quedaban las dfas en donde las can 
flictos politicos terminaban dentro de este 
misrno ambito. En esa fecha, el campo 
de las discursos y las eleccianes fue aban 
donado para dar pasa a las "golpes mili 
tares" y al camina de las armas. En Yuca 
tan se empezarfan a vivir los tiempos de 
guerra coma acontecfa en las demas nacio 
nes de Hispanoamerica, y con el gobierno 
general de Mexico a partir de la indepen 
dencia. 

Secuencia 

l Josefina Vazguez, en SUS multiples trabajos es 
critos y coordinados, expone gue la formaci6n de! Es 
tado mexicano fue compleja por surgir de regiones 
muy distintas, lo cual rambien cre6 inesrabilidad en 
el gobiemo general, gue experiment6 formas de orga 
nizaci6n polftica para unificar y dirigir a un Estado tan 
disfmil, pero siempre a traves de proyectos de go 
biemo. Vazguez, "Diffcil'', 1994 y "Mexico", 1995. 
Por otra parte, Carmagnani habla de la relaci6n de la 
rerritorialidad, vecindad y ciudadanfa de los pueblos 
y provincias dentro de la formaci6n de la naci6n 
mexicana. Carmagnani, "Territorios", 1994. 

Annino opina sobre los primeros afios de vida 
i ndependiente de Mexico, "Una sociedad con fraccio 
nes polfricas gue luchaban entre sf en distintas formas, 
que buscaron consranrernenre solucionar el proble 
ma de la mejor forma de gobierno experirnenrando 
discinras hipotesis, federal, cenrralista, hasta censara 
ria. Una epoca de gran fluidez e inestabilidad gue sin 
embargo no puede ni debe ser considerada como un 

L a llegada de los tiempos indepen 
dientes para America tarnbien sig 
nific6 epocas de inestabilidad polf 

tica. En la biisqueda de proyectos de 
gobierno que llenaran el vacfo del poder 
colonial roto y que dirigieran el rumbo 
de los nacientes Estados, se abandon6 en 
muchas ocasiones el campo de las ideas 
por el de las armas. Sin embargo, como ha 
sefialado buena parte de los historiadores 
actuales, entre ellos Carmagnani, Annino 
y v azquez, 1 las variaciones de gobierno, 
mas que anarqufa, indicaron la biisqueda 
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5 Cultura polfrica es un concepto urilizado "para 
designar el conjunto de acrirudes, norrnas y creencias, 
compartidas mas 0 menos arnphamenre por los 
miembros de una determinada unidad social y que 
tienen como objero los fenornenos politicos. Forman 
parte de la cultura polftica de una sociedad, los cono 
cimientos, o mejor dicho su distribuci6n entre los in 
dividuos que la componen, relatives a las institucio 
nes, a la practica polftica, a las fuerzas poliricas que 
operan en un determinado contexro; las orienraciones 
mas o menus difundidas, por ejemplo, la indiferencia, 
el cinismo, la rigidez, el dogmatismo o, por el con 
trario, el sentido de confianza, la adhesion, la tole 
rancia hacia las fuerzas polfricas distinras de la propia, 
etc., y, finalrnente, las normas, como por ejemplo, el 
derecho y el deber de los ciudadanos de participar en 
la vida politica, la obligacion de aceptar las decisio 

estudio acerca de las ideas de los politicos 
yucatecos que, desde la peninsula, plan 
tearon una opci6n de gobierno con miras 
a ocasionar la cafda del sisterna federal y 
muestra el ritmo politico discordante de 
Yucatan en ciertos momentos coyunrura 
les de la historia mexicana. 

Antes de entrar en materia hare una 
breve semblanza de la situaci6n polftica 
peninsular en 1829. Posteriormente dis 
cutire la formaci6n y consolidaci6n del 
proyecto centralista en 1830 en los si 
guientes planos: la sustituci6n de aurori 
dades iniciada por Jose Segundo Carvajal; 
la convocatoria a elecciones para la Junta 
de Becal; los postulados de esta y el proce 
so electoral para la Junta de Calkini. De 
esros apartados se desprendera el analisis 
de la division de poderes, el concepto de 
ciudadanfa y soberanfa que plantearon los 
centralistas y que conformaron su pro 
yecro, El estudio rnostrara algunos aspec 
tos de la cultura polftica5 de los actores 
politicos, en particular las bases ideol6gi 
cas que dieron sustento a su proyecto de 
gobierno. 

48 

dentino de Merida. Entre sus alumnos se contaba a 
Andres Quintana Roo, Lorenzo de Zavala, Manuel 
Jimenez Solfs, Manuel Garcia Sosa, Francisco Bates y 
Jose Mariano de Cicero, quienes se reunfan en la sa 
cristfa de la iglesia de San Juan, en la capital yucateca, 
bajo la direccion del parroco Jose Marfa Velazquez. 
Esre grupo fue ferviente partidario del liberalismo 
gaditano, el cual adopto. Si se quiere saber mas sobre 
los sanjuanistas vease Lanz, Compendia, 1905, pp. 108 
109; Ancona, Historia, 1978, t. III, caps. II y III; Cas 
tillo y Dominguez, "Irnpacro", 1986; Campos, "Po 
Htica", 1995. Por otra parte, la camarilla estaba 
integrada principalmente por Pedro Manuel Regil, 
Joaquin Garcia Rejon, Lorenzo Peony Pedro Almei 
da; su lfder era Pedro Jose Guzman. En contraparre, 
el grupo de la Liga esraba conformado por Eusebio 
Villamil, Cresencio Jose Pinelo, Ciprian Blanco y Jose 
Matfas Quintana, su jefe era Jose Tiburcio Lopez. Si 
el lector desea conocer mas al respecto puede consul 
tar Ancona, Historia, 1978, t. Ill, pp. 313314; Lanz, 
Compendia, 1905, p. 170; Campos, "Autonomfa", 1999, 
caps. I y II; Zanolli, "Liberalismo'', 1989, pp. 415416. 

3 Campos, "Polftica'', 1995, p. 389. 
4 Se entiende por proyecro de gobierno, la esrruc 

tura polfticoadministrativa que se pretende esrnble 
cer o implantar para dirigir y organizar la vida pii 
blica de Yucatan, es decir, corno se arman los poderes 
de la entidad y que relaciones guardan entre sf, prin 
cipalrnente el ejecutivo y el legislativo, el papel que 
desempefian el habitanteciudadano, los cabiJdos y 
Jos procesos elecrorales. El analizar el concepto de so 
beranfa con respecro a esras insrituciones me permi 
tira identificar sus bases ideologicas. 

En este trabajo abordaremos el pro 
yecto de gobierno4 creado a partir del gol 
pe dado por los militares en noviembre 
de 1829, un movimiento sui generis pues 
instaur6 el centralismo en Yucatan afios 
antes de la primera repriblica centralista. 
Por tal motivo, este experimento de go 
bierno ofrece un importante campo de 

les entre sf]. En este proceso jug6 un papel 
muy importante el golpe militar de 1829.3 
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7 Ancona, Historia, 1978, t. III, pp. 307317; Mo 
lina, Hi.rtoria, 1921, t. I, p. 69. Amores de la hisro 
riograffa yucareca ban cuestionado los planrearnien 
ros de autores decimon6nicos sobre la estabilidad 
polfrica de 18251829, afirmando que rarnbien fue 
una epoca intranquila y de consrantes rensiones. V ease 
Campos, "Polftica", 1995, cap. IV. 

8 Bellingeri, "Voto", 1995, "Soberanfa", 1995 y 
"Ambiguedades", 1995; Annino, Historia, 1995, son 
dos de los aurores que mas han trabajado sobre los 
procesos electorales en Iberoarncrica durance las pri 
meras decadas de! siglo XIX. El primero se ha cnfoca 
do en Yucatan y resalta su excepci6n al no rener mo 
vimientos armados independenrisras y manrener 
comicios elecrorales relativarnenre tranquilos en la 
primera decada independiente. 

los autores decirnononicos yucatecos han 
denominado la eleccion mas limpia de la 
primera mitad de los afios independien 
tes. 7 Aun los procesos electorales no eran 
utilizados para "legalizar" a los gobiernos 
impuestos por las armas o "golpes de Es 
rado"." Sin embargo, durante el perioclo 
gubernamental de Lopez Constante, 
18251829, se suscitaron conflictos con el 
gobierno general por el pago de alcabalas 
e impuestos sobre el comercio marftimo, 
el pago de la milicia y los gastos para en 
frentar una posible invasion espafiola en 
1829. 

La inestabilidad polftica nacional tam 
bien repercutio en Yucatan. En 1828, Vi 
cente Guerrero derroc6 a Manuel Gomez 
Pedraza; Guerrero a su vez fue separado 
de la presidencia por el golpe militar dado 
por Anastasio Bustamante y Santa Anna 
en 1829, afio en que el insurgente foe 
asesinado, acontecimientos que provoca 
ron el descontento entre la poblacion y 
el mismo gobierno yucateco. El conrexro 
era bastante delicado, tanto que el 21 de 
septiembre de 1829 el Congreso yucateco 

EL PRIMER EXPERIMENTO CENTRALISTA EN YUCATAN 

nes de la mayorfa, la exclusion o no de] recurso a for 
mas violenras de acci6n. No hay que olvidar, por ul 
timo, el Jenguaje y los sfmbolos, especfficamenre los 
politicos, como las banderas, las conrrasefias de las 
diversas fuerzas polfticas, las consignas, ere. Bobbio, 
Matteucci y Pasquino, Diccionario, 1997, t. n, p. 415. 

6 Jose Tiburcio L6pez Constante fue uno de los 
politicos mas destacados de la primera mitad de! si 
glo XIX en Yucatan, fue miembro de la Junta Provi 
sional Gubernativa yucateca en 1823. Despues de! 
gobierno de Santa Anna en Yucatan (1824) y de la 
promulgaci6n de la Constituci6n de 1825 yucateca, 
fue el primer gobernador electo, luego se reeligi6 y fue 
derrocado en 1829. Al caer el regimen de Carvajal 
ocup6 brevernente la gubernatura en 1832 y sigui6 
figurando en la vida polftica yucateca. En 1844, 
durante el periodo mas algido en las relaciones enrre 
el gobierno general y Yucatan, por la separaci6n e in 
tegraci6o de la peofosula (18401848), dicho perso 
oaje fue gobernador inrerino. L6pez Constante, dis 
tioguido miembro de! grupo de la "Liga", se convirri6 
en partidario de! federalismo y foe aliado de otros 
destacados acrores politicos yucatecos (de! puerto de 
Campeche) como Santiago Mendez y Juan de Dios 
Cosgaya, ambos gobernadores de la peninsula en difer 
entes periodos. Si el lecror desea conocer mas sobre 
el mencionado polftico yucateco puede consultar Lanz, 
C ornpendio, 190 5 . 

El caso de Yucatan resalta entre las regio 
nes de America porque vivio el cambio 
hacia la vida independiente de manera 
pacffica y por lo tanto no tuvo desgarra 
rnientos internos. Los primeros afios de 
la vida independiente fueron relativamen 
re tranquilos, lo que perrnitio al estado 
tener comicios electorales y no llegar a 
las armas para imponer gobernantes. En 
1825 salieron vencedores Jose Tiburcio 
Lopez Constante" y su grupo la "Liga" 
por encima de Pedro Manuel Regil y sus 
partidarios de la "Carnarilla'', en lo que 

EL ESCENARIO POLITICO EN TIEMPOS 
DE L6PEZ CONSTANTE, 18251829 
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bernador y capitan general de Yucatan hasta que fue 
reemplazado por la Junta Provisional Gubernativa. 
En 1824 dirigi6 el batall6n llamado la "Colurnna", 
con el fin de somerer al Ayuntamiento de Campeche 
que se oponfa a los mandatos de las autoridades 
yucatecas, porque esras no habfan declarado la guerra 
a Espana. Su participaci6n mas irnporrante fue de 
1829 a 1832, cuando intent6 esrablecer el centralis 
mo en Yucatan. A partir de! golpe dado en 1829, los 
rnilitares yucatecos adquirieron gran importancia para 
inclinar la balanza a favor de las cenrralisras y federa 
listas regionales. Entre los militares mas destacados y 
queen algun momenta fueron aliados de Carvajal en 
conrramos a los campechanos Pedro Sainz de Baranda, 
Sebastian Lopez de Llergo, Pablo Lanz y Marentes, a 
quienes se les unirfa el cufiado de Santa Anna, Fran 
cisco de Paula Toro. Despues de 1832 la participaci6n 
polfrica de Carvajal se redujo drasticarnenre, Aunque 
naci6 en Merida, buena parte de su vida permaneci6 
en Campeche, donde muri6. Los acontecimientos po 
lfticos en los que particip6 Carvajal se pueden consul 
tar en Lanz, Compendia, 1905; Ancona, llistoria, 1978, 
t. m; y Molina, Historia, 1921, r. I. 

12 Esros acontecimientos se pueden consulrar en 
los libros de historia de Yucatan escrira por autores de 
cimon6nicos. Por ejernplo, Ancona, l/istoria, 1978, 
t. JJI, pp. 319325; Lanz, Compendia, 1905, pp. 7378. 

que culmin6 con el pronunciamiento de 
la guarnici6n de Campeche con el apoyo 
de sus similares de Bacalar, Champoton, 
Sisal, Carmen y Merida.12 

El pronunciamiento militar tuvo exi 
to por el apoyo de los militares, los poli 
ticos de la camarilla, los que se perfilaban 
a favor del centralismo y los clerigos que 
escaban a favor de Jose Marfa Guerra y 
de la cafda de Jose Marfa Meneses. Estas 
fuerzas actuaban en contra de un gobierno 
que se consideraba debil e incapaz de pro 
curar la felicidad de los yucacecos. 

50 

9 Archivo General de! Estado de Yucatan (en 
adelante AGEY), fondo Congreso, ramo Decretos, 
1829, vol. 7, exp. 1, f. 26. 

10 Bellingeri, "Voto", 1995, pp. 112119. 
11 Jose Segundo Carvajal, a pesar de su investidu 

ra militar, fue uno de los politicos mas influyentes 
en Yucatan durante los primeros afios de la indepen 
dencia. En 1820 jur6 la Constituci6n gadirana y, 
siendo elector por Campeche, pidi6 que la ciudad 
tuviera una represenraci6n permanence en la Dipura 
ci6n Provincial yucateca. En 1823, afio clave para la 
formaci6n de la federaci6n mexicana, Carvajal era go 

decrec6 "que nose anticipe cantidad al 
guna a las cajas de la federaci6n sin previa 
calificaci6n de urgencia y de su justa 
inversion, ni se haga pago alguno que no 
esre determinado precisamente por la 
l "9 ey. 

Como sefiala Bellingeri, 10 no existfa 
una cultura polfrica que permitiera la al 
ternancia de los diferentes grupos de 
poder. Las elecciones de 1829 fueron ma 
nejadas de tal forma que el grupo contra 
rio a la "Liga", la "Camarilla", qued6 mar 
ginado de los escafios polfcicos. La 
coyuntura para el cambio se estaba dando. 
Se vislumbraba el arribo al poder por me 
dio de las armas. Aunado a esros factores, 
estaba el descontento de propietarios y 
estratos del clero ante el sistema de go 
bierno que no protegfa sus intereses. 

El enfrentamiento con los jefes milita 
res ocasion6 un choque de poderes que 
finalmente hizo caer al gobierno de Lopez 
Constante. El general Felipe Codallos, 
comandante general de la guarnici6n na 
cional en Yucatan, reclamaba del gobier 
no el sostenirniento de las tropas pero, 
ante la escasez del erario, Jose Tiburcio 
L6pez Constante se lo neg6. Codallos fue 
llamado a Mexico y su sucesor, Jose Se 
gundo Carvajal, 11 continue el conflicto 
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14 Tarnbien figuraron Felipe Lopez, el subtenien 
re Dano Arceo, Sebastian Lopez, Sandino Escalante, 
el renienre Leonardo Arceo, el reniente Pablo Jose 
Arceo, el subteniente Andres Vazquez, el subtenienre 
Juan de la Rosa, Macedonio Dzul.Tose Marfa Rivera, 
etc. Centro de Apoyo a la Investigaci6n Hisrorica de 
Yucatan (en adelante CAIHY), manuscritos, docu 
rnentos sueltos, c. x:xn1826, doc. 017, 1829. 

15 AGEY, fondo Poder ejecurivo, rarno Goberna 
ci6n, 1829, vol. 4, exp. 4, fs. 158v y 175. 

16 Annino menciona que durance la crisis impe 
rial se fueron formando tres especies de soberan fas: 

Vicente Antonio Yenro; los militates Jose 
Pinto, Ciprian Montalvo, Jose Antonio 
Montalvo, entre otros.14 

Tarnbien en Manf hubo denuncias 
contra los militares "tibios" del lugar, los 
oficiales Dionicio Pacheco, Geronimo 
Ocampo y Francisco Becerra fueron acu 
sados de no abrazar el centralismo. No 
obstante, se quedaron en sus puestos al 
manifestar su adhesion.'? 

Mientras ranto.Tose Segundo Carvajal 
se apresuraba a sustituir a las autorida<les 
del regimen anterior, comenzando con las 
mas inmediatas a los pueblos, los ayunra 
mientos. El control de los cabildos era 
crucial para el nuevo gobierno, porque 
eran los representantes mas cercanos de 
la poblacion y las figuras clave en el pri 
mer nivel de eleccion, las parroquias. 
Adernas, los ayuntamientos habfan here 
dado de la epoca gaditana y de la inde 
pendencia la soberanfa de los pueblos 
frente a la soberanfa esraral y nacional. 

De ahf que Annino mencione que, en 
realidad, no eran los panflecos y proclamas 
militates los que sustentaban o Iegaliza 
ban a los gobiernos golpistas o a los mi 
litates, sino los cabildos, instituciones 
depositarias de la voluntad de los pueblos, 
segun la vision contractualista america 
na.!" Y fue en el control de los pueblos 

EL PRIMER EXPERIMENTO CENTRALISTA EN YUCATAN 

13 Melchor Campos, menciona la aspiraci6n que 
ruvieron los cornerciantes y camarilleros de impulsar 
el sector agroindusrrial como se habfa hecho en la 
epoca de las reformas borbonicas, implementando el 
libre comercio, liberando de las cargas fiscales al sec 
tor mercantil y favoreciendo la introducci6n de granos 
a la penfnsula; la sola idea de estas reformas propici6 
la coalici6n de las elites con los militares. Aunado a 
ello, Jos inrereses regionalistas y separaristas de los 
camarilleros, para resalrar la excepci6n de Yucatan 
denrro de Mexico, plantearon el sistema cenrralista 
para el estado y el pafs y, contradictoriarnenre, harfan 
respetar las necesidades de la penfnsula freme al poder 
central de! gobierno general. Campos, "Polfrica", 
1995, pp. 400403, 430431, 497, 571574. 

Llegado el fin del conflicto entre los mi 
litates y el gobierno de Lopez Constante, 
que culrnino con el levantamiento pro 
movido por la guarnici6n de Campeche y 
secundado por varias guarniciones de la 
peninsula el 5 de noviembre de 1829, los 
seguidores de Carvajal proclamaron la ins 
tauracion del centralismo. Dado el de 
rrocamiento del gobierno de Lopez, los 
diferentes sectores descontentos, como ca 
marilleros, comerciantes y parte del clero, 
se sumaron a los pronunciados.13 

Los partidarios del nuevo regimen se 
encargaron de sustituir a sus detractores 
y antiguas autoridades del gobierno ante 
rior, por ejemplo, en Peto, capital del par 
tido de Beneficios Altos, sirnparizanres 
de Carvajal pidieron la destitucion del 
coronel Antonio Gutierrez del 8° barallon 
de la localidad por negarse a abrazar el 
centralismo. Entre los solicitantes se en 
contraban figuras que desempefiaron un 
papel importance mas adelante: Wences 
lao Alpuche, Diego Crisanto Andrade, 

LA INSTAURACI6N DEL CENTRALISMO 
YUCATECO: LA SUSTIWCI6N DE 
AUTORIDADES 
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18 AGEY, fundo Poder ejecutivo, rnmo Goberna 
cion, 1829, vol. 2, exp. 4, 168v. 

19 En las sesiones de! Ayuntamienro de Merida de 
1830 y 1831 podemos notar lo mencionado, en es 
pecial los dfas primero de enero de 1830 y el 27 y 
30 de junio de 1831. CAIHY, manuscritos, Acta de 
cabildo mim. 22, fs. 1lv y 213v.220v. 

20 La Constirucion gaditana no concedfa voto a los 
jefes politicos en los acuerdos de los ayuncamiencos. 
En canto se recalca que ague! era propio de Jos sfndicos 
y alcaldes. Esta circular fue emitida para codas las 
provincias de ultramar desde Cadiz, el 13 de julio de 
1813. AGEY, fondo Colonial, ramo Reales cedulas, 
1813, vol. 2, exp. 8. 

pidieron la suspension de los gravamenes 
de los arbitrios municipales, y que le re 
solvio a su favor.18 

Jose Segundo Carvajal se apresur6 a 
dominar los cabildos colocando a milita 
tes, como en el caso de Campeche, o bien, 
a civiles partidarios del centralismo, como 
sucedio en Merida. Para tener un ferreo 
control en la peninsula, aparte de los 
ayuntamientos se nombro un jefe politico 
subalterno, que generalmente era un 
oficial militar, con el fin de extender el 
poder del jefe politico superior para re 
gular y controlar las disposiciones de los 
cabildos, incluso el mismo jefe polftico 
superior intervino en las sesiones de los 
ayuntamientos.19 Es importance sefialar 
esto, porque muestra la concentracion del 
poder en el ejecutivo estaral, quien no de 
bia intervenir en las sesiones del cabildo, 
como se habfa seiialado en la epoca de la 
Constitucion gaditana/? y, en cierta ma 
nera, se respeto con el gobierno federal 
de Yucatan, lo que significa que al regi 
men centralista le interesaba mantener 
bajo su rectorfa la soberanfa de los cuerpos 
municipales. 

En la ciudad de Campeche varias per 
sonas fueron "elecras" para el cabildo de 
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la de la nacion, la de las provincias y las de los muni 
cipios, y que la primera republica federal intento ins 
titucionalizarlas a craves de! liberalismo constiru 
cional. Recuerda adernas que cada carra consri tucional 
venfa precedida de un plan y de un levantamienro, 
lo que significaba que los cuerpos territoriales 
delegaban su representacion en los caudillos. Esto no 
era necesariarnenre un fenorneno rnilirarista, pues la 
legitimidad del levantamiento era dada por los docu 
mentos de adhesion de municipios y estados. "El 
Ievantamienro era, pues, un aero fuerremenre insriru 
cionalizado por medio del cual unos cuerpos electivos 
rompfan el pacto de subordinacion al gobierno y 
apoyaban a orros cuerpos recuperando su soberanfa. La 
dinarnica de los levantamientos, desde su procla 
rnacion hasra las acras de adhesion, y al fin de la 
convocatoria de un Congreso Constituyenre, rnues 
tran claramente que, fueran los gobiemos federales o 
centralistas, la lucha politica se encauzaba en un pa 
tron de luchas diferenres". Annino, "Nuevas", 1995, 
pp. 6869. 

17 Desde la epoca gaditana se vislumbraron dos 
tipos de visiones de soberanfa de la nacion. Los espa 
fioles al estilo trances consideraron a la nacion como 
una unidad abstracta en la que esencialmente residfa 
la soberanfa, mientras que los criollos americanos vie 
ron a la nacion como plural, es decir, compuesta por 
reinos, virreinos, territories, provincias y cabildos, los 
cuales nunca delegaban roralrnente la soberanfa a las 
insriruciones, pues solo originariamence se deposi 
taba en la nacion, Consultar Annino, "Ciudadanfa", 
1999: p. 76; Guerra, "Soberano", 1999, pp. 3639. 

donde primeramente se ernpezo a esbozar 
la vision unitaria de los centralistas, al 
menos en el interior de Yucatan, pues se 
trataba de concentrar el poder en las ins 
tancias estatales.17 

Por esa razon habfa que congraciarse 
con los habitanres de los pueblos y mos 
trar los beneficios del nuevo regimen, Ii 
berandolos de las cargas que pagaban los 
ayuntamientos, como el caso de una re 
presentacion hecha por los vecinos de 
Dzirbalche, partido de Hecelchakan, que 
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2~ Se puede consulrar la lisra de comerciantes y 
empresarios que presenta Berry Zanolli y norar que 
buena parre de esras personas solo parriciparon en 
cargos politicos bajo las regfmenes centralistas, cuyo 
rnirnero era mayor que en los gobiernos federalcs. 
Como ya mencionamos, para los afios de 1830 y 
1831, diez de los 18 miembros de! cabildo campecha 
no eran comerciantes. Podrfa decirse que esto fue alga 
16gico dado que la principal actividad de! puerto era 
el comercio, pero durante la epoca federal no se 
regisrra una parricipaci6n ran acriva de las comercian 
res en el Ayunramienro. Esros daros se pueden corejar 
en Zanolli, "Liberalismo", 1989, pp. 322330 yen 
las lisras de personas que compusieron el Cabildo de 
Campeche durante las afios mencionados, que pre 
senta Alcocer, Histwia, 1991, pp. 6971. 

25 CAIHY, manuscriros, Acta de cabildo nurn 22, 
18301831, foja 1lv. 

do malestar entre los comerciantes del 
puerto de Campeche, razon por la cual 
participaron en el nuevo gobierno. En los 
afios 1830 y 1831 diez de los 18 (incluido 
el secretario) miembros del cabildo cam 
pechano eran comerciantes. Algunos no 
habfan participado en anteriores gobier 
nos y SUS nombres solo figuraron en los 
tiempos del regimen centralista.24 

En Merida, las nuevas autoridades del 
Ayuntamiento fueron: alcalde primero, Pe 
dro Elizalde; alcalde segundo, Felix Anto 
nio Fajardo, y alcalde tercero, Jose Cruz 
Villamil, entre otros capitulares que tuvie 
ron un desempefio activo en el regimen. 
El jefe politico subaltemo designado fue el 
teniente coronel Juan Manuel Calderon. 25 

Sin embargo, para 1830 aiin nose le 
galizaba del todo el regimen de Carvajal, 
la presion nacional que se ejercfa sobre 
Yucatan y la oposicion de los derrocados 
dejaba a su gobierno en una posicion en 
deble, y sus opositores lo mostraban como 
usurpador e ilegal. Ante esta siruacion, 
el grupo de Carvajal tuvo que aparentar 
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21 AGEY, fondo Poder ejecutivo, ramo Goberna 
ci6n, 1829, vol. 2, exp. 4, fojas 164v, 172l 72v, 174 
174v. 

22 Alcocer, Historia, 1991, p. 69. Una figura cla 
ve de la caida de mandararios en Yucatan fue Francisco 
de Paula Toro, quien derrocaba o apoyaba a las autori 
dades segun las polfricas que desde el centro de! pafs 
llevaba a cabo su cufiado Santa Anna. En 1832, ante 
la desidia de! grupo de Carvajal de favorecer a su 
hermano politico para derrocar a Bustamante, Toro 
hizo alianzas con las partidarios de Lopez y derrot6 a 
aquellos. Luego, sus aliados federalistas par similares 
morivos par las que cayeron las centralistas, se 
convirrieron en las enemigos de! comandanre y fueron 
removidos de nuevo en 1834, cuando Santa Anna se 
enfrent6 a Valentin G6mez Farfas, con lo que obruvie 
ron el poder una vez mas las centralisras. De 1835 a 
1837, Toro se impuso coma gobernador de Yucatan 
rompiendo de esra manera con las militates locales, en 
1837 sali6 de la peninsula desprestigiado. Vease 
Ancona, Historia, 1978, t. rn; Lanz, Compendia, 1905; 
Molina, Historia, 1921, r. I, pp. 124125. 

23 Alcocer, Historia, 1991, pp. 6769. 

18291830, entre las que destacaron mi 
litares retirados y partidarios del regimen 
centralista. Sin embargo, algunos de los 
nombrados presentaron su renuncia, por 
ejemplo, el teniente retirado Jose Lavalle, 
nombrado alcalde segundo, y don Juan 
Estrada, regidor primero, a quienes se los 
exirnio de su cargo. No asf al sfndico pro 
curador segundo Pedro Mendez, y a los 
regidores Mauricio Molina y Benedicto 
Campos.21 El jefe polftico subalterno de 
Campeche electo para los afios de 1830 
y 1831 fue Francisco de Paula Toro,22 sin 
embargo, el alcalde primero, Joaquin 
Ruiz de Leon, 23 conserve su investidura 
de maxima cabeza del cabildo campe 
chano, pese a perder la jefatura polftica. 
Mientras tanto, el Ayuntarniento de la 
capital fue totalrnente reemplazado. 

Lo gravoso de las cargas fiscales sobre 
el comercio de Yucatan cause un profun 
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28 V ease el decreto sob re elecciones a di purados 
al Congreso general dado en 1826, en CJ\IHY, manus 
criros, Documenros encuadernados, mirn. 135, De 
creros del Congreso del Estado y del Ayunramienro, 
Merida, 1826, fs. 78. 0 bien, consulrur la Consri 
tuci6n yucateca de 1825, Yucatan, 1989, cap. IX, pp. 
l 114. 

29 Efectivamenre, desde la promulgaci6n de la 
Consrirucion gaditana eran espafioles "todos los hom 
bres libres, nacidos y avecinados en los <lominios de 
las Espafias y los hijos''. Pero no todos los espafioles 
tenfan la ciudadanfa, sino "aquellos espafioles que par 
ambas lfneas traen su origen de los dorninios espa 
fioles de ambos hemisferios, y estan avecinados en 
cualquier pueblo de los mismos dorninios" y gue re 
nfan un oficio o modo de vivir conocido. La ciuda 
danfa se exrendio hacia los indfgenas, que podfan par 
ticipar en espacios politicos antes cerrados para ellos. 
En el caso de los extranjeros, primero tenfan que pedir 

Los electores parroquiales pasaban a 
la cabecera de partido, allf el pleno era 
presidido por los jefes politicos subalter 
nos, casi todos militares. Las decisiones 
de las juntas rectoras parroquiales y de 
partido tenfan un caracter de inapelables, 
de ahf la importancia de ser controladas 
por los partidarios del regimen. 

No hubo cambios en cuanto al mime 
ro de electores parroquiales; el decreto del 
25 de febrero de 1830 decfa: "corno se ha 
practicado ultirnamenre". Esto quiere 
decir que correspondfa un elector por cada 
1 000 habitantes y dos por 1 500 y asi 
sucesivamente.28 En cambio, para los 
electores de partido sf se design6 el mime 
ro de representantes; fueron convocados 
43 electores para la Junta Provincial de 
Becal, que se reunirfan con 30 oficiales 
militares (vease cuadro 1). 

Resalta la apertura en el requisito para 
ocupar el cargo de representante de par 
tido que hace recordar la Constituci6n 
gaditana:29 "la eleccion se hara en sujetos 
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26 Jbid., Impresos, c. m1823, doc. 048. 
27 Ibid. 

El 25 de febrero de 1830, Jose Segundo 
Carvajal convocaba a elecciones; el motivo 
aparente era una conciliacion con el go 
bierno general. Se convoco a elegir repre 
sentantes de partido que, conjuntarnente 
con los militares, "puedan hacer por Yu 
catan cuanto convenga a sus verdaderos 
intereses". 26 

La formula para elegir representantes 
fue a traves de dos niveles: las juntas de 
parroquia y las juntas de partido. En las 
primeras se convocaba a todos los ciuda 
danos en el goce de sus derechos a reunir 
se en su parroquia. El pleno de la parro 
quia debfa ser presidido por los miembros 
del ayunramiento, es decir, alcaldes y re 
gidores, o en su defecto por los jueces de 
paz y alcaldes auxiliares. De todos los vo 
tantes se elegfan, por mayorfa absolura, 
dos escrutadores y dos secretarios, que 
junto con el ?residente conformaban la 
junta rectora. 7 

EL PROCESO ELECTORAL Y LOS ELECTORES 
DE LA JUNTA DE BECAL 

ser un gobierno dernocrarico y conforme 
a la division de poderes. Aunque esta 
division fue muy sui generis. 

No quedaba otro camino que demos 
trar la legalidad del gobierno, probar que 
el regimen era representante de la volun 
tad del pueblo yucateco y que habfa ce 
dido sus derechos en las elecciones. La ne 
cesidad de crear un organo legislativo para 
formar un proyecto de gobierno Ilevo a 
convocar al sufragio de los ciudadanos y 
a consriruir una asamblea reunida en el 
pueblo de Becal, Hamada "Junta de Becal", 
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Salvo las castas, los sirvientes domesricos, las per 
sonas que no tuvieran oficio o modo conocido de vi 
vir, los juzgados criminalmente y los defraudadores del 
estado, los cuales tenfan suspendidos sus derechos de 
ciudadanfa, todos los ciudadanos avecindados parti 
ciparfan en las elecciones parroquiales. 

En general, hasta los eleccores de provincia no se 
pedfa ningun requisito especial, salvo tener oficio y 
modo de vivir resperable, pero para ser diputado a 
Cortes sf se necesiraba tener una renra anual propor 
cionada, procedente de bienes propios, saber leer y 
escribir, no ser exrranjero y ser natural, vecino y ciu 
dadano de las Espafias. Los electos podfan pertenecer 
a cualquier estado seglar o eclesiastico. Los daros sabre 
la Constitucion de Cadiz se pueden consultar en Tena, 
Leyes, 1967, pp. 6273. 

3° CAIHY, manuscritos, Impresos, c. m1823, 
documenro 048, 1830. 

31 La Constirucion de 1825 hada yucarecos a ro 
dos los nacidos y avecindados en el terri rorio de! es 
tado, a los extranjeros que hubieran obtenido su carra 
de nacuralizaci6n y a los esclavos existences en la en 
ridad que habfan obrenido su libertad. La ciudadanfa 
se extendfa a todos los yucatecos mayores de 21 y 18 
afios siendo casados, que tuvieran un oficio o modo de 
vivir conocido. Al igual que en la Consticuci6n de 
Cadiz, no posefan la ciudadanfa los que no tuvieran 
trabajo y modo de vida reconocido; estuvieran proce 
sados criminalmente o fueran sirvientes dornesricos. 
A parrir de 1835 era indispensable saber leery escribir 
y, como requisito nuevo, alistarse en la milicia local. 

Al igual queen la Consrirucion gaditana, la ciu 
dadanfa esraba reservada para los "rnejores vecinos", 
quienes se movfan en los espacios politicos. En este 
senrido segufan perviviendo elemenros del antiguo 
regimen, pero continuaba con la incipience democra 
tizaci6n al no imponer diferencias racialcs y la riqueza 
para que los habitantes "honrados y decentes" osrenra 
ran la ciudadanfa. 

de conocido merito, ilustraci6n y bienes, 
debiendo ser uno por lo menos del par 
tido que elige".30 Esto es destacable por 
que en la Constituci6n yucateca de 1825 
se esrablece: ser propietario con una pose 
si6n u oficio que no fuera menor de 200 
pesos.31 La actitud del nuevo gobierno, 
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a las Cortes una carca de naturalizacion y luego la ciu 
dadanfa, pero antes debfan dernosrrar que tenfan un 
trabajo respetable o modo de vivir conocido. 

El conceprn de ciudadanfa gaditana llevaba ele 
mentos de! antiguo regimen al limitar a las personas 
que no eran consideradas buenos "vecinos". Pero a la 
vez se empezaba a separar de este terrnino cuando en 
lugar de estatus, prestigio y riqueza de los habiranres, 
se anteponfan a la naturaleza o al nacimiento el rneriro 
y un modo decenre de que vivir. La Constituci6n de 
1812 en esre semido incorporaba principios demo 
craricos y modernos a la vida de! imperio. 

Para elegir a los diputados a Cortes se segufa un 
proceso dividido en tres niveles: 1) las juntas de pa 
rroquia, que consraban de dos partes, la elecci6n de 
once personas, que recibfan el nombre de compromi 
sarios, par cada elector de parroquia a nombrar y la 
selecci6n de los electores parroquiales. 2) Los elecrores 
de parroquia que se reunfan en la cabecera de parrido 
para escoger a los representanres de! mismo, de 
acuerdo al censo, y 3) la reunion de los electores de 
partido en la capital de provincia para elegir al dipu 
tado o diputados a Cortes. 

Fuente: CAIHY, manuscritos, irnpresos, c. 111, 1823, 
doc. 048, 1830. 

4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 

43 

Izamal 
Valladolid 
Peco 
Tekax 
Sotuta 
Teabo 
Merida 
Hunucrna 
Hecelchakan 
Campeche 
Seybaplaya 
Tizimin 
Carmen 
Bacalar 
Total 

Representantes Partido 

Cuadro 1 
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32 CAIHY, manuscritos, Documentos encuaderna 
dos, mirn. 64, Documentos varios del Ayuntamiento: 
correspondencia milirar, polftica y de Hacienda de! 
Gobierno de Yucatan, 1830, fs. 1314. 

33 Ancona, Historia, 1978, t. III, pp. 329330. 
34 AGEY, fondo Poder ejecutivo, ramo Goberna 

ci6n, 1830, vol. 2, exps. de! 19 al 29. 

Ancona ha sefialado que los militares 
estaban un tanto a la expectativa, descon 
fiados de lo que pudiera pasar en las elec 
ciones, por eso a la junta de Becal este 
grupo mand6 a 30 representantes. El mis 
mo autor dice que fue una medida irnitil, 
porque en las elecciones solo se apuntaron 
candidatos partidarios al regimen. 33 Sin 
embargo, las juntas de partido nos mues 
tran que, a pesar de la aparente apertura 
del gobierno golpista, no dejaron de to 
mar sus precauciones. Los militares con 
trolaron los niveles de votaci6n, principal 
rnente las juntas de partido, e incluso 
muchos de los electos eran oficiales del 
ejercito, Tambien funcionarios del nuevo 
gobierno, representantes del Ayuntamien 
to de Merida y gente que habfa manifes 
tado su adhesion al centralismo, fueron 
nombrados para representar a los partidos. 

De los catorce partidos que elegirfan 
representantes a la junta de Becal, tene 
mos informaci6n de once,34 sin incluir 

los C.C. del interanzantismo [sic] objeto de 
la junta gral. a fin de que la elecci6n recaiga 
en personas capaces de desempefiar tan de 
licado encargo con la eficacia y circunspec 
ci6n q. se requiere [en] tan diffriles circuns 
tancias. La junta gral. puede hacer mucho 
bien a Yucatan as! como mucho mal: es pre 
ciso pues que se componga de personas de 
ilustracion y a quienes animen los mejores 
sentimientos a favor de los intereses de su 
patria.32 
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las formulas para elegir dipurados al Congreso lo 
cal, gobernador, vicegobernador y dipurados al Con 
greso general, estaban basadas en la normativa ga 
ditana, excepto que en las juntas de parroquia se 
eliminaba el nombramiento de los compromisarios. 
Pero, para ser elector de parroquia y de partido, ahora 
se pedfa lo siguiente: saber leer y escribir, vivir por lo 
menos un afio en el lugar, tener una renta perma 
nenre, profesi6n o industria productiva, que por noro 
riedad no fuera menor de 200 pesos (art. 37). 

Para llegar a cargos piiblicos, la situaci6n era mas 
estricta: para ser dipurado local se necesitaba poseer 
"una propiedad territorial de 2 000 pesos o una renta 
permanence, o un ejercicio, profesi6n o industria 
productiva equivalente a 400 pesos anuales." Para 
gobernador, se necesitaba tener una "propiedad te 
rritorial de 4 000 pesos, o una renra permanence, o un 
ejercicio, profesi6n o industria producriva, equiva 
lente a 800 anuales". Yucatan, 1989, pp. 8, 1013. 

y le recomiendo eficazmenre [alcalde] pro 
cure q. en las juntas elecrorales se instruyan 

en esre primer momento, puede explicar 
se en el sentido de que le era necesario 
sondear la participaci6n de la ciudadanfa, 
adernas de atraerlos a su causa. Si bien 
muchos de los cargos piiblicos habfan sido 
ocupados por partidarios de los derroca 
dores, aiin nose tenfa un control certero 
del grueso de la poblaci6n y la ciudadanfa, 
ni se sabfa de sus orientaciones polfricas. 

No hubo en este primer momento en 
el ambiro oficial, que no en la praxis, dife 
renciaci6n entre ciudadanos "arisrocratas'' 
y "cornunes". Por el momento interesaba 
a Carvajal, al menos en comunicaciones 
oficiales, tener simpatizantes, genre que 
pudiera darle el caracter de legal al regi 
men y afirmarlo en una situaci6n polftica 
estable. Como se puede notar en un co 
municado dado en Campeche al Ayunta 
miento de Merida, con motivo del decreto 
del 25 de febrero de 1830: 
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46 Los capitulares de Merida fueron propuesros 
como representantes de partido donde renfan sus pro 
piedades, como el caso de Jose de Ia Cruz Villamil, 
alcalde rercero y elecro por el parrido de Tizimfn. Los 
alcaldes primero y segundo, Pedro Elizalde y Vicen 
te Yenro, salieron nombrados representanres por Peto, 
y Jose Marfa Peon, sfndico primero, por Tizimfn. Los 
nombres de los personajes mencionados se pueden 
cotejar en CAJHY, rnanuscriros, Acta de cabildo mien. 
22, 18301831. Desraca la selecci6n de representames 
de los partidos de Tizimfn y Beneficios Altos (Pero). 
En el primero, dos de los elecros eran capitulates del 
cabildo meridano y el orro puesto recay6 en un cura, 
arriba mencionado. En esre parrido se noc6 una acciva 
parricipacion de sacerdotes, incluso uno de ellos, Jose 
Marfa Dominguez de Espira, manifesto que "para el 
sostenimienro [de! sisrema central] si fuese necesario 
ofrecfa su persona y bienes, cuya generosa oferra secun 
daron los dernas elecrores". En lo que respecra a Peto, 
dos de los cuarro represenranres eran del Ayunrarnien 
ro de Merida y los orros dos resranres ya habfan mani 
fesrado su fervor al cenrralismo: Wenceslao Alpuche 
y Antonio Fajardo. Por otra parte, en el partido de 
Sierra Alta, Tekax, fue elecro el desracado camarillero 
y comerciance Lorenzo Peon, miembro <lei grupo 
encabezado por Pedro Jose Guzman. AGEY, fondo 
Poder ejecutivo, ramo Gobernaci6n, 1830, vol. 2, 
exp. 23; Zanolli, "Liberalismo'', 1989, pp. 405418. 

"7 En los parridos perifericos y con escasa pobla 
ci6n, el dominio de los milirares, funcionarios <lei go 
bierno y sacerdores se hizo mas evidence. L1 acriva 
parricipaci6n de estas personas se puede explicar, en 
el caso de los sacerdotes, porque en las elecciones pa 
rroquiales ellos eran las personas con mayores recursos 
econ6micos y de presrigio de la poblacion, por ejern 
plo el cura de! pequefio poblado de Chicbul, parrido 
de Seybaplaya. Tres de Ios diez voranres de aquel par 
rido perrenecfan al clero. En el Carmen, la junta del 

Es notable la presencia de militares, 
eclesiasricos y miembros del Cabildo de 
Merida como representantes de partido.46 
De los 34 representantes, podemos identi 
ficar a los militares: Eulogio Rosado (Sey 
baplaya), Pedro Baranda (Valladolid), Jose 
Luis de Melendez (Bacalar), entre otros.47 
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35 Ibid., exp. 19. 
36 Ibid., exp. 20. 
37 Ibid., exp. 21. 
38 Ibid., exp. 22. 
39 Ibid., exp. 23. 
40 Ibid., exp. 24. 
41 Ibid., exp. 25. 
42 Ibid., exp. 26. 
43 Ibid., exp. 27. 
44 Ibid., exp. 28. 
45 Ibid., exp. 29. 

los partidos de Merida, Campeche y He 
celchakan: 

Partido de la Isla de Carmen:35 Sebas 
tian Peon y Juan Bautista Requena. 

Partido de San Felipe Bacalar:36 Jose 
Luis de Melendez y Arcadio Quijano. 

Partido de Valladolid:37 Pedro de Ba 
randa, Roberto Yldenfoso Rivas, Gregorio 
Canton, Jacobo Machado. 

Partido de Teabo:38 Francisco Coello, 
Andres Marfa Maldonado y Jose Cosgaya. 

Partido de Tizimfn:39 Jose Antonio 
Garcfa.Tose Cruz Villamil y Jose Manuel 
Peon. 

Partido de Sorura."? Policarpo de 
Echanove, Manuel Jose Pardio y Jose Ma 
nuel Berzunsa. 

Partido del Camino Real Bajo (Hu 
nucmal.?' Y gnacio Manzanilla, Antonio 
Morales y Miguel Camara. 

Partido de Seybaplaya:42 Eulogio Ro 
sado y Jose Ordaz. 

Partido de Sierra Alta (Tekax):43 Y gna 
cio Machado, Lorenzo Peon y Manuel 
Castellanos. 

Partido de Izamalr'" Pedro de Souza, 
Manuel Ponse.Tose Silvestre Donde y Pe 
dro Ruiz. 

Partido de Beneficios Altos (Peto):15 
Wenceslao Alpuche, Pedro Elizalde, An 
tonio Fajardo y Vicente Yenro. 
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yor ruirnero de electores para Merida debido a que SU 

poblaci6n ascendfa a 38 o 39 000 almas. CAIHY, ma 
nuscritos, Acta de cabildo mirn. 18. Para el caso de la 
ciudad de Campeche, contamos rarnbien con una 
exposici6n de Jose Segundo Carvajal, elector par Cam 
pcche, pidiendo en 1820 que el puerto tuviera una 
representaci6n permanence en la Dipuraci6n Provin 
cial por su ilustracion, riqueza, prosperidad y por 
superar los 20 000 habitanres. AGEY, fondo Colonial, 
ramo Diputaci6n Provincial, 1820, vol. 1, exp. 13. De 
cualquier forma a Merida le correspondfan a lo mas iO 
electores parroquiales, numero mucho menor que el 
de Tekax arriba mencionado, y a Campeche 19 
elecrores, ya que su poblaci6n por rornarse en cuenra 
solo la ciudad era menor que la de parridos como 
Hunucma o Hecelchakan. Vease Rodriguez, Geogra 
fia, 1985, t. I. 

Un gobierno debil, sin las energias sufi 
cientes para pedir a la federacion la dero 
gacion de las pesadas cargas fiscales; un 
regimen excluyente, representativo de 
una faccion y no de los intereses de los 

EL PROYECTO DE GOBIERNO CENTRALISTA 
PLANTEADO POR LA JUNTA DE BECAL: 
EL ACTA INSTITUYENTE 

Las formulas para llevar a cabo la 
eleccion no tuvieron una normativa fija. 
Algunos partidos se basaron en la 
Constitucion y nombraron tres escruta 
dores y un secretario que, junto con el 
presidente, verificarfan la legalidad de los 
electores parroquiales, a la vez, una 
cornision de tres personas revisarfa sus 
documentos. En otros partidos, los 
votantes siguieron el decreto del 25 de 
febrero de 1830 y se nombraron dos 
escrutadores y dos secretarios. En el 
partido de Izamal, fue seleccionado un 
suplente de los cuatro representantes 
propietarios. 

EL PRIMER EXPERIMENTO CENTRALISTA EN YUCATAN 

partido presidida por el comandanre de armas de la 
plaza, Jose de! Rosario Gil, result6 electa por seis vo 
tantes: el administrador de la Hacienda publica y 
secretario inrerino de! gobierno Sebastian Peon, y el 
subdelegado y juez de primera insrancia Juan Bau 
tista Requena. En Bacalar, la junta estaba compuesta 
por tres elecrores; el cirado Jose Luis de Melendez 
que era oficial militar fue elecro como presidenre, y 
Arcadia Quijano como recaudador de las renras de 
cimales. 

48 Salvador Rodrfguez sefiala que desgraciada 
rnente no hay datos de Merida y Campeche en el cen 
so inedito de 1821, pero con base en un oilculo apro 
ximado hecho por investigadores de] CINVESTAV y la 
Faculrad de Matematicas de la UADY, la poblaci6n de 
Campeche en el afio de! censo era de 18 310 ha 
bitantes y la de Merida y su comarca, de 30 803. 
Vease Rodrfguez, Geografia, 1985, t. J, pp. 29, 90 
113, en especial el cuadro IX. Nosotros poseemos el 
daro de que en la sesi6n de! cabildo emeritense de 3 
de julio de 1823, el regidor Tomas Lujan solicit6 ma 

Eclesiasticos como Jacobo Maldonado, 
cura de Tunkas, partido de Valladolid; 
por Tizimfn Jose Antonio Garcia; por So 
tuta, el parroco de la cabecera del mismo 
nombre Manuel Jose Pardio, y de Tixca 
cal, Jose Marfa Bersunza; Ygnacio Barrera 
(presbftero de Chicbul, partido de Seyba 
playa), y Jose Silvestre Donde por Izamal. 

Llama la atencion que al partido de 
Valladolid, de 60 electores parroquiales, 
se le hayan concedido cuatro representan 
tes de partido, rnientras a Tekax, de 61 
solo tres. Al parecer, en esta distribucion 
de electores lo que importaba en muchos 
casos era el peso politico de las cabeceras, 
lo que fue notable en los casos de los par 
tidos de Merida y Campeche (en este el 
partido era unicamente la ciudad), a los 
que se les concedieron tres electores, al 
igual que las zonas mas pobladas, como 
fueron la Sierra Alta (Tekax) y Sotuta, por 
ejemplo.48 
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50 Jardin, Histaria, 1989, p. 67. 
51 Locke, Ensayo, 1976, caps. 11V y vn-vm, 
52 "Annino, siguiendo una reflexion de O'Gor 

man sobre las supervivencias novohispanas en el 
Mexico independiente, ha desarrollado la idea de la 
presencia del pensamiento espafiol del derecho nacural 
en el discurso liberal temprano. El jusnaturalismo se 
enrenderfa como la existencia de un ordenamienco 
social preexistente al pacto social que permanece cuan 
do esre se ha rota. La idea del estado natural justi 
ficatfa los diversos pronunciarnienros". Castillo y Chi, 
"Pronunciamiento", 1998, p. 19. El levantamiento 
en Espana tras la invasion napole6nica tambien se 
justific6 con el jusnaturalismo, la soberanfa regres6 
al pueblo para luchar contra el tirano usurpador que 
arenraba contra el derecho natural del mismo. En el 
Mexico independiente, en el federalismo yen el cen 
tralismo, los pronunciamientos se van a justificar por 
este concepro, solo que la modalidad variaci de acuer 
do con la experiencia o la vision latinoamericana: se 
trarara de preservar la felicidad y los derechos de los 
pueblos. Se pueden consultar los trabajos de Annino 
para abundar mas sobre el termino jusnaturalista. 
Annino, "Nuevas", 1995, pp. 6874, y "Ciudadanfa", 
1999, pp. 6293. 

53 El liberalismo burgues surgi6 contra el aurori 
tarismo del Esradornonarca defendiendo los derechos 

tumbres" .50 0 sea, ninguna ley, ya sea ge 
neral o estatal, antes de las particularida 
des y forma de vida de los yucatecos. Sin 
embargo, es mas notoria la influencia de 
Locke en este pronunciamiento de Carva 
jal, pues el regimen lopista no supo cuidar 
los derechos naturales de los yucatecos: 
seguridad, libertad y propiedad. Por lo 
ranto, la sociedad civil podfa y debfa cla 
mar por la reparaci6n de aquel agravio, 
rompiendo el pacto establecido con el go 
bierno y derrocandolo. 51 

La menci6n de un gobierno que desa 
tendfa la felicidad de los pueblos, permite 
tambien observar los matices jusnaturalis 
tas52 que se mezclaban con las ideas del li 
beralismo ingles individualista o burgues. 53 

60 

49 Ancona, Historia, 1978, t. III, pp. 3278. 

Es claro observar en el manifiesto que 
"los centralistas, bajo la influencia de Mon 
tesquieu, resolvfan el problema de las cos 
tumbres y leyes afirmando que las pri 
meras determinaban a las segundas, antes 
de que las leyes lo hicieran con las cos 

Una administraci6n sin sistema, apatica e 
indolente, prob6 que el gobierno adoptado 
por los mexicanos no se habfa calculado sa 
bre el genio ni sabre las costumbres, y que 
este genio, estas costumbres, estas ideas do 
minantes no eran la salvaguardia de las ins 
tituciones, que se sosrenian por el interes 
de los unos y la indiferencia de los otros. 
De aquf resulr6 que unas !eyes sin arraigo, 
sin energfa y sin sistema hicieron brorar las 
facciones, y que a la vez se sobrepusieron a 
las leyes y al gobierno, aboliendo de hecho 
la libertad y anulando al mismo tiempo la 
seguridad y la propiedad [...] El estado inte 
rior de la peninsula no era mas feliz en lo 
particular que el de la republica en general 
[. . .] tampoco tenfa una administraci6n, sino 
un partido dominante que trabajaba solo 
por sf y no por los pueblos. Yucatan habfa 
demostrado que el sistema mercantil que 
se adopt6 para toda la republica no podfa 
comprenderlo sin la ruina total de la penfn 
sula."? 

yucatecos, que no habfa podido proteger 
los sagrados valores de la libertad, segu 
ridad y derecho a la propiedad de los ciu 
dadanos. En suma, un gobierno y un pro 
yecto fracasado, incapaz de procurar la 
felicidad de los habitantes de la penfnsula, 
fueron las razones en las que se fundamen 
t6 el pronunciamiento de Jose Segundo 
Carvajal en contra de Jose Tiburcio L6pez, 
en noviembre de 1829: 
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Mexico. Sin embargo, no coincidimos con la aurora, 
quien a nuesrro parecer exalta demasiado el papel li 
beral de los centralistas en pro de! pueblo y en su 
planrearniento de que el gobierno de 16pez Constante 
era indiferente a la siruaci6n de! comercio y de la eco 
nomfa yucareca, pues como ya vimos en paginas an 
teriores, sf se enfrent6 al gobierno general, pero no 
obruvo resulrados. Esros dares tambien se pueden 
consultar en los libros decimon6nicos de hisroria de 
Yucatan. Tampoco apoyamos la suposici6n de que los 
camarilleros y cenrralisras nunca dejaron de ser au 
tenticos federalistas. Realmente se crey6 en el proyecto 
de gobierno cenrralisra, que aunque nacido de las ne 
cesidades de Yucatan, adquiri6 un rnariz diferente de! 
sisterna de gobierno federal antes planteado, que dis 
cutirernos a lo largo de esre trabajo. Por lo canto, el 
enfrentamiento entre Jose Tiburcio Lopez, lfder de la 
Liga, y Pedro Jose Guzman, traspas6 la esfera de lo 
econ6mico, a lo que se limita la aurora, hasta llegar 
al nivel ideol6gico desembocando en el enfrentamiento 
de proyecros de gobierno centralista y federalista, que 
no liberal y conservador, y dejando arras las antiguas dis 
puras "Liga'' vs. "Camarilla". Para leer los plantearnicn 
ros de la hisroriadora cicada, vease ibid., pp. 405418. 

56 Hemos encontrado los plantearnienros de la 
reunion de Becal, llamada acta constitutiva, en el dia 
rio La Concordia Yucateca, peri6dico liberal de Merida 
de Yucatan, 29 de mayo de 1830, Merida, pp. l4. 

La Junta de Becal56 emiti6 un pronuncia 
miento en el cual justificaba y planteaba 

Los CENTRALISTAS SIGUEN EL 
PLANTEAMIENTO DE SOBERANfA 
DE LOS FEDERALISTAS YUCATECOS 

Los autores decimon6nicos criticaron 
duramente el pronunciamiento por el 
centralismo, lo relacionaron con el conser 
vadurismo y lo catalogaron de ser un mo 
virniento retr6grado. Pero el proyecto de 
gobierno centralista lleva en sf mucho 
de la ideologfa liberal, aunque aplicada <le 
manera diferenre, como discutiremos a 
continuaci6n. 

EL PRIMER EXPERIMENTO CENTRALISTA EN YUCATAN 

individuales. Despues de la revoluci6n francesa y su 
interludio de dictadura jacobina, "el liberalismo bur 
gues babfa combatido el privilegio aristocratico pero 
no esraba dispuesto a aceptar una ciudadanfa amplia 
y sus consecuencias dernocraricas. Por tanto la poli 
cidad liberal adopt6 lo que el gran te6rico liberal de 
comienzos de! siglo XIX, Bejamfn Constant, llama le 
juste milieu [el justo mediol: uo centro polftico, a me 
dio camioo entre el absolutismo y la nueva dernocra 
cia. El liberalismo pas6 a ser la doctrina de la monar 
qufa limirada y un gobierno de! pueblo igualmente 
limitado, puesto que el voto y la representacion si 
guieron restringidos a una ciudadanfa de ingresos ele 
vados [ .. .] Sin embargo, esa policidad burguesa no era 
sino una forma transitoria, que pronto serfa reempla 
zada por el sufragio masculino universal." Merquior, 
Liberalismo, 1993, pp. 1617. 

54 Zanolli, "Liberalisrno'', 1989, p. 409. 
55 Hasta aquf estamos de acuerdo con Zanolli en 

el sentido de que preocupaban a los politicos yuca 
tecos las condiciones con las que Yucatan se uni6 a 

El mismo Jose Segundo Carvajal fue 
firrnante del acta de 1823, en la cual 
Yucatan se imegraba al gobierno general 
siempre y cuando este adoptara el fede 
ralismo y respetara las peculiaridades 
econ6micas del lugar. Esto rarnbien puede 
explicar la activa participaci6n de los comer 
ciantes en el nuevo regimen de 1829.55 

ver solucionados los problemas por los que 
habfa abogado desde finales de la colonia 
[el gobierno yucateco], que en 1823 se ha 
bfan traducido en su adhesion al federalis 
mo, y que el gobierno de Lopez no habfa 
podido resolver. Es decir, los motivos por 
los que ahora se adherfan al centralismo no 
eran distintos de los que los habfan llevado 
al federalismo, sino los mismos.54 

Coincidimos con Zanolli en el sentido 
de que el prop6sito de los camarilleros, 
en gran parte ide6logos de los plantea 
mientos centralistas, era en buena medida 
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58 Ancona, Historia, 1978, t. III, p. 328. 
59 Yucatdn, 1989, cap. IX, art. 76, apartado 2°, 

p. 16. 

Molina Solis, dice que los militates de 
la penfnsula posiblemente fueron moti 
vados por sus similares del resto del pafs, 
y al creer tener su apoyo iban tan lejos en 
sus proclamas. Sin descartar esta razon, 
preferimos buscar los fundamentos de la 
peticion del nuevo regimen en la misma 
Constitucion federal yucateca de 1825. 
Ya lo hemos mencionado en paginas ante 
riores, el concepto de soberanfa estatal y 
de nacion se acercaba a un autonomismo 
confederal, o bien, se debfa a la vision con 
tractual de soberanfa en contraposicion a 
una postura unitaria. Citemos en estos 
renglones el artfculo 76: el cuerpo legisla 
tivo estatal puede "pedir motivadamente 
al Congreso general la derogacion, sus 
pension o modificacion de la leyes gene 
rales de la Union, que por circunsrancias 
peculiares ofendan los derechos inrnanen 
tes del Estado". 59 

Es importante hacer hincapie en que 
este fue un momento coyuntural, se trata 
ba de presionar al gobiemo general para 
que aceptara el centralismo, por eso los 
times del centralismo yucateco que re 
sultan ironicos con el deseo del control 

Si en virtud de la marcha tortuosa que se 
gufa la republica, Carvajal y sus subalternos 
hubiesen proclamado la independencia de 
Yucatan, habrfa sido, si no mas disculpable, 
al menos mas 16gico su levantamiento. No 
es inverosfmil suponer que este proyecto 
surgi6 entre los principales jefes pronuncia 
dos; pero no pudieron llevarlo a cabo porque 
existfa en Campeche un batall6n mexicano 
que indudablemente se habrfa opuesto a se 
guir en esta senda a los yucatecos.58 
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57 Ibid., p. 1. 

Este fue el primer articulo del acta 
instituyente emanada de la mencionada 
junta, y se nota la ideologfa liberal, basada 
en los planteamientos de Montesquieu 
sobre la division de poderes. Asi expre 
sado, el pronunciamiento tambien tiene 
un caracter legitimo, pues nacio de la vo 
luntad del pueblo y la repiiblica cenrralis 
ta era la forma de gobierno mas apropiada 
para la nacion, 

Lo anterior da pie a las propuesras de 
los siguientes artfculos: el art. 2° aclaraba 
que Yucatan segufa siendo pane de la re 
piiblica mexicana y defenderfa la indepen 
dencia; 3 °, el gobierno de Yucatan reco 
nocerfa al general, cuando este abrazara 
el sistema central; 4 °, los supremos pode 
res ratificarfan los acres de los pronuncia 
dos desde el 5 de noviembre de 1829; 5° 
al Congreso general solo se le reconocfa 
el caracter de convocante y pedfa su reno 
vacion en ambas carnaras por funcionarios 
centralistas; 6°, mientras no se publicara 
una constitucion centralista, las disposi 
ciones del gobiemo general quedaban sin 
efecto en la penfnsula. 

Sobre estos artfculos, Eligio Ancona, 
con cierta mofa, dice: 

el pronunciamiento del ejerciro de esta pro 
vincia pot el sistema de repiiblica central, 
representativa popular bajo las bases de la 
division de poderes, se considera justo y pa 
triotico, y es en el todo conforme a la vo 
luntad general, y conveniente a los intereses 
de la naci6n.57 

la forma de gobierno centralista. En pri 
mera instancia, se aclaraba que de ningu 
na manera el pronunciamiento era un 
movimiento reaccionario: 
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60 La Concordia Yucateca, peri6dico liberal de Meri 
da de Yucatan, 29 de mayo de 1830, Merida, p. 3. 

61 Ibid., p. 3. 
62 Ibid., p. 1. 

La ineficacia de los congresos era el 
rnotivo para abolirlos, lo que no signifi 
caba la eliminaci6n del poder legislativo, 
sino su suscituci6n por un Consejo pro 
vincial. No obstante tener forma de un 
Senado, pracricamenre sus funciones se 
redudan a verificar la aplicaci6n de las 
leyes y el acca de Becal, asf como servir 
de consulca y emicir dictarnenes sobre 
asuncos del jefe politico provisional. Eso 
sf, el ejecutivo no podfa hacer reforrnas 
en ninguno de los ramos de la administra 
ci6n publics "sin el indispensable acuer 
do del Consejo provincial". 62 Lo que sig 
nificaba que el ejecutivo tenfa que trabajar 

mas que a los animales ponzofiosos debe re 
merse a los congresitos desrnoralizados 
como el que existfa en Yucatan. Constirui 
dos en legisladores absolutes a tftulo de re 
genrear la soberanfa del estado, no hacfan 
mas que lo que Jes daba la gana, aunque 
fuese con perjuicio del genera humano. Cre 
yendose reguladores de la opinion, la diri 
gfan siempre a sus miras, sin demorarse en 
los medios. He aquf en suma compendia 
dos los trabajos de los congresitos formados 
por lo regular por hombres imitiles y some 
tidos a los intereses de! gobernador.61 

El rechazo a la conformaci6n de con 
gresos estaba fundamentado en las razones 
citadas arriba y que recalcaron los defenso 
res del centralismo: 

por medio de elecciones, las mas libres y 
populares que se han conocido en toda la 
nacion.?" 

EL PRIMER EXPERIMENTO CENTRALISTA EN YUCATAN 

proclamar la destrucci6n de los congresitos 
ordinarios, y plantear los exrraordinarios [. . .] 
serfa incurrir en una contradicci6n ridfcula, 
como esta sucediendo en toda la naci6n con 
ciertos y determinados negocios. Era del 
caso, sin embargo, reunir una representa 
ci6n popular para saber el voto explfcito de 
los yucatecos; y se consigui6 ciertamente 

La junta de Becal era una especie de cuer 
po legislacivo extraordinario con el fin de 
crear un nuevo proyecto de gobierno. La 
prensa en la capital de la republica atac6 
duramente las irregularidades con las que 
fue conformada la junta, empezando con 
el hecho de haber sido convocada por los 
golpistas, no tener representaci6n popular 
y caer en la contradicci6n de ser una espe 
cie de Congreso, cuando de esto rehufan 
los centralistas. 

Pero los partidarios del centralismo se 
defendieron diciendo que era 16gico que 
Jose Segundo Carvajal convocara a elec 
ciones para la Junta de Becal, porque no 
lo podfan hacer los destituidos, Adernas, 
proclamaban que no era un Congreso la 
citada reunion sino una representaci6n 
popular. Es decir, que se trataba de poner 
a la junta como una representaci6n de la 
sociedad civil, necesaria para establecer 
un nuevo pacto y dar marcha al proyecto 
del gobierno centralista. Lo que se nota 
en la siguience refutaci6n: 

LA ORGANIZACI6N DE LOS PODERES 
Y SUS BASES IDEOL6GICAS 

de la soberanfa de los pueblos dentro del 
estado. Como veremos mas adelante, los 
centralistas yucatecos fueron definiendo 
su proyecto de gobierno centralizante y 
unitario, combatiendo al contractualismo. 
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65 Mora, "Catecisrno", 1965, p. 56!\. 
66 La Concordia Yucaseca, peri6dico liberal de Me 

rida de Yucatan, 29 de mayo de 1830, Merida, p. 2. 
67 CAIHY, manuscritos, Documentos encuader 

nados, mirn, 64, Documentos varios del Ayuntarnien 
to: correspondencia militar, polftica, del gobiemo de 
Yucatan, 1830, f. 35. 

[En) el adjunro peri6dico se halla la lista de 
los sefiores que componen del gran jurado 
q. deben declarar con lugar a la formaci6n 
de causa al jefe superior segun el acta insti 
tuyente y espero de! celo de vuestra sef\orfa 
lo haga saber a los habirantes de este partido 
para que si algun ciudadano de el intente 
alguna acusaci6n la dirija al E. consejo para 
q. este obre segun SUS atribuciones.67 

Mora,65 el ejecutivo era la fuerza y por lo 
tanto el mas peligroso de los poderes si 
no tenfa lfrnires. Con la abolici6n del 
Congreso y sus funciones, entre ellas las 
facultades de las carnaras de Senadores y 
Diputados de formar causa contra el go 
bernador, no quedaba otro media que de 
legar al poder judicial tal atribuci6n y al 
Consejo Provincial. Con lo que el proyec 
to de gobierno centralista demostrarfa 
que no era desp6tico. 

En efecto, la asamblea de Becal habfa 
dispuesto "que para hacer efectiva con 
arreglo a las leyes la responsabilidad del 
jefe superior, deberan de prece<ler las cali 
ficaciones conformes del Consejo Provin 
cial, y de un gran jurado compuesto de 25 
individuos previamente insaculados". 66 

A pesar de que se mencionaba que el 
Consejo tomaba parte en la formaci6n de 
causa contra el ejecutivo, los centralistas 
recalcaron mas el papel del poder judicial. 
Asf lo manifesto el mismo Jose Segundo 
Carvajal al Ayuntamiento de Merida: 

64 

63 Tena, Leyes, 1967, pp. 8889. 
64 La Concordia Yucateca, peri6dico liberal de Me 

rida de Yucatan, 29 de mayo de 1830, Merida, p. 3. 

conjunrarnente con este cuerpo en la di 
reccion del nuevo proyecto de gobierno. 

El Consejo Provincial no era sino una 
forma adaptada del Consejo de Estado 
gaditano63 de 40 individuos, irnpuesto 
al rey por las Cortes para la consulta de los 
asuntos de gobierno, solo que mas rnovil 
y de mayor injerencia que aquel, pues 
dicho Consejo se conformaba por siete 
individuos propietarios e igual mimero 
de suplentes, nombrados por la Junta de 
Becal, En lo esencial, ambos consejos 
tenfan la particularidad de anteponer la 
prudencia a la fuerza del ejecutivo, por 
media de los acuerdos que tomaban las 
dos instituciones. 

Por otra parte, el resto de los poderes 
que conformaban el gobierno provisional 
eran el poder ejecutivo, que recafa en el 
jefe politico y comandante general, y el ju 
dicial, en los Tribunales de Justicia. Es 
obvio que el poder ejecutivo era el que ob 
tenfa mas atribuciones, pues le correspon 
dfa nombrar a los jueces de los supremos 
tribunales, a los empleados civiles, rnili 
tares y religiosos, dirigir y hacer variaciones 
en la administraci6n piiblica y tarnbien le 
estaba perrnitido ernirir leyes. Esta ultima 
funcion fue duramente criticada por la 
prensa de la capital mexicana, pues se "ha 
hecho del jefe de la fuerza, el ejecutor de las 
leyes y el de legislador provisorio". Los 
partidarios del centralisrno respondieron 
que "no solo sino con el indispensable 
acuerdo del consejo en el caso que la ne 
cesidad obligue a variar alguna Iey", 64 

Sin embargo, las anteriores Iirnitacio 
nes no eran suficientes, como lo habfa se 
fialado en su catecismo Jose Marfa Luis 
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69 Locke, Ensayo, 1976, p. 12. Locke rarnbien 
seiiala la necesidad de que entre el gobierno y el poder 
civil haya organismos coma las cuerpos legislatives 
o magistrados nombrados por los mismos, para 
verificar que no se violen los derechos naturales de 
los hombres ni las !eyes de las sociedudes civiles, 
conservando la justicia. Ibid., caps. II, Ill y VII-XII. 

Si bien el gobernador intervendrfa di 
rectarnente en la selecci6n de Ios tres jue 
ces que conformarfan el Supremo Tribu 
nal de Justicia, eligiendolos de los nueve 
individuos propuestos por el Consejo Pro 
vincial, por su conocida "ilusrracion y 
bienes'', no asf los formadores del Gran 
Jurado y los tribunales de primera, se 
gunda y tercera instancias, que eran los 
encargados de formar causa al ejecutivo. 
En este sentido, recalcamos el papel del 
poder judicial en el proyecto de gobierno 
de la Junta de Becal, porque en teorfa su 
desempefio era relativamente aut6nomo 
del ejecutivo y del legislativo. 

A diferencia de lo sefialado en la Cons 
ti tuci6n de 1825, donde se marca que el 
Senado nornbrara a los jueces de primera 
instancia, la Camara de diputados a los 

rnultitud, goza de libertad de ser juez en 
su propia causa y en que aventaja ese poder 
civil al estado de la naturaleza, pudiendo 
como puede ese hombre hacer a SUS siibdiros 
lo que mas le acornode a su capricho sin la 
menor oposici6n o control de aquellos que 
ejecuran ese capricho suyo. ~Habra que 
seguir a ese hombre en todo lo t]Ue hace, lo 
mismo si se equivoca o se deja llevar por su 
pasi6n? Los hombres no esran obligados a 
portarse unos con otros de esa manera en el 
estado de la naturaleza, porque si quien 
juzga, juzga ma! en su propio caso o en el 
de otro, es responsable de su ma! juicio ante 
el resto de! genero humano.69 

66 

68 Ibid., fs. 3 536v. 

tengan presence que los monarcas absoluros 
son unicarnenre hombres. Si el poder civil 
ha de ser el remedio de los males que nece 
sariamente se derivan de que los hombres 
sean jueces en sus propias causas [. . .] que 
genero de poder civil es ague! en que un 
hombre solo, que ejerce el mando sobre una 

Nuevamente, Carvajal nos recuerda 
los planteamientos de Locke: 

Los dignos miernbros de la augusta asam 
blea general conociendo lo peligroso que es 
el q. cualguier funcionario publico se halle 
exenro de responsabilidad alguna, han 
puesto barrera al poder que aunque se depo 
sire en el hombre armado de los sentimien 
tos y de las mejores intenciones, siempre 
debe ternerse q. degenere en arbitrariedades 
[...] no aspiro a otra satisfaccion q. el q. la 
epoca de mi mandato este marcada por la 
justicia y la beneficencia, mas soy uri hom 
bre y por consiguiente tengo pasiones y es 
tas pueden inducirme a errores que aunque 
involunrarios siempre son perjudiciales a 
los ciudadanos en general y en particular: 
asi es que todo lo que sea garantias en favor 
de mis compatriotas linsojea mi alma [. .. ) 
En este concepto reitero a vuestra sefiorfa 
q. eficazrnenre emplee su celo para q. por 
su 6rgano sepan todos los habitantes de este 
partido el dro. q. les asiste de acusar al jefe 
superior y la obligaci6n en q. este se halla de 
responder ante la ley de su conducta.68 

Siguiendo con el comunicado, es de 
norar que Jose Segundo Carvajal estaba 
plenamente conscience del poder que re 
sidfa en su persona como ejecutivo, como 
la fuerza que debfa limitarse, de acuerdo 
con la doctrina liberal: 
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73 Estamos en desacuerdo, por todo lo argumen 
tado en parrafos arriba mencionados, con la idea de 
que el poder judicial fuera como un "Senado conser 
vador", nombrado por el ejecutivo, como lo afirma 
Marco Bellingeri. Y discrepamos con dicho autor 
que sefiala al centralismo yucateco como netarnente 
conservador o de retroceso, porque el jefe superior 
reunfa el gobierno militar, politico y de Hacienda, es 
decir, el proyecro de la Junta de Becal prevefa la union 
de cargos ejecutivos, administrativos y milirares <le 
forma similar con la tradicion de los iilrimos gobiernos 
espaiioles; pues arriba discutimos elementos liberales del 
movimiento de Carvajal. Tarnbien, al menos en teo 
rfa, se planreaba al poder de la justicia sobre bases I ibe 
rales. Vease Bellingeri, "Soberarua", 1995, pp. 8485. 

74 Diversos pueblos de los diferentes partidos san 
cionaron lo dispuesto por la junta de Becal; por ejem 
plo los de los partidos de Sotuta y Peto. Vease AGEY, 

fondo Poder ejecutivo, ramo Gobernaci6n, 1830, vol. 
2, expedientes de! 30 al 46. El tenor de las actas de 
adhesion fue la infelicidad que traia el sisterna federal 
a los habitantes, arruinando la agricultura, el comercio 
por los gravosos impuestos y la encarnizada persecu 

Inmediatamente despues de la prornul 
gaci6n del "acta instituyente de la Junta 
de Becal", los ayuntamientos de los pue 
blos de Yucatan se apresuraron a adherirse 
al nuevo gobierno. Sintiendose s6lido y 
legalizado dict6 rnedidas para controlar las 

LA JUNTA DE CALKINf. EL LIBERALISMO 
BURGUES INVADE EL PROCESO ELECTORAL 

a las medidas similares tomadas por el 
gobierno general centralista de 1836.75 

Una vez que el proyecto de gobierno 
provisional estaba legalizado y adoptado 
por los cabildos de los pueblos,74 faltaba 
un detalle muy irnportante a tratar por 
el regimen de Jose Segundo Carvajal: el 
restablecimiento de las relaciones con el 
gobierno general. Para ello hubo de nom 
brarse nuevos diputados por Yucatan. 

EL PRIMER EXPERIMENTO CENTRALISTA EN YUCATAN 

70 La Concordia Yucateca ; peri6dico liberal de 
Merida de Yucatan, 29 de mayo de 1830, Merida, 
pp. 12. 

71 Vazquez, "Mexico", 1995, p. 31, y "Diffcil", 
1994, p. 15. 

72 Campos, "Polfrica", 1995, pp. 400401. 

de segunda y tercera, y el gobernador a 
los restantes. En cambio, el acra institu 
yente de la Junta indicaba que para la 
elecci6n de los 25 miembros del Gran Ju 
rado, cada ayunramiento de Yucatan de 
berfa proponer a 20 individuos; de todos 
los propuestos, el Consejo Provincial se 
leccionarfa a 100; posteriormente, el jefe 
superior realizarfa la insaculaci6n o sorteo 
de los propuestos, de donde resultarfa, 
por azar, el nombre de 25 individuos. Si 
el gobernador no verificara la insacula 
cion, lo harfa el alcalde del lugar sede del 
Consejo. De las 75 personas restantes, se 
sortearian quince mas para conformar las 
salas de primera, segunda y tercera instan 
cias, con igual mirnero de inregranres.?? 

En suma, como ha sefialado Josefina 
Vazquez,71 el gobierno general, bajo el 
centralismo, pretendfa buscar mayor agi 
lidad en la administraci6n, aboliendo el 
Congreso y la figura del vicepresidente. 
Ide6logos del centralismo como Mariano 
de Cicero se ocuparon de criticar la Cons 
ti tuci6n de 1824 porque decfan que el 
poder ejecutivo tenfa insuficientes atribu 
ciones para gobernar. 72 Pero rarnbien era 
un doble juego, porque el ejecutivo con 
centraba mayor poder al eliminarse su 
contrapeso administrativo y legal. El uni 
co freno legal lo const irufa el poder ju 
dicial, cuyas atribuciones no chocaban o 
coincidfan con el gobernador, por remitir 
se solo a la esfera de la justicia. Es impor 
tante destacar que este proyecto de go 
bierno yucateco se adelantaba varios afios 
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Yucatan, de las bases para elecciones, dado en Cam 
peche, el 22 de octubre de 1830 en CAillY, manuscri 
tos, Impresos, c. m1823, doc. 056, 1830. 

76 Ibid. 
77 CAIHY, manuscritos. Documento encuader 

nado, mirn. 135, fs. 78. 
78 CAIHY, manuscritos, Impresos, c. 1111823, doc. 

056, 1830. 

que los pueblos al hacer el nombramiento 
de los electores de parrido, esten advertidos, 
no solo que deben autorizarlos competence 
mente para el nombramienco de dipurados, 
en sujetos que de modo inequfvoco hayan 
dado pruebas de su adhesion al sistema 
central que feliz rige, sino rarnbien, para 
dar a estos las instrucciones necesarias al 
mejor desernpefio de su encargo, cifiendose 
precisamence a las bases esrablecidas en los 
cuatro artfculos de! acta ins ti cuyente de 
Becal.78 

Para el rnirnero de electores de partido 
se dispuso algo diferente a lo planteado 
por la convocatoria a la Junta de Becal; por 
todos se llegaba al mirnero de 3 5: Merida, 
dos; Campeche, dos; Valladolid, cuatro; 
Izamal, cuatro; Peto, cuatro; Tekax, cua 
tro; Hecelchakan, tres; Sotuta, tres; Hu 
nucma, dos; Teabo, dos, Tizimfn, dos; 
Seybaplaya, Carmen y Bacalar, uno por 
cada partido.76 

Las innovaciones asentadas en el de 
creto del 22 de octubre implicaban la 
participacion de los militares en las juntas 
de parroquia, junto con los dernas ciuda 
danos, donde tarnbien podfan ser pro 
puestos como candidatos. Esto lo prohibfa 
la Constitucion de 1825 y el decreto de 
29 de julio de 1826 (arts. 13 al 15).77 El 
principal requisito para poder ser repre 
sentante en cualquiera de los tres niveles, 
fue el siguiente: 

68 

ci6n de los hombres de bien. Todo esto habfa rnoti 
vado al Ayuntamiento de Pero a unirse al centralismo. 
Ibid., exp. 46. 

75 Esta informaci6n esta basada en el decreto 
expedido por Jose Segundo Carvajal, jefe superior de 

elecciones a diputados al Congreso de la 
Union. Para tal fin, por medio del decre 
to del 22 de octubre de 1830 se citaba a 
una nueva Junta Provincial en diciembre 
del afio cursante en el pueblo de Calkinf. 

Si, por su apertura, la convocatoria y 
los requisitos para ser representantes 
de los diversos niveles del proceso electo 
ral a la asamblea de Becal se parecfan mas 
a lo decretado por la Constitucion de Ca 
diz, que a la Constitucion yucateca de 
1825, la nueva normativa electoral cam 
biaba drasticarnenre al volverse mas cerra 
da. Los citados actores polfticos, al igual 
que habfan hecho los centralistas con res 
pecto al regimen anterior, se quejaban de 
estar representados por una taccion. 

Las formulas para llevar a cabo las 
elecciones de parroquia, de partido y de 
provincia no variaron mucho de las decre 
tadas en 1826: 1) se nombrarfan cuatro 
escrutadores y un secrerario en todos los 
grados del proceso, quienes serfan presidi 
dos por las rnaximas autoridades locales 
de los mismos. Estos verificarfan la lega 
lidad de las elecciones y certificarfan la 
validez de las actas levantadas y, a partir 
de las juntas de partido, una cornision de 
tres individuos, rarnbien nombrados, cer 
tificarfa la legalidad de las actas de los es 
crutadores y secretarios. 2) El mimero de 
electores parroquiales serfa de acuerdo con 
el censo de poblacion: por cada 1 000 ha 
bitantes se nombrarfa un elector, por 
1 500 dos, por 2 500 tres y asf sucesiva 
mente; no obstante, en las poblaciones de 
500 habitantes se elegirfa un elector.75 
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81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Cornparense estos dares con los representanres 

de la Junta de Becal, dados en paginas anreriores y 
vcase la parte en donde vecinos de! pueblo de Peto 
piden la sustitucion de! encargado de! cuartel <lei 
lugar. 

84 Los siguienrcs datos fueron tornados del libro 
de Juan Francisco Molina Solis. Cabe aclarar, que el 
autor presenta a las politicos de acuerdo con su par 
tido de origen y no conforme a las que les correspon 
dfan por decreto. Por ejemplo, tenemos el caso de Pe 
dro Baranda, originario de Campeche, quien meses 

La normativa de los procesos electo 
rales en este periodo dio como resultado 
el control de los mismos, de tal manera 
que los puestos de eleccion popular solo 
fueron ocupados por reconocidos parti 
darios del regimen,83 quienes en SU ma 
yoria habfan ya ocupado los mismos nive 
les desde la convocatoria a elecciones de la 
Junta de Becal. Los electos a representan 
tes de partido fueron:84 

Art. 23. Para ser elector de partido se 
requiere: [Los incisos 14, son iguales a los 
de los elecrores de parroquia] 5° Poseer una 
propiedad territorial de 1 000 pesos, al me 
nos, o una renra permanente, o un ejercicio, 
profesi6n o industria productiva equiva 
lences a 300 pesos anuales.81 

Art. 33. Las cualidades necesarias para 
ser diputados, seran las siguientes. 

1 ° Haber dado de un modo inequfvoco 
pruebas de adhesion al actual sisterna de 
gobierno de republics central. 2° Ser ciu 
dadano en el ejercicio de sus derechos. 3° 
Ser vecino o natural de esta provincia. Tener 
25 afios de edad cumplidos. 5° Poseer una 
propiedad territorial de 3 000 pesos, al me 
nos, o renta permanente, o ejercicio, profe 
si6n o industria productiva equivalence a 
400 pesos anuales.82 

EL PRIMER EXPERIMENTO CENTRALISTA EN YUCATAN 

79 Constant argumentaba que la clase trabajadora 
no estaba capacicada para conocer los intereses de la 
nacion. Este conocirniento solo podfa adquirirse con 
el bienestar, indispensable para la adquisicion de las 
luces y la rectitud de! juicio. La propiedad era la uni 
ca que garantizaba ese bienestar, y solo ella permire 
a las hombres ejercer los derechos politicos. Hale 
sefiala la influencia que tuvo Constant en Jovellanos, 
principa:lmente en lo que se refiere a la participacion 
de la aristocracia coma ostentadora de las mas altos 
cargos polfticos, lo cual estaba plasmado en la Cons 
titucion de Cadiz de 1812. El mismo autor menciona 
que tanto Constant como el liberalismo de Cadiz van 
a ser dos fuertes basamentos de! liberalismo mexicano 
de la primera mitad de! siglo XIX. Hale, Liberalismo, 
1978, pp. 6173. 

80 CAIHY, manuscritos, lmpresos, c. m1823, doc. 
056, 1830. 

Art. 13. Para ser elector parroquial sere 
quiere: 1 ° Ser ciudadano en el ejercicio de 
sus derechos. 2° Ser mayor de 25 afios. 3° 
Ser vecino del pueblo, con residencia a lo 
menos de un afio, 4 ° Saber leer y escribir. 5 ° 
Tener una propiedad territorial, o renta per 
manence, o un ejercicio, profesi6n o indus 
tria productiva, que por nororiedad no baje 
de 200 pesos.80 

En el decreto se puede observar la 
fuerte presencia del liberalismo individua 
lista o de Constant en los requerimientos 
para representante en los tres niveles, es 
decir, la disposicion de poner la propiedad 
y los bienes como medida para obtener 
los cargos mas altos. Nuevarnente las ideas 
de Constant,79 esta vez mas que los de 
Locke, influyeron en los decreros de los cen 
t ralis ras como lo habfan hecho en los 
federalistas, solo que ahora eran mas ra 
dicales. Lo que no es raro, dada la activa 
participacion de los cornerciantes, de los 
camarilleros y del grupo de propietarios. 

De acuerdo con el decreto de 1830: 
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85 Asf lo sefialo la "Soberaoa Convencion", que era 
una asamblea general a la que convoc6 Carvajal para 
restablecer las relaciones con el gobierno de Busta 
mante y volver al sistema federal: "que el pronuncia 
miento por el sistema de gobierno popular represen 
tativo central, hechn en 5 de noviembre de 1829, y 
ratificado por las acras de Becal y Calkinf, fue 
impulsado por las circunstancias tan raras como 
infaustas que rodeaban a la republica mexicana, y 
en particular al estado de Yucatan [. .. ] aunque en 
diciembre de 1829 apareci6 en la ciudad de Jalapa el 
plan por el cual se pronunci6 el ejerci to de reserva, 
para restablecer la observancia de la constitucion y 
de las !eyes nacionales, este plan no pudo presentarse 
a los yucatecos sino como una revoluci6n que tenfa 
unas mismas causas, y que serfa justificado o conde 
nado segun fuese su ecsiro [sicl feliz o desgraciado: no 
pudiendo entonces formarse un calculo acerrado sobre 
si producirfa un nuevo orden de cosas, un sistema de 
resrauraci6n contraido a las personas; tampoco pudo 
adoptarse a ciegas [ .. .] lo que no habfa adoprado roda 
la nacion", Vease CAIHY, manuscritos, Impresos, c. 
IV1831, doc. 36. 

Gutierrez Estrada y Nestor Escudero. A 
dichos personajes se les dieron las instruc 
ciones de pedir al gobierno general la 
insrauracion del centralismo; basar las 
eleciones en cuanto a la instruccion y la 
propiedad; pedir la exenci6n de los de 
rechos aduanales y cargas sobre el comer 
cio y productos de Yucatan. Sin embargo, 
los representantes yucatecos fueron recha 
zados por el gobierno general, lo que mas 
tarde se convirtio en factor irnportanre 
para que la administracion de Carvajal 
regresara al sistema federal. Sin embargo, 
el gobierno de Carvajal sefialo que los su 
cesos locales de 1829 no fueron masque 
una consecuencia de los nacionales de ese 
mismo afio, en los cuales Bustamante, 
por medios tan controversiales como los 
de los golpistas yucatecos, habfa obtenido 
la presidencia al derrotar a Vicente Gue 
rrero. 85 

70 

antes habfa sido elegido por el partido de Valladolid. 
Tambien Sebastian Peon, originario de Merida, quien 
habfa sido seleccionado por el partido del Carmen a 
la Junta de Becal. Molina, Historia, 1921, t. I, pp. 
9395. 

En la junta de Calkinf resultaron ele 
gidos al Congreso general: Wenceslao Al 
puche, Jose Rafael Trava y O'Horan, Se 
bastian Peon, Manuel Jose Pardfo, Pedro 
Marcial Guerra, Juan Pio Perez, Joaquin 

Merida: Nestor Escudero.Tose Encar 
nacion Camara, Miguel Camara y Sebas 
tian Peon. 

Campeche: Pedro Baranda, Jose Rafael 
Trava y O'Horan y el presbftero Jose Ma 
riano de Cicero. 

Valladolid: Juan Manuel Godoy, Pe 
dro Gutierrez y Leonardo Rivero. 

Izarnal: Manuel Ponce, Eduardo Badi 
llo, y el presbfrero Jose Ramon Cepeda. 

Peto: Wenceslao Alpuche, Diego Cri 
santo Andrade, Manuel Marfa Montalvo 
y Pfo Domingo Reyes. 

Tekax: Diego Sosa, Jose Bonifacio 
Guzman, Juan Manuel Ceballos y Rafael 
Ramirez. 

Sotuta: Policarpo Echanove, presbitero 
Jose Manuel Pardfo y Jose Marfa Ber 
zunsa. 

Hecelchakan: presbfrero Jose Antoni 
no Quijano, Juan Pablo Talavera y Leo 
nardo Trejo. 

Hunucrna: Lorenzo Peon. 
Tizirnfn: Jose Francisco Carvajal y Jose 

Marfa Dominguez. 
Teabo: Francisco Julian Coello y An 

dres Marfa Maldonado. 
Seybaplaya: presbftero Jose Marfa 

Marrufo. 
Carmen: Jose Marfa Perez. 
Bacalar: Jose Eulogio Rosado. 
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fue crucial para realizar esta tarea y deja 
notar la vision unitaria que tenfan los cen 
tralistas al unificar y concentrar la sobe 
ranfa en los poderes estatales. 

Fue claro que desde la epoca de do 
minio de la "Liga" la alternancia polftica 
no era parte de la cultura polftica de los 
yucatecos, a pesar de que al principio y 
cuando el regimen de Carvajal no estaba 
legalizado, hubo una aparente apertura 
para elegir representantes. Las formulas 
electorales utilizadas fueron las planteadas 
en los tiempos del federalismo y tenfan 
cierta orienracion ideologica que rendio 
al constitucionalismo gaditano, en rela 
cion con la participacion incluyente de 
todos los ciudadanos en los puestos 
de elecci6n, siempre que tuvieran un 
modo de vivir honesto. 

En la practica podemos notar que los 
militares no dejaron de participar y con 
trolar el proceso de selecci6n de la junta 
de Becal. Aparte de los oficiales militares 
que irfan al pueblo de Becal, representan 
do a ese grupo, otros mas de ellos fueron 
elegidos en diversos partidos para lo 
mismo, por ejemplo, en Valladolid y los 
partidos perifericos del Carmen, Bacalar 
y Seybaplaya. Los jefes polfticos subalrer 
nos volvieron a desempefiar un papel im 
portante en las juntas de partido, pues las 
presidfan y sus veredictos eran inapela 
bles. 

Los "camarilleros" y los "hombres de 
bien" yucatecos ocuparon puestos irnpor 
tantes en sus lugares de origen o bien en 
donde tenfan propiedades o eran vecinos. 
Por ejemplo, Lorenzo Pe6n en Hunucma; 
Jose de la Cruz Villamil y Pedro Elizalde, 
ambos miembros del cabildo meridano, 
en Tizimfn y Peto respectivamente. 

El acta instituyente de Becal, tan cri 
ticada por los autores decirnononicos, 

EL PRIMER EXPERIMENTO CENTRALISTA EN YUCATAN 

La instauraci6n del centralismo yucateco 
se inicio concentrando los descontentos 
de ciertos sectores de la sociedad esgrimi 
dos contra el gobierno general al estilo 
jusnaturalista y con tintes contractualis 
tas que se plasmaron al elaborar el acta 
instituyente de Becal, Sin embargo, hay 
que subrayar que en un primer momento 
fue para ejercer presi6n. Ya instalado el 
regimen centralista, el contractualismo 
en el interior del Estado no solo se aban 
dona sino se combate, por lo que es irn 
portante resaltar las bases de este experi 
mento para no caer en el simplismo de 
acusar al movimiento centralista como 
netamente separatista o incongruente, 
como lo ha hecho parte de la historiogra 
ffa yucateca desde el siglo XIX. 

Mas tarde se confirm6 lo anterior con 
el desarrollo del regimen de Jose Segundo 
Carvajal, quien desde un principio susti 
tuy6 a las autoridades de los pueblos, ya 
que los cabildos eran los representantes 
mas inmediatos de la soberanfa de la co 
munidad y los que legalizaban los pro 
nunciamientos. Por tal motivo, el control 
de los ayuntamientos de las dos ciudades 
mas importantes de Yucatan, Merida y 
Campeche, era fundamental para sostener 
a los usurpadores. La figura del jefe poli 
tico subalterno como brazo del ejecutivo 

CONCLUSI6N 

A pesar de lo anterior, muchas pro 
puestas y la esencia de las medidas centra 
listas fueron trasladadas al periodo fede 
ralism del regimen de Carvajal, que entre 
1831 y 1832 fue reconocido por Busta 
mante. Asf, este primer experimento cen 
tralista no muri6 del todo. No obstante 
eso es tema de otro trabajo. 
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AR CHIV OS 

Entonces, en esre primer experimento 
centralista del regimen de Carvajal se 
observa la biisqueda de equilibrio de po 
deres o la efectividad de los mismos, forta 
leciendo al ejecutivo y al judicial y supri 
miendo al Congreso. Tambien se trata de 
establecer un control sobre la soberanfa 
de los cabildos y la ciudadanfa a traves de 
los jefes politicos subalternos y la demo 
cracia dirigida. Para construir esto, los ac 
tores politicos recurren a bases ideologi 
cas que remiten a autores liberales como 
Locke, Constant y Montesquieu, pero 
tambien con practices del antiguo regi 
men al concentrar demasiadas atribucio 
nes en el poder ejecutivo y manifestar 
practicas excluyentes. Todo lo precedence 
muestra parte importante de la cultura 
polftica yucateca en la temporalidad esru 
diada. 

EL PRIMER EXPERIMENTO CENTRALISTA EN YUCATAN 

muestra sin embargo que el proyecto de 
gobierno centralista no era conservador 
al cien por ciento, ya que tomaba parte 
del liberalismo gaditano (vision unitaria 
francesa de nacion y proyectos de gobier 
no); de Locke la defensa de los derechos 
naturales e individuales; de Montesquieu 
el principio de division de poderes, y de 
Constant la democracia dirigida. En 
suma, liberalismo individualisra o bur 
gues, Aunque hubiesen cierras dosis de 
jusnaturalismo presentes. 

Naturalmente, rarnbien se vertio la 
ideologfa de personajes como Cicero y 
Carvajal en cuanto a la necesidad de forta 
lecer al ejecurivo frente al legislativo y 
para que el poder judicial fuera quien pu 
siera los lfrnires al ejecutivo y lo hiciera 
respetar el pacto social. Es importante 
resaltar esto, porque las doctrinas extran 
jeras nose copiaban sino se adecuaban y 
se utilizaban segtin la conveniencia de los 
grupos en el poder. 

Las elecciones para diputados al Con 
greso general en diciembre de 1830, en el 
pueblo de Calkin!, dejan ver que efectiva 
mente la alternancia polfrica no formaba 
parte de la cultura polfrica yucareca. In 
cluso el centralismo se vuelve mas exclu 
yente que el federalismo y el constitucio 
nalismo gaditano. Las ideas de Constant 
sirven para aurnentar los requisitos de ri 
queza para ocupar puestos electorales, solo 
podfan obtenerlo la elite mas rica de 
Yucatan. Es decir, se establecfan diferen 
cias entre ciudadanos ricos y pobres, yen 
tre los pudientes solo participaban aque 
llos que habfan manifestado su fervor por 
el centralismo. En otras palabras, los car 
gos de eleccion solo los podfan ocupar los 
que tuvieran los suficientes requisitos 
planteados por el restrictive sisterna cen 
tralista. 
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