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Liminar

ESDE LA PROMULGACI6N DEL DECRETO que funda el pueblo de San Miguel de
Cozumel, el 21 de noviembre de 1849, mucho camino se ha andado: a partir
de los casi cien pobladores inicialmente constituidos en 21 familias, se alcanz6
el primer millar de habitantes antes de finalizar el siglo;ahora, en los umbrales
de un nuevo milenio, la poblaci6n es de casi ochenta mil habitantes.

El repoblamiento de Cozumel surgi6 como resultado de las circunstan-
cias de la Guerra de Castas, debido a la violencia desatada en la peninsula
de Yucatan por la rebeli6n maya de 1847. Cozumel se convirti6 en refu-
gio de quienes escapaban de la guerra. Asi surgi6 una comunidad que se
distingui6 en un principio por el cultivo de la tierra. Nuestros antepasados
desarrollaron la agricultura a tal grado que Cozumel se convirti6 en
exportador de productos del campo hacia otros puntos de la regi6n. Poste-
riormente surgi6 con nuevo dinamismo otra actividad que prometia un auge
en la zona: la explotaci6n del chicle, que se desarro1l6 ampliamente en el
estado de Quintana Roo y,por la calidad del producto, atrajo en poco tiem-
po otros mercados internacionales.

Durante las ultimas tres decadas la actividad productiva ha sufrido un
cambio trascendental, que ha transformado radicalmente las actividades
socioecon6micas de la isla. El atractivo de percibir mejores ingresos con me-
nos riesgos propici6 el desarrollo del comercio y del turismo. En nuestros
dias la actividad comercial y turistica son los motores del desarrollo econ6-
mico en el moderno Cozumel. La evoluci6n hist6rica muestra con claridad
excepcional el crecimiento, las condiciones y realidades de Cozumel y del
estado de Quintana Roo, que han permitido conformar, con el paso del tiem-
po, una personalidad e identidad propias.

Actualmente no se cuenta con una amplia bibliograffa que detalle la
historia de Cozumel. Por ella merece particular reconocimiento el esfuerzo
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8 Liminar

de la Universidad de Quintana Roo para incrementar nuestro acervo hist6-
rico al encomendar a Martin Ramos Dfaz la recreaci6n de una etapa de
Cozumel hasta ahora poco conocida. Cozumel. Vida portefia, 1920 prodiga
con excepcional exactitud y amplio conocimiento los acontecimientos de-
terminantes que permitieron la composici6n social, el desarrollo politico, la
organizaci6n sindical y la actividad econ6mica de Cozumel y de Quintana
Roo de los anos siguientes.

Esta aportaci6n cultural esta destinada a llenar un importante vacfo en
la bibliograffa de la isla de Cozumel, pues ademas de brindar la oportuni-
dad de rescatar las imagenes y las acciones de los hombres y mujeres de
aquel momento, proporciona los rasgos que distinguen su persona lid ad,
sus motivaciones e ideales, que en gran medida influyeron para lograr el
Cozumel de hoy.

La s61ida documentaci6n en que se sustenta este texto permite preyer
que sera lectura obligada para quienes esten interesados en conocer y com-
prender a nuestra comunidad, y referencia imprescindible para los inves-
tigadores y los estudiantes de manana.

En el marco del sesquicentenario de Cozumel, es tributo obligado ex-
presar nuestro reconocimiento a la Universidad de Quintana Roo.

Esta obra es desde ahora, par merito propio, parte del acervo cultural
de la historia de Cozumel que permitira enriquecer el conocimiento cultu-
ral de los cozumelenos, de los quintanarroenses en general, y de todo ciu-
dadano interesado en la evoluci6n de esta pr6diga tierra.

Asf celebramos nuestros primeros 150 anos.

FELIX A. GONzALEZ CANTO

Presidente mllnicipal de Cozumel



Prefacio

AHISTORIADECOZUMELrefleja con fidelidad los avatares del genesis y desarrollo
de la regi6n, aglutinando luces y sombras, avances y retrocesos, dias
luminosos y fechas de duelo. Desde los afios de esplendor de las culturas
prehispanicas, pasando por el asombro del mundo nuevo, los dolores de
la Conquista, los suefios libertarios de la Colonia y la dilatada tragedia de la
rebeli6n social maya de 1847, el paralelismo hist6rico se multiplica y se hace
uno solo a partir del repoblamiento, el desarrollo de la agricultura y el
comercio como ejes del avance demogrMico, en la segunda mitad del siglo XIX,
hasta culminar con el nacimiento de Quintana Roo en los albores de la ya
agonizante centuria.

De ahf que repasar la historia de Cozumel sea sumergirse en la propia
historia de la entidad, porque esta no puede entenderse sin aquella. Sucesos,
acciones, hombres, se encadenan en un acontecer que inexorablemente fue
moldeando al Quintana Roo de hoy.

Desfilan por las paginas de Cozumel. Vida porteiia, 1920hombres y mujeres
de carne y hueso, gente que conocimos 0 que estuvieron muy cercanos a
nuestros padres y que por 10 mismo podemos mirarlos de cerca, entender y
acaso com partir sus motivaciones.

Por todo ello, para la Fundaci6n de Parques y Museos de Cozumel es
motivo de satisfacci6n y orgullo participar en la publicaci6n y difusi6n de
esta obra, con el convencimiento de que sera, desde el momenta en que yea
la luz publica, un texto indispensable en todo acervo bibliogrMico referente
a Quintana Roo.

ViCTORMANUELVIVASGONzALEZ
Presidente

Fundaci6n de Parques y Mllseos de Cozumel
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Presentaci6n

L DfA 21 DE NOVIEMBRE, en este ano de 1999,se conmemora ellS0 aniversario
de la fundaci6n oficial de la comunidad de San Miguel de Cozumel. Por esa
raz6n, la Universidad de Quintana Roo, en coordinaci6n con el H. Ayunta-
miento Constitucional de Cozumel y de la Fundaci6n de Parques y Museos
de la isla, han encargado la preparaci6n de este volumen al doctor Martin
Ramos Diaz, profesor-investigador de nuestra casa de estudios, para
sumarse a los actos que se han organizado para recordar este importante
suceso en la vida de Quintana Roo.

La isla de Cozumel es un orgullo para todos los quintanarroenses, tanto
por 10 que representa hoy como por 10 que ha sido a 10 largo de su historia.
Mucho tiempo antes de que llegaran los espanoles, en Cozumel hubo un
importante poblamiento que, segun se estima, se inici6 en el periodo Clasi-
co temprano y conduy6 en el Posdasico tardio (entre 1400y 1500)Y que se
evidencia en los 34 asentamientos prehispanicos documentados en la isla.
En su Relaci6n de las casas de Yucatan, fray Diego de Landa escribe que al
momento del contacto con los peninsulares, los mayas de Cozumel "tenian
buenos edificios de piedra para los idolos y un buen pueblo", 1 y el cronista
Bernal Diaz del Castillo relata en su Histaria verdadera de la Canquista de la
Nueva Espana que "...venian muchos indios en romeria a aquella isla de
Cozumel, los cuales eran naturales de los pueblos comarcanos de la punta
de Cotoche y de otras partes de tierra de Yucatan, porque segun pareci6
habia alli en Cozumel unos idolos de muy disformes figuras, y estaban en
un adoratorio en que ellos tenian por costumbre en aquella tierra, por aquel
tiempo, de sacrificar".2Esta idea de lugar de peregrinaci6n, de tierra sagra-

1 Fray Diego de Landa, Relaci6n de las casas de Yucattln, Mexico, Porrua, 1959, p. 9.
2 Bernal Dfaz del Castillo, Histaria verdadera de la canquista de la Nueva Espana, lla. ed., Mexico,

Porrua, 1976.
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12 Prcscntacion

da, es 10 que ha llevado a algunos autores a decir, quiza con alguna exage-
racion, que Cozumel era para los mayas 10 que Roma para los catolicos.3

Sin embargo, el hecho es que una vez consumada la conquista de Yucatan
los espanoles no se in teresa ron mas por la isla, ocasionando que durante el
prolongado periodo colonial (1521-1821) Cozumel fuese practicamente tie-
rra de nadie, y durante todos esos anos no florecio ni un pueblo ni una
villa. En el ana de 1841, cuando a bordo de la embarcacion Sol el periodista
y explorador John Lloyd Stephens llega a Cozumel, encuentra la isla com-
pletamente deshabitada, con solo algunos vestigios de las rustic as cons-
trucciones atribuidas a Molas y la abandonada plantacion de algodon del
senor Vicente Albino. Cozumel era entonces solo quimera, refugio de pira-
tas, de cimarrones y de sonadores como George Fisher, quien ambicionaba
ser el propietario de seis leguas en la insula para construirse un emporio
agricola de exportacion.4 Apenas con el estallido violento de la Guerra de
Castas, en 1847, Cozumel vio nuevamente repoblar sus costas; las familias
yucatecas, al huir del odio racial y buscar un lugar seguro, hallaron en
Cozumel ese espacio hasta donde los mayas, habituados mas a la selva que
al mar, no podian llegar. Dos an os despues de iniciado el conflicto, precisa-
mente en 1849, hace 150 anos, se formalizo la existencia de la villa de San
Miguel de Cozumel con las familias provenientes de Valladolid, de Chemax
y de otras poblaciones asoladas por los indios rebeldes.

La obra que ahora presenta la Universidad de Quintana Roo, producto
de los trabajos de investigacion del doctor Martin Ramos, constituye una
aportacion al conocimiento de como se fue construyendo el Cozumel mo-
derno, sobre todo a partir de los anos veinte, y como evoluciono de un
lugar donde se pensaba que la agricultura era la vocacion natural, a otro en
el que los vfnculos de exportacion y su privilegiada ubicacion geogrMica Ie
abrieron el camino para su insercion en el mundo a traves del turismo.

En efecto, a partir de la segunda decada se precisaron los contornos de
la vocacion islena. La concepcion inicial de una prospera isla orientada a la
produccion agropecuaria, basada en la supuesta bondad del clima y la cali-
dad de sus frutos, e impulsada tempranamente por los colonos que llega-
ron de Valladolid, fue paulatinamente desmentida por la historia de las
concesiones y de los problemas de tenencia de la tierra, obstaculizada por
las caracterfsticas del suelo y la escasez de recursos forestales, asf como
por el embate de los huracanes, que destruyeron muchos de los extensos
plantios de palma de coco que florecieron a 10 largo de la linea costera.

Por el contra rio, el auge del chicle en el continente requirio un buen
puerto para los embarques de exportacion de la resina, replanteo la divi-
sion del trabajo en la isla, permitiendo el transito de los campesinos hacia
labores de alijo, y fomento las actividades comerciales, alentando asi la ge-
neracion de los prim eros grupos empresariales de la entidad. De este modo,

3 John L. Stephens, Via}L''' a YlIcaf<in, Merida, Yucatan, Consejo Editorial de Yucatan, 1986, p. 309.
4 John L. Stephens, Via}"s ,1 Yllcatan, vol. 2, Merida, Yucatan, Consejo Editorial de Yucatan, 1986,

pp. 301-304. Vease tambien A. C. Dachary y Stella Arnaiz, El C,nik lIlexiCllIIO, Chetumat Quintana Roo,
Universidad de Quintana Roo/Fundacion de Parques y Museos, 1998, pp. 76-77
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surgiola idea de una isla orientada al comercio exterior, a las exportaciones
e importaciones, con un regimen fiscal especial, que con los efectos del
impulso a la demanda derivada de la Segunda Guerra Mundial adquirio
importancia geoestrategica que la habrfan de llevar, no muchos afios des-
pues, a la clara concepcion de impulsar la floreciente actividad turfstica. A
este respecto, Ramos destaca un hecho que sin proponerselo favorecio el
modelo de desarrollo que finalmente ha tenido la isla, y que fue una omi-
sion (un "gazapo") de mas de cuatro mil hectareas en la ejecucion de la
resolucion presidencial de dotacion de tierras ejidales de 1947,misma que
fue ejecutada apenas en 1962pero preservando una franja de costa, que es
donde se ha registrado el desarrollo hotelero.

La localizacion privilegiada de Cozumel se hizo evidente durante la
Primera y la Segunda Guerra Mundial, y se destaco tambien como sitio de
aprovisionamiento de las embarcaciones que hacfan el transito entre los
Estados Unidos y Panama. Su temprano desarrollo como puerto maritimo
para los vapores de la United Fruit que embarcaban el chicle, y luego como
puerto aereo para los aviones de la Pan American Air Ways, marco profun-
damente el desarrollo de las actividades economicas y, por ende, la organi-
zacion del trabajo en la isla.

Al celebrarse los 150afios de su refundacion, Cozumel ve con confianza el
futuro, pues hoy es una comunidad vigorosa y con clara conciencia de su
importancia en el contexto regional y nacional. Los cozumelefios, como parte
muy destacada de la sociedad quintanarroense, deben sentirse muy satis-
fechos de 10 que han logrado, del dinamismo que se percibe en la isla y de
la preocupacion comlin de preservar para las futuras generaciones este es-
pacio pleno de hospitalidad, de belleza natural y de identidad con la cul-
tura regional. En esta direccion, hoy que la Universidad de Quintana Roo
es parte de la comunidad cozumelefia, esperamos contribuir en este afan
de conciliar el ritmo de crecimiento economico con el buen manejo de los
fragiles recursos naturales de la isla, tarea que constituye una ecuacion in-
soslayable para el futuro de nuestro entrafiable Cozumel.

EFRAfN VILLANUEVA ARCOS

Rector
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Introducci6n

El exodo de Chemax

NA GUERRA INDIGENA, cuyo escenario fue la vasta peninsula de Yucatan, origi-
no el repoblamiento de Cozumel a mediad os del siglo XIX. Al iniciar la gue-
rra la isla sirvio de refugio a labradores y comerciantes; cincuenta anos des-
pues, en el ocaso finisecular, durante la batalla definitiva entre mayas y
mexicanos, la isla fue la base de las tropas porfiristas. En ambos momentos,
Cozumel recibio un decisivo impulso que la convirtio en la metropoli del
territorio federal de Quintana Roo (1902).

Un periodico del siglo XIX rememora que el parroco de Chemax, en com-
pania de un gran numero de familias, abandono ese pueblo de Yucatan si-
tiado por mayas sublevados en el inicio de la Guerra de Castas (1847); el
prelado, junto con un medico de nombre Jose Antonio Garcia, guio aquel
exodo hacia Cozume1.1

Con la marca de similar infortunio, refugiados de muchos otros lugares
fueron llegando a la isla. Un impreciso numero de ranchos, villas y pueblos
incendiados en tierra continental multiplico a los vecinos de la solitaria in-
sula. Pronto hubo Juzgado de Paz (1848).2 Mas aun, los recien desembarca-
dos colonos convirtieron el rancho de San Miguel en el pueblo de San Mi-
guel de Cozumel (1849).3 Al unico habitante que el cura de Chemax encontro
en toda la isla se sumaron decenas, para ser precisos 307, segun el censo de
Cozumellevantado en 1850.4

1 El Criteria, Merida, Yucatan, edici6n del jueves 17 de agosto de 1873.
2 AGEY, fondo Poder Ejecutivo, secci6n Gobernaci6n, Juzgado de Paz Primero de San Miguel de

Cozumel, 1848, caja 68.
3 Decreto del 21 de noviembre de 1849; vease reproducci6n de esta disposici6n en Antochiw, 1998,

pp.25-28.
4 El censo no incluy6 nifios, segun Antochiw en sus comentarios al censo de 1850, vease reproduc-

ci6n del censo en Antochiw, 1998, pp. 73-78.
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COZIlI7lc/. Vida porteiia, 1920

Tradicionalmente, entre junio, julio y agosto, pescadores de la peninsu-
la de Yucatan y Belice conducfan sus embarcaciones a la isla para la pesca
de tortuga.5 EI resto del ano, los alrededores de Cozumel eran transitados
acaso unicamente por la fauna marina. Los colonos cambiaron tan especffi-
cas fechas de trMico maritimo que iba detras del carey, la carne y el aceite
de los quelonios. Un informe del vigia de San Miguel, correspondiente a
enero de 1850,pormenoriza las multiples naves que llegaron 0 salieron del
nuevo pueblo.6 De las necesidades en el naciente puerto nos hablan los
frecuentes arribos de canoas con maiz y alguna con licor; bastimento y pa-
sajeros fueron 10 que el vigia observ6 que llegaba.

Molas escribi6 sobre arrecifes y sitios de abrigo en la isla (1817)/ un tal
Mr. De Mayne sobre la parte de Cozumel que Ie pareci6 menos peligrosa
para navegar (1820),8y un capitan llamado William Sandom, sobre ellugar
donde se podia encontrar agua dulce en la isla (1826).9El propio Pablo Ce-
Iarain, a quien el vigia de la isla atendi6 en 1850,escribi6 sobre Ia ruta mas
favorable para navegar de la costa yucateca a Cozumel (1851).10Pero ni los
peligros del mar, ni la aparente falta de agua para consumo humano des-
alentarfan la migraci6n a San Miguel. Con altibajos, a partir de 1847,Cozu-
mel volvi6 a repoblarse.

Los domingos, los vecinos solfan ocuparse colectivamente de los traba-
jos para la "formaci6n del nuevo pueblo".l1 El trazo iniciaI de San Miguel
consisti6 en Ia delineaci6n de dos calles y una plaza (1850),las mismas que
el periodista Yanuario Manzanilla recorri6 en 1866cuando estuvo prisione-
ro en el puerto; a este lugar 10 describi6 en sus memorias como "un pueblo
con dos calles regulares, casas de palma y unas cuantas de mamposteria"
(ManzanilIa, 1888,34). Ala vuelta del siglo, un expediente de Tierras Na-
cionales (1906)recoge las caracteristicas de San Miguel: al centro se localiza
un monumento de Juarez y las calles no tienen nombre, excepto la calle de
la playa que esta entre el faro y el marY Una fotografia de 1908,tomada por

5 Vease el testimonio de Miguel Molas, quien vivio par algi'm tiempo en la isla, APDUIA, Las costas de
YUcaltill. Derrotero de la pellillsuia de Yucaliill de todas sus costas, islas, bajos, puertos y arrecifes, lzecilOpor la
practica exprriencia y cumplido collocimiento de dOll Miguel Molas ell el aiio de 1817 y tIIlotado par el sabio
saccrdote dOll Domingo Fajardo, 1878,numero de inventario 21-1a 23-T, legajo 3, caja 1.

6 AGEY, Poder Ejecutivo, seccion Gobernacion, serie Aduana de Cozumel, Informe del Vigia de Sail
Miguel de COZlimei dirigido al gobemador del Estado de Yucatall, por conducto del jefe politico, respecto al
1Il0Villliellto de elllbarcaciones, enero 1850,caja 78.

7 APDUIA, Las costas de Yucaltill, 1878,numero de inventario 21-1a 23-T, legajo 3, caja 1.
8 Veanse las notas de De Mayne, escritas en 1820y reproducidas en A Nautical Description of the

Gulf of Mexico and Bay of Honduras, and of the Islands of Porto Rico, Haiti, Jamaica, Cuba, The Bahamas,
Compiled Chiefly from the Surveys Made by Ordered of the British, United States and Spallish Governments,
7a. ed., Londres, Published by James Imray and Son, Chart and Nautical Booksellers, 102, Minories,
1856,pp. 186-187.

9 Op. cit., pp. 189-190.
10Vease el apendice sabre mtas maritimas, escrito por Celarain, de itinemrios yleguarios que proce-

dell de Merida, capital del Estado de YUcatlill, a las vigias de su partt' litoral, a las cabeceras dt' los partidos que 10
cOlllponell; dc tistas a las que SOil lilllitroft's; .IIde los PUlltOS lIlas notables de su costa, Merida de Yucatan,
Tipograffa a cargo de Manuel Mimeza, 1851.

11AGEY, fondo Poder Ejecutivo, secci6n Jurfdica, Juzgada del alcalde primero, funcionario del pue-
blo de San Miguel, 1850,caja 78.

12 En el expediente se puede verificar que al sur, del lado derecho del parque, se localizan dos
propiedades particulares, la de Juan Varon, la de Felix Bonastre y la escuela primaria numero 7. Al
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un arqueologo norteamericano, muestra la imagen que la descripcion de
los archivos sugiere: una recta calle de San Miguel, trazada a cordel, que va
del mar a tierra adentro.13

No todos los refugiados de la Guerra de Castas (1847-1901) que llega-
ron a Cozumel se avecindaron en San Miguel. Muchos establecieron sus
ranchos en algun sitio de los 62 kilometros de extension que hay entre pun-
ta Celarain y punta Molas, los extremos sur y norte de la isla. Al rancho
Santa Maria (1850), cuyo dueno se encargaba de enviar a sus trabajadores
los fines de semana a las tareas de delineacion de San Miguel,14se sumaron
colonos como Gervasio Novelo, quien con terrenos comprados al munici-
pio (1865) establecio su ranchoY La fertilidad de la isla fue tema de una de
las apologias mas extensas y menos conocidas del lugar, Cozl/mel Island, the
New Tropical Paradise (1874);16pero tambien fue la causa por la que los aspi-
rantes a los grandes traspasos de tierra de la epoca de Porfirio Diaz la ambi-
cionaban;170 para que, en la nueva centuria, inversionistas trataran de esta-
blecer cultivos de henequen en gran escala.18

Oespues de la agricultura, el comercio era la otra natural actividad de
los pobladores. Apenas decretada la creacion del pueblo de San Miguel, sus
habitantes se inclinaron por un trabajo tan comlm como arriesgado. Juan
Bautista Anduce ejemplifica las dificultades de un comerciante de aquellos
anos; enfrento dos desgracias en el mismo ano. En 1851, su nave, la canoa
50/,19se hundio con un cargamento de pimienta cuando regresaba de Rio

norte, dellado izquierdo del parque esta la casa de Coldwell, una tienda de Rivero Coldwell y una casa
en construcci6n; en esta misma cuadra esta la casa de Cipriano Martin. Frente al parque, la casa muni-
cipal, la iglesia, un cuartel en construcci6n y una tienda de G. Aguilar; vease AGA, Fondo de Terrenos
Nacionalcs en Compra, Colltllllicado de Iglwcio Brtll'o, Santa Cruz, 25 de agosto de 1906, (31) legajo 1.

13 Una anotaci6n de este explorador dice 10 siguiente: "Our notes would not be complete, if we
did not add, th.)t the Island of Cozumel is a great place for Tortois or Turtles, three description of which
are to be found, first, the Cahuamo, the eggs of which serve for food, and is useful also for its oil, the
second sort, the Tortuga, the meat of which as well as the eggs is eaten, and the oil also taken care of,
besides the shell is worth about six pence a paund, while the third, the Kare has a shell that has a
market value of one pound sterling a paund, redering this species the most sought. This industry forms
the principal means of support of the population, that consists of about one thousand souls" (Case,
1':111,227-228).

14 ACEY, fondo Poder Ejecutivo, secci6n Jurfdica, Juzgado del Alcalde Primero, funcionario del
pueblo de San Miguel, 1850, caja 78.

15 AGEY, fondo Poder Ejecuti\'o, secci6n Gobernaci(in, Ayuntamiento de Cozumel, 1865, caja 146.
1b El titulo completo es COZllmcllslalld, thl' NelL' Trnl'ical Paradise, its History, G01'Cnlmellt, Character,

Resources, Clilltilll', Locatioll, Soil, Products, Illhabitallts, Etc. with the illdllcelllt'llts offered elltigrallts to go
there: free lallds, perji'ct healthfllilless alld [leallty of clilltate splellliid cIltlllce for homes alld fortlllles, by C. L.
Goodrich, St. Louis Mo. Powell and Maynard, Printers, 1874.

17 En 1884 la isla fue concesionada a los sei'\ores Sierra y Zetina; vease 1.'1 contexto de estos contra-
tos en Carlos Macias Richard, NlIel'll./i"Olltera lItl'xicalla, cap. III.

1~ Un ejemplo del al10 1904 es el contrato de arrendamiento al coronel Earle; vease su expediente
en ACA, Terrenos Nacionales, secci(\n Islas, 1. 1. , legajo 1, exp. 18.

1951.' trata de la misma embarcaci6n que anos antes habfa conducido al viajero Stephens y su
acornpanante Catherwood a Cozull1el. Stephens escribi6: "Nuestra canoa era conocida en 1.'1 puerto de
Yalahau con 1.'1 nOll1brede Sol. Tenf.1treinta y cinco pies de largo, y seis de largo, y seis de ancho en los
borLios, pues 1.'1 fondo era mas estrecho par la curvatura de arriba abajo. Portaba dos gran des velas
sujetas a los mastiles pm media de gruesas vergas, habia en la papa un espacio desocupado de ocho a
die? pies, V toLio1.'1 resto estaba lleno con nuestro equipaje, pwvisiones y cascus de agua"(Stephens,
1984, pp. 295-2%).
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Lagartos; para fortuna de los tripulantes y la canoa, una goleta estadouni-
dense que pasaba por ellugar, la William Charnet, los rescato y condujo a
Cozumepo Semanas mas tarde, el capitan de Sol, Feliciano Peraza, murio
asesinado por indfgenas prisioneros que eran conducidos a Cozumel a bor-
do de esa embarcacion.21

Una carta de los islenos, fechada en 1855 y dirigida al gobernador de
Yucatan, hace suponer que en San Miguel se efectuaba un activo intercam-
bio comercial con viveros cubanos: "que se pueda en 10 sucesivo -pidie-
ron los cozumelenos al final de su carta- hacerse el comercio del pescado
como antes se hacfa con los viveros de la Isla de Cuba y con quien venga a
comprarlo".22 La peticion fue rechazada, pero el intercambio continuo; casi
una decada despues, el gobierno yucateco se quejo con el ministro de Rela-
ciones Exteriores que Francisco Marty, del comercio de La Habana, conti-
nuaba enviando sus barcos a las costas de Cozumel e Isla Mujeres.23

El intercambio con estas naves y con las que venfan de Belice y los Esta-
dos Unidos se fue haciendo necesario porque la lista de los vfveres que los
islenos importaban fue creciendo, mientras que la de exportaciones no paso
de cuatro 0 cinco artfculos. 2~ La renuncia de un juez de paz a su encargo, en
1860, habla tanto de la responsabilidad del juez como del signo de la epoca;
dimitfa "a causa de estar constantemente traficando con el comercio de Be-
lice, el de esta capital [Merida] y el de algunos pueblos del Estado, de cuyo
ejercicio depende mi subsistencia, y del que por consiguiente no puedo
prescindir".2o;

Del siglo pasado, quiza el momenta de mayor prestigio comercial isle-
no se refleja en la pregunta que el secreta rio de Estado Ie hizo en Washing-
ton al ministro de Relaciones Exteriores de Mexico. E124 de marzo de 1874,
el funcionario estadounidense pregunto si estaba abierto para el comercio
extranjero el puerto de San Miguel, en la isla de Cozumel, porque se habfa
propuesto establecer en aquellugar un consulado 0 agencia de los Estados
Unidos. Desconcertado, el ministro mexicano eludio responder en ese mo-
mento; dos dfas despues, con mayores datos sobre aquella remota isla, con-
testo al secretario de Estado de los Estados Unidos que no habfa tal puerto
de altura en CozumeP6 Sin embargo, el posterior rumor de que varias em-
barcaciones llevaban una considerable cantidad de mercancfas de los Esta-
dos Unidos a Cozumel, y 1a presencia de un agente comercial de los Es-
tados Unidos en 1a isla, generarfa un amplio expediente en los archivos
diplomMicos mexicanosY Es diffcil suponer, como argumento el jefe de

20 ACEY, fondo Poder Ejecutivo, secci6n Gobernaci6n, Elltradall ,a/ida de bllqlll's de CO:IIl1lcl, caja 84,
1851, r 4.

21 ACEY, fondo Poder Ejecutivo, secci6n justicia, caja 84, 1851.
22 ACEY, fondo Poder EjL'cutivo, secci6n ]usticia, caja 133,1855.
23 ACE, COl1lllllicado del Go/Jil'l'Ilo d<, Yllcatall, Merida, 24 de febrero de 1863, expo 29-14-21.
2~ AGI-:'Y, fondo Poder Ejecutivo, secci6n Gobernaci6n, Avuntamiento de CozumeL caja 146, 1865, r 3.
25 ACEY, fondo Poder Ejecutivo, secci6n justicia, ]u;gado de Paz Primero de San Miguel, caja

125, 1860.
26 ACE, COlllllllicado del 13 de enero de 1875, expo 1-1-105.
27 ACE, expo 1-1-105.
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Hacienda de Yucatan, que una poblacion de no mas de 600 modestos habi-
tantes, con una sola tienda 0 casa comercial en toda la isla, pudiera pagar la
cantidad de mercancfas que se decfa llegaban a la isla en barcos estadouni-
denses.28 Y del agente comercial, quiza confundieron a Goodrich -quien
por aquella epoca vivia en Cozumel escribiendo su Cozlll11el Island, the New
Tropical Paradise- con un empleado del gobierno estadounidense.

El exodo a Cozumel, que se puede deeir comenzo en Chemax, se arrai-
go en la isla. Segun parece, la agricultura y el comereio fueron las dos vigo-
rosas raices que afianzaron a los nuevos pobladores.

El siglo nuevo

Con la creacion del territorio federal de Quintana Roo (1902), Cozumel dejo
de ser un pueblo alejado y sin mucha importaneia para el estado de Yuca-
tan. La isla faeilmente se transformo en la metropoli de la nueva entidad
federativa cuyos mas antiguos pueblos se encontraban destrozados y des-
habitados por una guerra de mas de medio siglo.

En manos del gobierno federal, la poreion oriental de la peninsula de
Yucatan, otrora selva inhospita habitada por indfgenas rebeldes, se convir-
tio en un conjunto de campamentos militares que luego dieron origen a
pueblos y ciudades. Para los anos veinte, varios de esos campamentos ha-
bfan perdido su caracter militar (Xcalak, Santa Cruz, Payo Obispo), y luga-
res como la isla de Cozumel despertaban a una epoca de franco progreso. A
este periodo (los anos veinte) de la vida del puerto de San Miguel se refie-
ren los capftulos que constituyen el presente libro.

El capitulo primero, La bonanza del chicle, estudia a una empresa penin-
sular dedicada a la extra ccion y venta de resina para goma de mascar. Con
oficinas en Cozumel y deudora de una de las mas importantes companias
del ramo en la epoca, el caso de la Negociacion Chiclera Mexicana, su sur-
gimiento, su forma de operar, transformaciones y, en conjunto, su desarro-
llo, ayudan a comprender la envergadura que la explotacion del chicle ad-
quirio en Quintana Roo, as! como el notorio beneficio que la exportacion
de este producto trajo a la isla de Cozumel. Como temas afines, el lector
encontrara en la misma seccion descripeiones de las actividades de otros
intermediarios de la industria del chicle, asf como la tensa relacion que existio
entre los indfgenas recolectores de la resina en tierra continental y algunos
notables islenos.

El segundo capitulo, Los 11lleZ'OSgrupos pZlblicos, analiza 1a Agrupaeion
Obrera Mixta de Cozumel y su papel en la creeiente disputa entre una emer-
gente clase empresarial islena y algunos gobernadores del territorio. Los
partidos politicos locales, los maestros federales situados en San Miguel y
un periodismo alimentado por las pugnas entre los grupos de autoridad
complementan el transcurrir de la vida p(lblica portena que esta seccion
aborda.

28 AGE, COllllllliCildo del9 de enero de 1875, expo 1-1-105.
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Cartesia de Leticia Marntfa
Barco l'v1I1r[n Fiddit1, su capit,in era Jaime 7vfarrufo Angulo [1930J

En el capitulo tercero, EI abandono de la agricultura, se busca explicar las
causas del paulatino olvido de las actividades agrfcolas en Cozumel. Pro-
blemas de tenencia de la tierra, asuntos de fertilidad en los suelos, adversi-
dades climaticas y los barruntos de una nueva industria -el turismo-,
son motivo de este capitulo.

Finalmente, se concluye con Galeria porteiia, un capitulo que recoge el
testimonio de algunos huracanes que devastaron Cozumel, un naufragio
que muestra la diffcil vida de los islenos, el relato de la convivencia con los
indfgenas que no fueron total mente pacificados y la historia de 10 que pudo
ser el primer faro de San Miguel en el Cozumel finisecular.

Agradecimientos

1.Fillallciamiento. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa (Conacyt), a
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MARTiN RAMOS DiAZ

Chetlllnal, Qllintana Roo, junio de 1999



Capitulo I

La bonanza del chicle

Introducci6n

L ACOPIO Y POSTERIOR EXPORTACI6N DE CHICLE por la aduana de CozumeP9 trans-
forma la economia de la isla en la decada de 1920. El latex, obtenido del
arbol de chicozapote, beneficia a una considerable cadena de interme-
diarios -poseedores de concesiones, contratistas, capataces y prestanom-
bres-, hizo prosperar las casas comerciales del puerto de San Miguel y,
ademas de dar ocupacian a los cozumelenos mas javenes, atrajo a la isla un
importante numero de migrantes.

En Cozumel se abrieron oficinas que se encargaban de reunir la resina
para dos de las empresas chicleras mas importantes de los Estados Unidos:
la American Chicle y la William Wrigly.30Estas empresas tenian ramifica-
ciones en Payo Obispo, Campeche, Merida, la ciudad de Mexico, Belice y
Guatemala. Aunque fueron las mas importantes habia otras companias me-
nores con intereses en la peninsula de Yucatan, como la Casa Bromgber 0 la
Negociacian Chiclera Mexicana. En la isla se almacenaba gran parte del
chicle recolectado en los bosques quintanarroenses y a traves de su aduana
se registraba la respectiva exportacian. De Vigia Chico, BocaPaila, Tancah y

29 La aduana de la isla se estableci6 en noviembre de 1919; antes estuvo en bahia de la Ascensi6n
y Vigia Chico (vease "Una mirada al territorio", La Revista de Yucatan, viernes 5 de abril de 1913, p. 5; Y
"Aduana", La Revista de Yucatan, martes 21 de mayo de 1914, p. 5). Le correspondia la vigilancia del
norte del territorio, de Ascensi6n a Holbox, pero poseia apenas un par de embarcaciones: una vieja
canoa de motor de unas 20 toneladas, que pronto qued6 inservible y una lenta falua de 4 0 6 toneladas
que s610 servia para recorrer las costas de la isla. Isla Mujeres, isla Holbox y Vigia Chico eran sus
secciones aduaneras (vease AGN, Departamento del Trabajo, Quintana Roo y sus problemas, mecanoescrito
preparado por Leonides Ayala, Mexico, D. F., 14 de octubre de 1929, caja 1861, expo 56).

30 Ambas con un capital superior al mill6n de d6lares. La Chicle Development Company y la
Mexican Explotation eran subsidiarias de la American Chicle y mantenian una fuerte presencia en
la peninsula (Heuer, 1945, 101-105). Las dos subsidiarias situaron un representante en Cozumel duran-
te los anos veinte. En tanto, la William Wrigly Jr. se estableci6 en Belice a traves de R. S. Turton, quien
a su vez pagaba un representante en Cozumel (vease "La Belice Comercial y Compania", La Revista de
Yucatan, miercoles 30 de noviembre de 1921, p. 5).
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Archivo Velio Vivas
Aduana Maritima, calle Jesus Carranza, vista desde el sur [19291
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Establecida en 1919, la aduana de la isla se encargaba
de vigilar el norte del terri to rio, de bahfa de la Ascensi6n a la isla de Holbox

Puerto Morelos, puntos costeros en tierra continental, se embarcaba la ma-
yor parte de la producci6n chiclera para concentrarse en el puerto de San
Miguel; el mismo destino tenia parte del chicle reunido en las orillas de la
laguna de Bacalar y el rio Hondo.3!

Aunque la explotaci6n de la resina se efectuaba en la tierra conti-
nental de Quintana Roo, particularmente en la zona central, asiento de
los indigenas mayas menos pacfficos, en la isla permanecfan las oficinas
de los concesionarios, los representantes de las companias, algunos fun-
cionarios publicos que regulaban la actividad y las casas comerciales que,
ala vez que compraban goma para revenderla, proveian viveres y he-
rramientas a los campamentos de trabajadores. Ademas, San Miguel era
punto de arribo y de partida de los trabajadores veracruzanos,32campecha-

31 AGN, Departamento del Trabajo, Quintana Roo y SllS problemas, mecanoescrito preparado por el ins-
pector escolar Leonides Ayala, Mexico, D. E, 14 de octubre de 1929,caja 1861,expo56, p. 24.

32 Particularmente de Tuxpan, Tihuathin y Coatzintla, lugares donde ya habfa una experiencia de
medio siglo en la recolecci6n de la goma. La presencia de los chicleros fue notoria en Quintana Roo
desde el inicio del siglo, sus grandes sombreros de paja, "como campanarios", no pasaron inadvertidos
por la prensa de la vecina colonia inglesa (vease The Clarion, 16 de noviembre de 1905), ni por las
autoridades consulares en Belice (vease AGE, COllllmicado del consul lIlexicano en Corozal, 17 de enero de
1906, expo 15-15-9).



La bonanza del chicle 25

Fundaci6n Salvador Toscano/Comisi6n geografico-exploradora
Formaci6n de la marqueta de chicle [19181

EI chicle recolectado en tierra continental solia almacenarse en la isla

nos 33 Yyucatecos que venfan a recolectar el chicle. Alianzas, antagonismos
y tnimites legales alrededor del comercio y explotaci6n de la goma eran
parte de la vida diaria en la isla.

En tierra continental, la bonanza en la recolecci6n de la goma termin6
por sacar de sus selvas a los insumisos indfgenas de Quintana Roo. Lo que
en decadas no consigui6 el ejercito, en pocos anos 1010gr6 este producto
agricola; el chicle los oblig6 a viajar a Cozumel, el pujante centro comercial
de la entidad; a Payo Obispo, capital del Territorio Federal de Quintana
Roo, y a la ciudad de Mexico.

El hecho de que los mejores grupos de arboles de chicozapote estuvie-
ran en la regi6n maya obligaba a un acercamiento de los concesionarios y
contratistas con los hoscos indfgenas dellugar. Desde sus oficinas, en Co-
zumel, los empresarios mantuvieron una relaci6n de conveniencia con los

33 En San Miguel se avecindaron varias familias de Campeche que trabajaban por temporadas en
la colonia Santa Marfa, en tierra continental; vease "El pailebote motor San Francisco", Diario de Yuca-
tan, martes 28 de septiembre de 1926, p. 5.
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Archivo Velio Vivas
Casa comercial Coldwell v Bonastre [Alrededorde 1929J

Las casas comerciales que proveian viveres y herramientas
a los campamentos chicleros de la region maya estaban en San Miguel

Archi\'o Velio Vivas
Faro y aduana, calle Jesus Carranza vista del norte [1929J

~.1desarrollo urbano, la infraestructura para navegaclon, las escuelas, la vida
comercial y la aparicion de un notable grupo economico y politico en la isla de

Cozumel se precipitaron a partir de la comercializacion del chicle
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Archivo Velio Vivas
Casa Coldwell, Salon Cerveza y Cinema Joaquin

El caso de la Negociacion Chiclera Mexicana (1918-1925), con oficina en Cozumel,
ayuda a entender las batallas ocultas alrededor de la explotacion del chicle

insumisos mayas de la peninsula yucateca. En una vecindad previsible-
mente conflictiva, contraHstas y concesionarios enfrentaron, conciliaron 0

sufrieron las rispideces de una convivencia forzada. Bien se puede decir
que desde Cozumel se batall6 por manejar una porci6n significativa de la
vida domestica en la regi6n maya de Quintana Roo, es decir, de la zona
chiclera por excelencia.

Al final de los anos veinte, Celso Perez Sandi, el c6nsul mexicano en
Corozal (un poblado de la colonia inglesa, pr6ximo a la frontera mexicana),
resumi6 el espiritu de la decada: lila extracci6n de chicle es la unica fuente
de vida para el comercio".34 Y,ciertamente, la bonanza del chicle habia de-
jado notorias huellas en la vida portena. El desarrollo urbano, la infraes-
tructura para navegaci6n, las escuelas, la vida comercial y la germinaci6n
de un notable grupo econ6mico y politico en la isla de Cozumel se origina-
ron a la sombra de la riqueza generada alrededor de la resina.

El estudio de una compania local, la Negociaci6n Chiclera Mexicana,
con oficinas en Cozumel y deudora de la Chicle Development Company, es
el motivo de las siguientes paginas. El surgimiento de la Negociaci6n Chi-
clera Mexicana, su forma de operar, sus alianzas, sus transformaciones y,
en suma, su desarrollo, ilustran la importancia que la explotaci6n del chicle
adquiri6 para la economia de Quintana Roo y en particular para la isla de
Cozumel. Una breve exploraci6n de la actividad de otros intermediarios en
esta industria, la relaci6n entre los indigenas recolectores de la resina y los
islenos, son temas adyacentes que se abordan en este mismo capitulo.

34 AGE, Ill/orme sobre la baja del chicle mexicallo, expo IV-286-9, 1930.
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La Negociaci6n Chiclera Mexicana, 1918-1925

Los antecedentes de esta empresa estan en las concesiones otorgadas por el
gobierno federal a particulares para explotar maderas, gomas y resinas en
terrenos de Quintana Roo. Juan Zubaran, Carlos Pardio Camara y Rafael Zuba-
ran Capmany obtuvieron, antes de iniciar la decada de 1920, contratos indivi-
duales para explotar los bosques de la parte central de Quintana ROO.35Era la
regi6n donde mas abundaba el chicozapote, el arbol del que se extrae el chicle.
Pero tambien era la peligrosa selva en la que se ocultaban los indigenas que se
mantenfan reacios a la jurisdicci6n del gobierno local y federal.

Apenas obtenidos los contratos, los socios abrieron su oficina en Cozu-
mel (1918).36Bajo el nombre de Negociaci6n Chiclera Mexicana de Zuba-
ran, Pardfo y Compafifa, atendida por el propio Carlos Pardfo Camara, la
oficina de Cozumel comenz6 a almacenar chicle proveniente de la regi6n
central de Quintana Roo, el area que estaba bajo la autoridad del jefe indf-
gena Francisco May.

Algunas malas temporadas en la extracci6n de la goma, el pago adelan-
tado que se debia entregar a los chicleros para If engancharlos" y hacer que
se internaran en la selva, obligaron a los socios a endeudarse con la Chicle
Development Company de Nueva York, a la que vendian la resina. Con
capital fresco y animo renovado, Pardfo y los hermanos Zubaran siguieron
el ejemplo de la Mexican Explotation Company -una empresa del mismo
giro, con capital norteamericano, radicada en Campeche-; se constitu-
yeron formalmente como compafifa ante notarioY La escritura publica esta-
bleci6 que los tres concesionarios aportaban sus derechos de explotaci6n a
la empresa denominada Negociaci6n Chiclera Mexicana, S. A. Y que esta ten-
dria domicilio y asiento principal de sus operaciones en la ciudad de Mexico,
con sucursal en Cozumel. En las escrituras no se mencion6 que los tres socios
eran deudorcs de la Chicle Development Company por una cantidad mayor a
150000 d61ares y que la compania de Nueva York poseia unas mil acciones de
la Negociaci6n Chiclera Mexicana, S. A., 10que representaba las dos terceras
partes del capital. Anos despues -como consecuencia directa del apoyo de
Carlos Pardio Camara a la rebeli6n delahuertista (1924-1925)-la empresa,
o 10que quedaba de ella, se encamin6 al fracaso.

Con las aldeas indigenas, asentadas en la regi6n donde mas abundaba
el arbol de chicozapote, los concesionarios se propusieron, y 10 consiguie-
ron muchas veces, aliarse con los mayas. Sin embargo, aquel pragmatismo
en el negocio del chicle se volvi6 poco efectivo por las disputas internas
entre los indfgenas. Los empresarios de la goma, como Pardio, pronto se
dieron cuenta de que los mayas con quienes trataban no eran un grupo

35 Los contratos corresponden, respectivamente, al 3, 13 de abril de 1918 y 26 de agosto de 1919.
Vease "GN, Direccion General de Gobierno, COlllllllicado dd d~spac/IO d~ abogados Alcocer, GOl1zalez ROil !I
EzclIardia al Secretario de Go[lemaciol1, Mexico, D.F., 7 de abril de 1925, caja 3, clasif. F2. 90.3 11, expo 28.

30 "La negociaci6n chiclera mexicana de Zubar;ln, Pardfo y Companfa", La Revista de Yllcatall,
viernes 10. de no\"iembre de 1918, p. 5.

37 AG\:, Direccion General de Gobiernll, Comllllicado dd lll'0derado de la Chiclt' DCUelOplllt'lIt de NlIt'l'tI

York al Secn:tario de Gobernaciol1, Mexico, 14 de mayo de 1925, caja 3 F2.90.3 11, expo 28.



May y su gente suponia asumir la enemistad
con grupos indigenas mas conservadores que
rechazaban cualquier tipo de relaci6n con yu-
catecos 0 con mexicanos en general. Al trans-
portar la resina a Playa del Carmen 0 VigfaChi-
co, para despues embarcarla a Cozumel,
siempre estaba latente la posibilidad de per-
der la goma, las mulas, los viveres e incluso la
vida, si en el camino se encontraban con los
mayas menDs sumisos que no reconocian a
May como su superior.

Pardio era peninsular y estaba familiari-
zado en el trato con los indigenas. No Ie cos-
t6 mucho esfuerzo entrar en contacto con
May y mas tarde con otros jefes mayas del norte de Santa Cruz. Aun as!,
sufri6 varios reveses.

En 1919,poco despues del inicio de las operaciones de la Negociaci6n
Chiclera Mexicana, un grupo de sesenta mayas destroz6 el campamento
chiclero que Pardio tenia en Playa del Carmen. Comandados por el jefe de
la aldea de Chumpom saquearon ellugar. Mulas y una cantidad considera-
ble de goma fueron hurtadas. Los mayas estuvieron a punto de asesinar al
administrador del campamento y a los jornaleros que ahi se encontraban.
Acusaban a la Negociaci6n Chiclera Mexicana y al gobierno local de ser los
culpables de que el cacique de Santa Cruz, asi como el de la aldea de Tu-
lum, tuvieran tratos con el gobierno mexicano (en 1918, el ano anterior,
May y el presidente Carranza se reunieron en la ciudad de Mexico). Ape-
nas unos dias antes, los indigenas de la aldea de Chumpom habian atacado
a sus companeros de Tulum, Akumal y San Antonio Muyil por someterse a
la autoridad del gobierno federal. Tenian la intenci6n de castigar a May,y el
asalto al campamento de la compania que Ie compraba el chicle al cacique
de Santa Cruz era un aviso. EI paso siguiente seria ir al mismo pueblo de
Santa Cruz, conducir hasta ese sitio -otrora cuartel general de los rebeldes
mayas- a los prisioneros que habian agarrado en Akumal y Tulum y escar-
mentar al general May. Pero, conocedores de la fiereza del cacique y del
apoyo gubernamental con que contaba, decidieron no ir. Sin embargo, su
amago preocup6 tanto a Pardio como a May.

Para Pardio, el amotinamiento indigena signific6 una perdida de 300000
pesos, que equivalia a la suma de bestias robadas (35en Playa del Carmen
y otras tantas en Tulum), la cantidad de chicle almacenado que los indige-
nas se llevaron, las casas incendiadas y los trabajadores ahuyentados (150
chicleros que estaban repartidos entre Playa del Carmen y Tulum, extra-

La hOllallza del chicle

homogeneo, y mucho menDs tenian un solo
jefe. Ganarse la ayuda de Francisco May,el in-
fluyente general de los mayas de Santa Cruz,
no siempre garantiz6 mejores condiciones para
extraer la cotizada resina. Establecer tratos con
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Archivo Vdio Vivas
Palacio Municipal, calle Juarez [19291
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La Negociaci6n Chiclera Mexicana se encamin6 al fracaso como
consecuencia de su apoyo a la rebeli6n delahuertista en la isla

(1924-1925)
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Archivo General de la Nadon
Francisco May [1921]

Francisco May, general de los mayas de Santa
Cruz, se inicio como empresario del chicle al lado

de Carlos Pardio Camara, el gerente de la
Negociacion Chiclera Mexicana

yendo una regular cantidad de resina). Asumido el desastre, su mayor pre-
ocupaci6n era que los indfgenas de Chumpom cumplieran la amenaza de
castigar a May. De ser asf, el siguiente punto que los indfgenas saquearfan
serfa Vigfa Chico, el pequeno muelle cercano a Santa Cruz donde estaba el
tercero y mas grande campamento chiclero de Pardfo, en el propio territo-
rio de May. Si los de Chumpom ya habfan atacado a los indfgenas de Tulum
y al campamento chiclero del lugar, y despues, haciendo 10 mismo, habfan
seguido hasta Playa del Carmen, que correspond fa a la delegaci6n de los
indios pacfficos de San Antonio Muyil, (por que no iban a atacar Vigfa Chi-
co y el tercer campamento de Pardfo? "Si cumplen su amenaza de atacar
esta monterfa -escribi6 Pardfo-, la ruina mas completa sera el resultado
de nuestros esfuerzos y fatigas".38

,8 Al;l', Direccion Ceneral de Cobierno, Dcprcdacionc, lOlIIctidd, I'or indio" lIIayas, Payo Obispo,
Q. Roo, 23 de septiembrc de 1919, expo 2.5.5R3.
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Fundaci6n Salvador Toscano/Comisi6n geografico-exploradora
Transporte de chicle [1918]

El uso del tren militar que comunicaba Santa Cruz con Vigia Chico, un peque-
no puerto en la costa oriental, fue parte de los acuerdos de May con el gobierno
federal en 1918. Por esa via se sacaba el chicle y se introducian los viveres

y herramientas

Para May, la incursion de los de Chump om tuvo un significado distin-
to. Era un reto a su autoridad como mayor jefe indigena de la region maya.
Era el peligroso reinicio de una disputa por elliderazgo entre las tribus
mayas de Quintana Roo, cuyas consecuencias May no desconocia. Desde el
inicio de la rebelion maya del siglo XIX, las sucesiones sangrientas entre los
dirigentes rebeldes no habian podido ser superadas.39 Eljoven general Fran-
cisco May tenia motivos para estar preocupado. Su liderazgo comenzo a
ser cuestionado a partir de su viaje ala ciudad de Mexico (1918)para'entre-
vistarse con el presidente Carranza, quien Ie reconocio el grado de general
y el usufructo de 20 000 hectareas de bosque para su tribu asi como el uso
del tren militar que comunicaba a Santa Cruz con Vigia Chico (Careaga,
1990,p. 357).Los acuerdos de May con el gobierno federal no fueron acep-
tados por muchos mayas. Despues, su trato con los empresarios del chicle
termino mermando considerablemente su ascendencia entre los indigenas,
aunque por otra parte Ie abulto los bolsillos -con el tiempo, May amasa

39 EI asesinato de Jacinto Pat, a manos de Venancio Pee, por haber entablado negociaciones de paz
con los yucatecos poco despues del inicio de la guerra de castas (Bricker, 1989, p. 201); la sucesi6n de
asesinatos en el propio pueblo de Santa Cruz, a finales del siglo XIX, entre los mismos generales mayas
(Sullivan, 1998, pp. l3-14), son dos ejemplos de un catalogo mayor.
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Archivo Carlo,; Hoy / Br~l't' historia d~ Quintana Roo
Juan Bautista Vega

Juan Bautista Vega, un cozumeleño
que creció entre los mayas de Tulum desde que en

su infancia los indígenas lo hicieron prisionero,
encabezó los primeros acuerdos

entre la Negociación Chiclera Mexicana
y los mayas de Tulum en 1921

una respetable riqueza, la suficiente para no perder influencia en la región
por muchos años.

En la sublevación indígena de 1919, May no dudó en proponerle a Par-
día batir, con ayuda de las tropas federales, a los de Chumpom, "porque
son pocos y pronto se les escarmentará".40

Al negocio del chicle no le convenía un enfrentamiento entre aldeas
mayas ni una nueva ocupación del territorio federal por las tropas del go-
bierno. Una cosa era solicitar la ayuda de unos cuantos soldados para que
calmaran los ánimos entre los indígenas de la región, y otra, muy distinta,
convertir los bosques de chicozapote en un campo de batalla que destroza-

40 AC!\, Dirección General de Gobierno, Depredaciollcs comctidas por ilulios IllallaS, Paya Obispo,
Q. Roa, 23 de septiembre de 1919, exp. 2.5.583.
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Archivo Velio Vivas
PlaYJ, lado sur [1920J

Los mayas de Tulum y Chumpom visitaron Cozumel por 10menos tres veces en
1921. EIgerente de la Negociaci6n Chiclera Mexicana venci6 finalmente la reticencia

de aquel grupo de mayas

ra el pr6spero negocio del chicle. Pardfo busc6 otras opciones. Mejor dicho,
insisti6 en una que ya Ie habfa dado buenos resultados: desprenderse de
una parte de las ganancias; adquirir vfveres, ropa, y repartirlos entre los
indfgenas. Personal mente, Pardfo solfa entregarles harina, frijol, carne, azu-
car 0 cafe a los mayas en alguno de los campamentos de Playa del Carmen,
Tulum 0 Vigia Chico. De hecho, la autoridad local 10 consideraba un hom-
bre que cooperaba, con su ayuda financiera y reparto de vfveres, en mante-
ner las buenas relaciones del gobierno con los hose os y desconfiados ma-
yas del centro de Quintana Roo.

Su dadivoso proceder Ie reditu6 una provechosa convivencia con los
mayas que s6lo fue interrumpida cuando Pardfo apoy6la rebeli6n delahuer-
tista en Cozumel. Tan buen resultado Ie dio el reparto de vfveres que para
1921 los indfgenas de las aldeas mas renuentes al trato con los blancos y
con la autoridad mexicana, viajaban a Cozumel buscando al gerente de la
Negociaci6n Chiclera Mexicana, 0 bien atendiendo a una invitaci6n del
mismfsimo Pardio. La Revista de Yucatan, un peri6dico de la epoca, registra
por 10 menos tres visitas a la isla de parte de los mayas de Tulum y Chum-
porn durante 1921. Una en marzo encabezada par Juan Bautista Vega,·1 na-
tivo de Cozumel, pero que creci6 entre los mayas de Tulum desde que en su
infancia los indfgenas 10 hicieron prisionero. Bautista y su gente permane-
cieron algunos dfas en el puerto, s6lo 10 suficiente para establecer acuerdos
con la Negociaci6n Chiclera Mexicana. A Bautista Vega se Ie vio deambular
contento por su isla natal, pero su vida ya estaba en otra parte. Para ana

41 "Comisiol1 de indios", La Rei'isla de Yllcaltill, jueves 10 de marzo de 1921, F. 7
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regreso con sus hombres, a la selva alrededor de Tulum, el sitio que fue su
prision en la infancia y que despues se convirtio en su hogar. La segunda
visita fue en junio,42esta yez se trataba de los indigenas de Chump om, los
que Ie habian destrozado los campamentos chicleros a Pardio dos anos an-
tes, los mas desconfiados y renuentes. Bautista Vega los habia guiado hasta
Cozumel, fueron recibidos con cortesia por las autoridades de la isla y en su
recorrido por la escuela se sintieron fuertemente atraidos por el sonido que
salia del piano escolar y por los contornos de los pIanos que decoraban los
salones de clase (itan vasta era la peninsula, y esta apenas la esquina de un
pais mayor Hamado Mexico!); el inspector escolar decidio darles como ob-
sequio utiles escolares, libros para comenzar a leer, pizarras y pizarrines
para que los llevaran a sus pueblos. Pardio se habia anotado till nuevo triunfo
(el primero fue llevar a May con Solis, gobernador del territorio, el que a su
vez 10 llevo con Carranza): los de Chump om regresaron a su aldea grata-
mente impresionados y ofrecieron volver en poco tiempo con otros compa-
neros. En octubre, durante la tercera visita de los indigenas a Cozumel,
Pardio pudo verificar que finalmente habia vencido la reticencia de otro
grupo de mayas. Ya sin la intermediacion de Bautista Vega, a Cozumeille-
go el indigena de mayor jerarquia de la aldea de Tulum, el general Paulino
Caamal. Acompanado de sus hombres de confianza y a bordo del balandro
motor Maxil1e, Caamal vino a Cozumel por invitacion de Carlos Pardio
Camara. El encargado de la Negociacion Chiclera Mexicana atendio dili-
gentemente a sus invitados. La noticia de este hecho se consigno asi:

Debemos hacer notar que este jde de Tulum y los de Chumpom son los (micos
que no han querido someterse de hecho a las autoridades mexicanas, per mane-
ciendo fuera de su control, viviendo en sus bosques; pero la visita que acaba de
hacer el general de Tulum a esta poblaci6n significa que ya se inclina a tratar
con nosotros y a entrar en el sendero de la civilizaci6n.43

Pardio podia estar seguro de que su principal monteria de explotacion
de chicle, a 10 largo de los bosques entre Tulum y Chump om, estaria a sal-
vo, al menos por ahora.

Ademas de mantener buenas relaciones con los indigenas para asegurar la
sobreviviencia de los campamentos chicleros en tierra continental, asi como
mantener a salvo el transporte de la goma de los bosques al puerto de Cozu-
mel, Pardio debio atender otro importante frente: la presencia y expansion de
nuevos concesionarios y compradores de chicle; la competencia.44

Las fertiles extensiones explotadas por Zubaran y Pardio no siempre
permanecieron en las manos de los mismos duenos. Otros contratistas tam-

.2 "Comisi6n de indios mayas que visitan las escuelas", La R.euista de YIICIltall, martes 7 de junio de
1921, p. 5.

• 3 "La Negociaci6n Chiclera Mexicana y los indios de Cozumel", La Reuista de Yllcatdll, domingo
20 de noviembre de 1921, p. 13.

•• En Ii! propia isla tuvo algunos enfrentamientos con la casa Coldwell y Bonastre en 1920 y 1921
relacionados con la intermediacion del chicle de la colonia Santa Maria y el abasto de esta comunidad
chiclera. Vease FT, COllllllliClldo de Oscar Coldwel/a Saluador Toscallo del 27 de jlliio de 1920 y del 3 de l11ar:o
de 1921, caja 14, expo 51, foja 8-000063.



bien deseaban sacar goma de esos lugares. La
imposibilidad de saber con precision donde
estaban los linderos de cada concesionario, la
periodica renovacion de los permisos de ex-
plotacion, la rotacion de autoridades, asi como
frecuentes ilicitos, genera ron traslapes y sobre-
posiciones en la extension y ubicacion de los
terrenos en explotacion.

En 1922, Pardio y Zubaran acusaron al
agente de fomento en el territorio, RattI Prie-
to, de autorizar cortes de madera y de otorgar
dos permisos para explotar chicle en un area
de 18 000 hectareas situadas dentro de la con-
cesion de Pardfo.45 Detras de estos permisos,
Carlos Pardio adivinaba la presencia de R. S.
Turton, un importante competidor en el ne-
gocio del chicle asentado en las Honduras Bri-
tanica (Belice)y cuya zona de influencia esta-
ba en el sur del territorio, en los bosques de la ribera del rfo Hondo y los
alrededores de Bacalar.46Pardfo olfateo la presencia de Turton porque el
agente de aquel, un tal Henry E.Cain, habfa permanecido en Cozumel ape-
nas el ano previo buscando establecer bodegas para la Belice Comercial y
Compafifa, el emporio de Turton. La encomienda de Cain era almacenar el
chicle de Turton en Cozumel y despues, por medio de los vapores de la
United Fruit Co., embarcarlo hacia los Estados Unidos para la William Wri-
gly Jr. Co. "Mr. Cain vino recomendado a la casa de Alonso Sucesores, pero
se rumora que los agentes de Turton seran los senores Coldwell y Bonastre
de este comercio"Y Era explicable el rumor: la Casa Coldwell y Bonas-
tre era la representante local de los vapores de la United Fruit Co.

Pardfo tenia ademas otro motivo para suponer que tras los permisos
para explotar chicle en las tierras de la Negociacion Chiclera Mexicana es-
taba la influencia de Turton: el mismo agente Prieto habfa autorizado a Henry
Cain hacer compras de chicle a los indfgenas de Santa Cruz y Tulum. Le
estaban quitando a sus mejores recolectores de chicle, los indigenas en los
que habfa invertido paciencia y vfveres. Pardfo se defendio recordando una
orden de la Secretarfa de Agricultura y Fomento: en la compra de goma a
los indigenas se Ie debfa dar preferencia a los concesionarios cuyos terrenos
estuvieran cercanos a los lugares explotados por los mayas, teniendo en
cuenta que es posible que ese chicle se hubiera obtenido dentro de los terre-
nos que paga el concesionario. Attn mas, Pardio argumento que la pacifica-
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Museo de Cozumel
Bodega de chicle [1939]

I

La Belice Comercial y Compania, el emporio del subdito ingles
R. S. Turton, busco establecer bodegas en Cozumel. La com-
pania se propuso almacenar chicle en la isla y embarcarlo
despues en los vapores de la United Fruit Co. con destino a los

Estados Unidos

~5 AGN, fondo Obreg6n-Calles, COlllllllicado d<, Ra(tlc/ Zllbal"lill Cal'lIIawI Y Carlos Pard[o Gilliam a la

S,'actar[1l de AgriCllllllrtJ y FOlIl<'llla, Mexico, 17 de abril de 1922, vol. 194, S.c.
~" AC;~, Direcci6n General de Gobierno, COlllllllicada d<, GOlllez Gallardo, Mexico, D. E, 28 de sep-

tiembre de 1927, expo 2-310 (32)3.
~7 "La Belice Comercial y Compai'ifa", VI R"l'isla dc Yllclltrlll, miercoles 30 de noviembre de 1921, p. 5.
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Archi\'o General de la Naci(\n
rasclI.,1 Coral [1"211

La designaci6n de Pascual Coral
como gobernador del territorio de Quintana Roo

fue un hecho relevante para la historia politica local

cion de Tulum y Chump om, casi totalmente lograda, estaba en peligro por
el contacto de Cain con esa region. Veinte afios antes, Henry Cain habfa
sido acusado ante autoridades mexicanas de introducir armas y municio-
nes para los indios de Tulum.

Hasta 1924, Pardfo pudo sobrellevar los distintos problemas con los in-
dfgenas y sus competidores en la explotacion y la comercializacion del chi-
cle. Lo que termino por acabar su negocio fue un tercer frente de conflictos:
la politica. Su decision de secundar la rebelion delahuertista en Cozumel,
de apoyarla economicamente, Ie habrfa de traer como consecuencia la con-
fiscacion de los bienes de la Negociacion Chiclera Mexicana y la anulacion
de sus concesiones para la explotacion de resinas y maderas.

No era 10 mismo moverse entre indfgcnas, por muy reacios que estos
fueran a la autoridad, comprandoles el chicle 0 regalandoles viveres, 0 en-
tre litigios contra los competidores, que desplazarse en las peligrosas aguas
de la vida politica nacional.
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Apenas establecida la oficina de la Negociacion Chiclera Mexicana en
la isla de Cozumel, Pardfo emprendio una intensa actividad ligada funda-
mentalmente a su negocio pero tambh~na la vida politica local, acaso por-
que la buena marcha de 10 primero dependfa de 10 segundo. El caso es que
a Pardfo 10 mismo se Ie ve conciliando a insumisos mayas de Tulum y de
Chumpom que atendiendo a las autoridades federales que arribaban a la
isla. Una de estas visitas, de relevancia para la historia politica local, es
la que tuvo que ver con la designacion de Pascual Coral como gobernador
de Quintana Roo (fue el primer gobernador del territorio, de origen penin-
sular. Su familia se establecio desde el siglo XIX en Isla Mujeres y posterior-
mente en Cozumel). Aquellos dfas de enero de 1921,Pardfo y un grupo de
islenos subieron al vapor Tamalllipas que la vfspera habfa fondeado en San
Miguel. A bordo venfa un grupo de funcionarios federales encabezados
por Angel Gaxiola, oficial mayor de la Secretarfa de Gobernacion. En su
visita a la isla, los funcionarios fueron guiados por Pardfo y un profesor de
la localidad. El itinerario incluyo un paseo por varias calles, los modestos
edificios publicos y finalmente una reunion donde se expuso el motivo de
su visita: "informarse de la voluntad del pueblo del territorio y nombrar
una persona nativa del lugar que por sus cualidades merezca ocupar el
gobierno civil del territorio, en sustitucion del general Solis" .~8

Terminada la reunion y la discusion sobre los posibles candidatos (Pri-
mo Aguilar y Pascual Coral), la comision zarpo de la isla de Cozumel, no
sin antes aceptar la invitacion de Carlos Pardfo Cimara al mejor restauran-
te de la poblacion.

Pardfo era parte de un grupo politico peninsular. Tengase en cuenta su
sociedad con el campechano Zubaran, quien fue ministro de Fomento du-
rante el periodo de Carranza. Su propio hermano, Manuel Pardfo Camara,
era tesorero municipal de Cozumel y se vio envuelto junto con Gabriel Po-
lanco, presidente en el ayuntamiento isleno, en una serie de atentados di-
namiteros que, literalmente, conmovieron a los portenos:9

Poca documentacion se consigue sobre la participacion de Pardfo en la
revuelta delahuertista de 1924-1925,a no ser algunos ambiguos datos sobre
su aportacion economica a la causa y las declaraciones ministeriales en su
contra. Un acta levantada en 1924 durante la inauguracion de la estacion
inalambrica de Cozumel, en el periodo en el que Quintana Roo estuvo bajo
el mando de Atanasio Rojas (el representante del delahuertismo en la re-
gion), involucra a la Negociacion Chiclera Mexicana como una de las fi-
nanciadoras de la estacion inalambrica que recibfa y transmitfa los mensa-
jes de los militares sublevados.50 Sin embargo, entre los contribuyentes
estaban casi todos los comercios y personas acomodadas de la isla: Cold-

48 "Que don Pascual Coral sera gobernador de Quintana Roo", La Rei,ista de Ylicaltill, sabado 15 de

enero de 1921, p. 5.
49 "Atentados dinamiteros en Cozumel", La Rez,isla de Ylicaltill, jueves 27 de septiembre de 1923,

pp. 5 Y 7. "Los conducidos a Payo Obispo", La Revisla de Yucatall, miercoles 10 de octubre de 1923, p. 5.
50 "Inauguraci6n oficial de la inalambrica de Cozumel", La Revista de Yucatan, domingo 23 de

marzo de 1924, p. 1.
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Archive Velie Vivas
Estaci6n inalambrica

Una acta de 1924 asocia
a la Negociaci6n Chiclera

Mexicana con el financiamiento
de la estaci6n inalambrica, desde

donde se recibieron
y transmitieron los mensajes

de los militares sublevados

well y Bonastre, Angulo Hermanos, Mac y Compania, Felix Gonzalez Bo-
nastre, Macario Aguilar, Pedro Joaquin y Ladislao Novelo.

El caso es que para 1925, al restablecerse el gobierno constitucional,
pesaba sobre Pardio la acusacion de apoyar ellevantamiento delahuertista.
El empresario huyo de Cozumel, y al frente de la Negociacion Chiclera
Mexicana aparecio Zubaran, que dejo su refugio de muchos anos en Nueva
Orleans, y despues Jose Esquivel Canton. Para entonces varios bienes ha-
bian sido embargados,51 10 mismo que cargamentos de chicle.

Los problemas de Pardio comenzaron justamente despues de la inau-
guracion de la inalambrica de Cozumel. En mayo de 1924Librado Abitia, el
gobernador del territorio, ordeno la incautacion y e1remate de los bienes
de la negociacion chiclera; el embargo se hizo efectivo en los puertos del
Carmen y Campeche, donde detuvieron a 103 peones chicleros, mercancfas
y 47 mu1as, mas los contratistas. E1argumento del embargo fue acusar a los

51 EIbalandro motor Alicia, las chalanas Chic/em y Mexicana y varias docenas de mulas. Vease AGN,

Direcci6n General de Gobierno, COlllllllicado del despacilO £11' abogados Alcocer, GOllzalez Roa y Ezcuardia al
Secn:lario de Gobemacioll, Mexico, D. E, 7 de abril de 1925, caja 3, F2.90.3 11, expo 28.
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jornaleros que se dirigfan a Cozumel de rebeldes.sz La ausencia de Pardfo
obligola presencia de Zubara.n, quien ante la incautacion de bienes y traba-
jadores (10 que significaba ya no poder recolectar el chicle durante la tem-
porada de 1924) se dedico, mas que a la explotacion de sus concesiones, a
hacer compras a los mayas de Santa Cruz y Chumpom. Pero tanto los 10300
kilos de goma que May Ie envio a la isla, como los 14 000 que Bautista Ie
remitio, fueron embargados con el pretexto de que era chicle explotado ile-
galmente. Al parecer ni Pardfo, acusado de delahuertista, ni Zubara.n, anta-
no ligado a los primeros cfrculos de autoridad del carrancismo, podfan con-
tinuar al frente de la Negociacion Chiclera Mexicana en este conflicto
politico. Era necesaria otra estrategia. Asf aparecio Jose Esquivel Canton,
quien a nombre de la Chicle Development Company de Nueva York recla-
molos bienes y el chicle incautado a Pardfo y Zubaran. La Chicle Develop-
ment Company hizo valer sus dos terceras partes en las acciones de la Ne-
gociacion Chiclera Mexicana y entablo litigio hasta que pudo recuperar
algunas cosas.53 En realidad, mas que recuperar 10 perdido se trataba de
asegurar la recoleccion de chicle en las futuras temporadas, la restitucion
de tierras y concesiones y lograr que en 10sucesivo no hubiera mas embar-
gos de resina, herramientas ni trabajadores. Al parecer, 10 que habfa moti-
vado el embargo y la mana dura del gobierno contra Pardfo era la sospecha
de que los delahuertistas en Cozumel obtenfan recursos economicos por
medio de Pardfo.

Una escueta nota periodfstica de 1925 da noticia de la devolucion de
bienes intervenidos a la Negociacion Chiclera Mexicana, embargados "por
haber tornado parte en la ultima revolucion".54

A pesar de haber recuperado algunas pertenencias, el mal ya se habfa
causado. Tanto los indfgenas de Santa Cruz como los de Tulum ya no qui-
sieron vender ni enviar chicle a Pardfo ni a Zubaran por temor a que 10
embargaran. La Negociacion Chiclera Mexicana pronto desaparecio, y de
Pardfo y Zubaran ya nada se supo en Cozumel. La Chicle Development
Company se abastecfa de muchos otros intermediarios de la resina que
pululaban en Cozumel. En realidad, los barcos nunca cesaron de llevar chi-
cle de Cozumel a los Estados Unidos, consignado a la Chicle Development
Company, la subsidiaria de la American Chicle. Quizas el mayor dolor de
cabeza para la compania de Nueva York en estos meses turbulentos fue la
remocion de su representante en la isla, William H. Sublette, por las fre-
cuentes fricciones del ciudadano norteamericano con el personal de la adua-
na maritima y el comercio 10ca].55

52 ACN, Direcci6n General de Gobierno, COIllIlJliclldo d~ JlIan Zlibartin III S~cretario de Goballilcioll,

Mexico, D. E, 5 de diciembre de 1925, caja 3, F2.90.3 11, expo 28.
SJ A(;:-:, Direcci6n General de Gobierno, COllllllliwdv del apodcmdo de III Cllicle Developlll~nt de Nlieva

York III Secrdario de Gobi~mo, Mexico, 14 de mayo de 1925, caja 3, F2.90.3 11, expo 28.
5-1 "Devoluci6n de bienes intervenidos", Dillrio de Yllcaftill, miercoles 28 de octubre de 1925, p. 5.
55 "Remoci6n del agente de la Chicle Development", La Rn'ista de YIICllflill, martes 13 de enero de

1925, p. 5.
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Musee de Cozumel / Cortesia de Carlos Alcerreca
Plaza principal y militares

El embargo de los bienes de la Negociacion Chiciera Mexicana estuvo motivado
p~r la sospecha gubernamental de que los delahuertistas en la isla de Cozumel

obtenian recursos economicos p~r medio del gerente de esa compafiia

Archivo Velio Vivas
Plaza principal

Finalmente, la Negociacion Chiclera Mexicana, ligada a la Chicle
Development Company, de Nueva York, desaparecio del puerto
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Otros concesionarios, 1925-1930

Roto ellazo que 10 unfa a Pardfo y perdida la confianza en el gobierno local
por el embargo de sus envfos de resina a la Negociacion Chiclera Mexicana,
May retorno su conducta hurana y su natural desconfianza hacia aquel ex-
trano mundo que estaba mas aHade los linderos de su selva. Sin embargo,
el auge del chicle estaba en su mejor momento; el hueco que dejola empre-
sa de Pardfo pronto fue ocupado por otros comerciantes. Al jefe maya no Ie
quedaba otra que aliarse ya a unos, ya a otros compradores de chicle y
mantener un estira y afloja con cada nuevo gobierno en el territorio. Con
Pardfo, se puede decir, aprendio el oficioy vislumbrola posibilidad de con-
vertirse.en empresario. Convertido en contratista, pronto su papel estuvo
mas cerca de un prominente intermediario chiclero -a cargo de muchos
empleados, gran parte de los cuales no eran indfgenas; casa comercial y el
barco San Jose, que despues fue embargado por contrabando- que de un
dirigente indfgena.

Pardfo no imagino que el esfuerzo de varios anos por mantener relacio-
nes amistosas con los mayas, el organizarlos para la explotacion del chicle
y la capacidad de carga de uno de sus barcos (el Alicia) beneficiara a un
advenedizo: Alfredo Camara Vales,el mismo que hizo del balandro Alicia y
del general May un effmero monopolio de la goma y cuyo asiento estuvo
en Cozumel.

Cuando el presidente Carranza otorgo a
Francisco May tierra para la explotacion de Fundaci6n Salvador Toscano/Comisi6n geografico-exploradora

d 1 1 ,Cocinando resina de chiclechicle y rna era, supuso que con a exp otacion
de esos productos los indfgenas de Quintana
Roo aliviarfan en parte su pobreza y se incor-
porarfan a la vida nacional. Sin embargo, los
mayas se convirtieron en meros recolectores de
la goma, en los jornaleros. La riqueza de sus
selvas solamente paso por sus manos. Las ga-
nancias iban a parar a las arcas de los inter-
mediarios que vendfan la goma a las grandes
companfas de los Estados Unidos. Los mayas
de Quintana Roo solo fueron el ultimo eslabon
de una industria que beneficio ados 0 tres gran-
des companfas chicleras, a los comerciantes
islenos y a algunas docenas de contratistas y
concesionarios cuya conducta no fue muy dis-
tinta de la de Pardfo.

En 1925tres jefes de tribu sobresallan en el
territorio. Juan de la Cruz Ke, al mando de los
mayas de Icaiche, en el sur de Quintana Roo;
Francisco May, el mas influyente, en el centro
del territorio, al mando de los indfgenas de
Santa Cruz y sus alrededores; y Paulino Caa-

[1918]

Los jefes indigenas -Juan de la Cruz Ke, general de los
mayas de lcaiche; Francisco May, general de los mayas de
Santa Cruz; Paulino Caamal, general de los mayas de Tulum-
explotaban chicle en sus respectivas areas de mando. Los
enfrentamientos entre los indigenas fueron propiciados muchas

veces por los empresarios del chicle
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Macduff Everton/Thl' Mvderll Maya; A Cliliurl' ill Tmll,;ilioll
Cocinando resina de chicle en el campamento Antonio Ay [1971]

Los mayas recolectaban chicle y no pagaban impuesto alguno; Elseera el acuerdo
con el presidente Carranza que tacitamente respetaron los sucesivos gobernadores

del territorio
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pagaban a los indfgenas las contribuciones especiales que cada jefe impo-
nfa en su terreno, fly que usan de ella[s] a su antojo sin ninguna conexion
con el gobierno ni federal ni del territorio".57

Acusacion mayor era que May monopolizaba el comercio en Santa Cruz.
May termino por perder su ascendencia sobre los indfgenas. Al asumir car-
gos gubernamentales, 10 mismo que algunos intermediarios del chicle en
Cozumel, habfa sumado el poder economico al poder polftico. Pero con la
llegada del general Siurob al gobierno se decidio suspender las comisiones
politicas y administrativas otorgadas a May y separar estas de su negocio
del chicle. El gobernador Siurob tratarfa de hacer 10 mismo con algunos
grupos en Cozumel. En 1929 May prometio dedicarse tmicamente a su ne-
gocio; era la culminacion de una confrontacion con el gobierno de Siurob y
con otros jefes mayas.58

En la segunda mitad de la decada de 1920 otros nuevos e importantes
concesionarios arribaron a Quintana Roo. Igual que Pardfo, ligado al mi-
nistro de Fomento carrancista, hubo otros empresarios de la madera y resi-
na cuya mayor virtud era una estrecha relacion con altos funcionarios del
gobierno federal. A Miguel Ramoneda se Ie ligo, no sin razon, con el minis-
tro de Fomento de Calles.

En 1927, el joven Miguel Ramoneda Carrillo se presento en Payo Obis-
po, era el nuevo concesionario de grandes extensiones de selva en el centro
de Quintana Roo. Su concesion abarcaba no solo la de los herman os Zuba-
ran Capmany y la de Pardfo (caducas para entonces), sino tambien terrenos
en los que tradicionalmente trabajaban los mayas; mas sorprendente aun,
el joven Ramoneda era el nuevo concesionario del ferrocarril militar que
corrfa de Santa Cruz a Vigfa Chico, ruta por donde tradicionalmente los
mayas sacaban la resina para embarcarla a Cozumel.59 El conflicto con los
indfgenas, con los intermediarios del chicle en Cozumel y Payo Obispo, y
con el propio gobierno del territorio era de esperarse. Sin embargo, Ramo-
neda hizo valer los derechos de su concesion para explotar resina y made-
ras, 10 mismo que el ferrocarril. Una vez mas, los indfgenas sintieron que se
les traicionaba porque les qui tab an la tierra que tradicionalmente les perte-
necfa y, sobre todo, les quitaban su linico modo de vida: la recoleccion y poste-
rior venta de resina. Los otros intermediarios vieron en la fuerza de Ramoneda
la oculta ayuda de Luis Leon, el secretario de Fomento del general Calles; con
ese apoyo, Ramoneda se perfilaba como un competidor frente al que poco se
podia hacer si deseaban conservar sus propias concesiones.

Los mas perjudicados con la concesion de Ramoneda, despues de los
indigenas, fueron los alijadores del muelle de Cozumel. Al apropiarse del
ferrocarril entre Santa Cruz y Vigia Chico, Ramoneda comenzo a cobrar 5
pesos por quintal de chicle transportado. En represalia, los contratistas co-

'7 AGN, Direcci6n General de Gobierno, Illfol'llle cOllfidellcial ,;o/'re los procedillliellto,; ,;egllidos pard

gelleral MIlY, Pa\'o Obispo, 5 de junio de 1928, expo 2-310(32)5.
;B AGN, Oireccioll Gelleral de Go/lierllo, Actll de III rellllioll cclebrada ell Sallta CrItZ de Bravo, elltre

el go/lt'rIlador If /0'; ,efes /lUll/II;;, Payo Obispo, 4 de marzo de 1929, expo 310(32)5.
;9 AGN, fondo Obregll!1 Calles, lv1ellloralldlllli de Alltollio Al1colla Albertos, Mexico, D.E, 17 de sep-

tiembre de 1927, expo 104-Q-1.
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Macduff Everton/Thf Modem Mnyn: A (1I/tlirf ill Trnll,itioll
Cocinando resina de chicle bajo Id pertinaz 1I11via, TlIllIm [1971]

Nuevos e importantes concesionarios arribaron a Quintana Roo a mediados de los
afios veinte. La mayor virtud de los nuevos empresarios de la madera y el chicle
era la estrecha relaci6n que mantenfan con altos funcionarios del gobierno federal
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Fundacion Salvador Toscano/Comision geogrMico-exploradora
Embarcando chicle a los Estados Unidos

Los alijadores del muelle de Cozumel fueron tambien perjudicados con la enorme
concesi6n de Ramoneda, que incluia el uso del tren militar que comunicaba Santa

Cruz con Vigia Chico

menzaron a sacar su producto por Bacalar y Payo Obispo. Esta nueva ruta
amenazo temporalmente el movimiento de barcos y el alijo de chicle en
Cozumel.

Los perjuicios se deducen de varios telegramas de la Federacion Obrera
de Cozumel. En ellos se informa que las mercancfas enviadas de la isla a
Vigia Chico (para despues llevarlas a Santa Cruz en el ferrocarril, es decir,
el abasto de mercancfas viajaba en sentido inverso a la ruta de salida del
chicle) tenian que pagar un nuevo impuesto, por 10 que a May y otros con-
tratistas les resultaba mas economico introducir la mercancfa por Bacalar.60
Pero la mayor queja tenia que ver con la transportacion del chicle. Ramone-
da "pretende cobrar cinco pesos el quintal (en el transporte ferroviario) y
esto hace que los compradores saquen su producto por Belice 0 Yucatan
y no en direccion al puerto de Cozumel".61Tanto May como Bautista cen-
traron sus quejas en la invasion de sus tierras por parte de Ramoneda y en
los altos costos que se cobraban por el uso de la via.62

60 AGl\:, Dirccci6n Gcncral dc Gobicrno, Tdegrallla de fa Fedaaciol1 de Obreros de Cozlimel al presidente
Calles, Cozumcl, Q. Roo, 19 de septiembre de 1928, vol. 121-A-M.

61 AGN, Dirccci6n Gcncral de Gobierno, Tdegrallw de la Federaciol1 de Obreros de Cozlimel al presidente
Calles, Cozumel, Q. Roo, 10 de agosto dc 1928, vol. 121-A-M.

62 AGN, Direcci6n Gencral de Gobierno, Extmeto pam aellerda presidencial, Mexico, D.E, 14 de mayo
de 1928, expo 2.310(32)5; AGN, Direcci6n Gcneral dc Gobierno, Telegrallltl de JlIan Balltista Vega al preside/l-
te Calles, Payo Obispo, Q. Roo, 20 de septicmbre dc 1928.
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Cortesfa de Jorge Arturo Villanueva
San Miguel de Cozumel [193°1

Cuando el auge chiclero declino, Cozumel se habia consolidado como un puerto importante, el mas poblado
de Quintana Roo, el mas prospero, pero tambien el mas vulnerable a los altibajos del precio del chicle

Los reclamos iniciales del gobernador del territorio y de los indfgenas,
y la intervencion del propio general Amado Aguirre, quien habfa sido go-
bernador de la entidad (1924-1925), ocasionaron que la concesion de Ramo-
neda, en 10 referente a los terrenos reservados a los indfgenas, se suspen-
diera. No sucedio 10 mismo con el ferrocarril. Con el tiempo Ramoneda
contendio por la diputacion correspondiente al distrito norte del territorio,
es decir, Cozumel.

R. S. Turton habfa desistido desde hada tiempo de establecerse en Co-
zumel, sus representantes en la isla hacfan finalmente el trabajo de recep-
cion y embarque necesario. Residfa en Belice y pocas veces se traslado a
Payo Obispo, donde tenfa oficinas y empleados. Turton representaba dos
importantes compafifas, la William Wrigly Co., manufacturera de chicle de
Chicago, y la Otis Mahogany Co., empresa maderera de Nueva Orleans.
Despues de muchos afios de presencia en la region se convirtio en uno de
los concesionarios de mayor importancia en Quintana Roo. Acostumbrado
mas al trato con los indfgenas pacfficos del sur del territorio y a traer negros
para el trabajo de la madera y el chicle, Turton tuvo poca relacion con May
y con los chicleros tuxpefios, cam pecha nos y yucatecos que deambulaban
en la region central del territorio.

Uno de los ultimos asociados de May en Cozumel, casi al-cfinal de la
decada de la bonanza chiclera, fue Mac y Cfa., comerciantes establecidos en
la isla. Los constantes rea comod os en los grupos economicos de la region se
daban de acuerdo con un solo patron: el chicle. Estos reacomodos arrastra-
ban a las tribus indfgenas en un continuo redibujamiento de las alianzas
locales. De muchas formas, la vida economica de Cozumel fue causa de las
nuevas relaciones y conflictos de autoridad en el senD de las tribus mayas.

Mac y Cia. era el enlace que en Cozumelle quedaba a May al final de la
decada de los veinte. Esta casa Ie compraba el chicle y por tanto se vefa
afectada por la reduccion de tierras al jefe de Santa Cruz. Cuando esto suce-
dio, inmediatamente escribieron al presidente en contra de Baduy, un sirio
que habfa conseguido veinte permisos (que repartio en igual numero de
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contratistas). Baduy a su vez compraba chicle a Bautista, un motivo más
para hacer crecer el encono entre ambos jefes mayas. May no dudó en inva-
dir tierras de Baduy respaldado por Mac y Cía. y Bautista no titubeó en
amenazar a May, respaldado por Baduy.63

Cuando el auge chiclero declinó, Cozumel se había consolidado como
un puerto importante, el más poblado de Quintana Roa, el más próspero,
pero también el más vulnerable a los altibajos del precio del chicle. La déca-
da de los veinte cerró con una depresión económica que afectó también los
precios del chicle;64la recién inaugurada bonanza de la isla de Cozumel y
sus alrededores se detuvo; hubo que esperar a la Segunda Guerra Mundial
para que la prosperidad del chicle regresara al puerto de San Miguel y a
tierras quintanarroenses.

"o AC,", Dirección General de Gobierno, Tcll':!mml1 dl' Ma, 1/ Cfa., 2 de octubre de 1928, c1asif. 427-Q-2.
,>-1ACF, Inful"IIlL' so¡'re I,¡ h¡la del e/lic/e lIIl'xiCI1I10, ela¡'orado por el cónslIl de Coro:al, Celso Pérez Sandi,

México, D. F., lO de junio de 1930, exp. IV-286-9. Esta situación afectó a varios países de la región, al
memb a Honduras Británica y a Guatemala (vé.1se ACF, Cl's/io/les par,¡ cdellmr 11/1CO/lVé/lio el1/re los países
pmdlldllres de e/lid", Legación de Gran BretaI1il en México, 29 de noúembre de 1934, c1asif. 1II-292-4.



Capitulo II

Los nuevas grupos publicos

Introducci6n

N LOS ANOS VEINTE muchos pescadores abandonaron sus redes y no menos
agricultores dejaron su labranza para emplearse de alijadores en el puerto
de San Miguel. La magra pesca de aquel mar profundo que rodea Cozumel,
10 incierto de las cosechas que igualmente solian fracasar bajo el embate de
los huracanes, aconsejaban conseguir otro oficio, sin el peligro de tempesta-
des y tiburones, sin la ingratitud de la agricultura. En el muelle de Cozumel
la carga y descarga del chicle se convirtio en una importante fuente de tra-
bajo. Esta actividad -origen a la vez de un lento pero continuo abandono
de las tareas agricolas en la isla (vease capitulo III)- propici6 el nacimien-
to de la Agrupacion Obrera Mixta de Cozumel en 1921.

Nacida con el impulso del movimiento maritimo, en oposicion a los
deseos de las casas comerciales de la isla y alimentada por los gobiernos
revolucionarios de los veinte, la Agrupacion Obrera Mixta fue parte impor-
tante de la vida publica portena.

Mas alla de los reclamos de los trabajadores, el apoyo del gobierno del
territorio a la Agrupacion Obrera Mixta obedecio a una calculada ganancia
que este vinculo reporto en las controversias entre el poder publico de la
capital del territorio y la fortaleza economica de la isla. LaAgrupacion Obrera
Mixta, junto a los maestros rurales enviados a las escuelas del puerto y los
delegados de gobierno en la insula, se transformaron en el contrapeso mas
visible que los sucesivos gobernadores utilizaron frente a la emergente in-
fluencia de los comerciantes en la vida politica de Quintana Roo.

La temprana disputa para elegir al primer gobernador del territorio,
oriundo de Quintana Roo, parece prueba suficiente de la ascendencia del
grupo isleno en la vida pllblica de la epoca. No es extrano que la autoridad
federal haya ido hasta el puerto de San Miguel y considerado la candidatu-
ra de dos peninsulares fuertemente arraigados en Cozumel: Pascual Coral
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Archivl) Vclio Vivas
Trab"jadorcs de ]a isla

Originada en el creciente trafico maritimo, en contra de las casas comerciales islenas
y al calor de la retorica de la Revolucion, la Agrupacion Obrera Mixta paso a formar

parte de la vida publica del puerto

y Primo Aguilar. El mal caracter de Aguilar -un hombre vinculado al
comercio maritimo y presidente municipal de la isla en los anos anterio-
res-6S fue suficiente para que perdiera la gubernatura frente a Coral. Pero
el adusto Coral, concesionario de chicle en tierras indigenas, apenas se man-
tuvo unos cuantos meses frente al gobierno (febrero-abril de 1921).66 En las
decadas siguientes las autoridades federales optaron por seguir enviando
gobernadores "fuerenos".

En los anos de mayores embarques chicleros, el comercio local 10gr6
sujetar las decisiones de la Agrupaci6n Obrera Mixta. Fue entonces cuando
el diputado Ignacio Fuentes fund6 el Club de Obreros y Campesinos (1927).
Un continuo enfrentamiento entre ambas organizaciones -que a la vez
representaban ados partidos polfticos regionales distintos, la Uni6n de
Partidos Obregonistas y el Partido Socialista de Quintana Roo- marc6
el itinerario de los sucesos sindicales portenos en los siguientes anos.
Otros elementos de la vida pliblica insular se encadenaron en esta con-
tienda: los maestros federales y su activa participaci6n en los asuntos
p(iblicos de la vida portena; un periodismo que se revitaliz6 al calor de
las pugnas electorales, y un creciente resentimiento entre la emergente
clase empresarial de la isla y los gobernantes del territorio designados
en la lejana capital del pais.

65 Entre 1911 y 1913, vease "Conmemoracion de la muerte de Juarez", La Revisla de Yllcatall, 27 de
julio de 1913, pp. 9-10. Primo Aguilar Anduce era hermano de 6~car Coldwell Anduce; vease "Manuel
Aguilar Anduce", La ](.ci,islll de Yllcatan, martes 26 de mayo de 1914, p. 5.

66 Previamente, Coral habfa estado en el servicio de aduanas del gobierno mexicano; allf trabaj6
por mas de una decada, fue administrador de la aduana maritima fronteriza de Chetumal y era cono-
cido entre los comerciantes de Belice. Vease AGE, Solicitlld de <'lIIpleo d<, Pascllal Coral, Mexico, D. E, 8 de

enew de 1921, expo 10-4-155.
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Archivo Vdio Vivas
Rcsguardo aduanal

.. - ...•.• •. •. ..

En un periodo de creciente exportaci6n
de chicle p~r la aduana de San Miguel,
Ignacio Fuentes fund6
el Club de Obreros y Campesinos (1927)

Los nacientes empresarios*

En la isla, varios comerciantes eran propietarios de barcos: Bernardo Alon-
so, Oscar Coldwell y Felix Bonastre, entre los mas conocidos. El primero
era dueno de dos naves: el Isidoro, un pailebote que originalmente se llamo
Mexico y cuyo capitan solfa ser Manuel Perez, marinero experimentado se-
glm los periodicos de la epOCa;67como sobrecargo Ie acompanaba el espa-
nol Enrique Garabana, hermano del comerciante Isidoro Garabana68 que en
aquel tiempo radicaba en Progreso y probablemente era socio de Alonso
en este barco. El Norman, la otra nave de Alonso, tambien era un pailebote
con un porte de 40 toneladas. Fue adquirido en Puerto Cortes (Honduras)
por Ramon Angulo, empleado de Alonso. EI capitan Hynd era el piloto y el
propio Ramon Angulo acostumbraba viajar en el Norman como sobrecargo.
Fuerte competidor del Alberto, de la casa comercial Coldwell y Bonastre, el
Norman dejo registro de algunas de sus travesfas: a Progreso con cargamen-
to de chicle y pasajeros (1919);1'9a La Habana con cargamento de cocos y de
regreso con mercancfas (1921)/°procedente de Xcalak con un grupo de nau-
fragos en 192FI (se trataba de la tripulacion de la canoa guardafaros Corre-
gidora que encallo en el quebrado de Xcalak, perdiendose totalmente); para

* Una primera version de este apartado fue originalmente escrita para el proyecto "Origen y desa-
rrollo de poblaciones y ciudades en Quintana Roo", dirigido por Gabriel A. Macias Zapata y financia-
dn por Conacyt.

,,7 "EI/sidoro, antes Mexico", Ll Rel'isla de YlicafliJl, sabado 25 de octubre de 1919, p. 7.
68 El paso de lsidoro Garabana por Campamento Vega, Santa Cruz, Vigia Chico, Payo Obispo,

Xcalac y finalmente Progreso, fue un itinerario comlll1 de muchos comerci.mtes que fueron parte de los
f1ujos migratorios en Quintana Roo. Vease Macias Richard, 1997, pp. 128-130.

Ii! "El pailebote Norman," La Revisla d,' Yllcaflin, domingo 31 de ilgosto de 1919, p. 13.
70 "Pilra La Habana", La R<'1'isla de Yllcalan, martes 24 de mayo de 1921, p. 5.
71 "La Corregidora", La /{('visla de Yllcattin, jueves 10 de marzo de 1921, p. 7.
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Museo de Cozumel
Pailebote Albato

Antes de 1920, Juan Loria
era duefio del Alberto.

Despues 10 adquirieron
Coldwell y Bonastre

Progreso con pasajeros despues de ser reconstruido en 192372(fue uno de
los barcos que sufrieron graves danos en el huracan de aquel ano); de Boca
Paila y Vigia Chico con cargamento de chicle (1925).73Eran las rutas marfti-
mas de la epoca que el Norman transitaba con frecuencia.

6scar Coldwell, en asociacion con Felix Bonastre, desplazaron con el
paso de los anos a Bernardo Alonso, tanto en el comercio como en la nave-
gacion. Coldwell y Bonastre eran propietarios de dos naves y agentes de
algunos buques. De su propiedad eran el Fenix,74 un balandro que entre
1919 y 1921 transportaba maiz de Payo Obispo (Quintana Roo) y San Felipe
(Yucatan) para la casa comercial de ambos socios; y el Alberto.?5

Hasta antes de 1920, el Alberto era propiedad de Juan Loria, quien 10
utilizo durante algun tiempo para transportar aZlkar y pasajeros de San
Miguel a Progreso. Con un porte de 60 toneladas, el barco adquirido por
Coldwell y Bonastre continuo conduciendo pasajeros y chicle a Progreso,
pasajeros y cocos a La Habana,76 trayendo de Belice mercancfas y de vez en
cuando a los escolares del colegio St. John de la colonia britanica (hijos de
acomodados cozumelenos que regresaban de vacaciones).77 Alguna vez el
Alberto llevo a Xcalak a un grupo de misioneros armenios que recogian ca-
ridad para los huerfanos de la Primera Guerra Mundial; habian recorrido
buena parte del territorio, a pie desde Peto a Vigia Chico.?8 Tan Util fue al
transporte de pasajeros, que cuando en 1922 un temporal 10 arrojo de la
caleta a la playa causandole severos golpes, los cozumelenos 10 lamenta-
ron, pues era de las pocas embarcaciones grandes, "rapido y comodo para

72 "El Norlllan", La ],el'isla de Ylicatan, sabado 17 de marzo de 1923, p. 5.
73 ''Paro general", El Diario de Ylicatan, martes 8 de diciembre de 1925, p. 5.
7. "El F"llix", La RCl'i"la de Ylicatan, domingo 28 de septiembre de 1919, p. 14.
75 "Importante adquisici6n", La Revisla de Ylicatall, yierncs 27 de agosto de 1920, p. 5.
7!> "El motor Alberlo", La Rcvisla de Yllcaftill, viernes 14 de fcbrero de 1921, p. 5.
77 "El Alberl", Lil Rei'isla de Ylicatall, sabado 18 de junio de 1921, p. 5.
78 "Xcalak", Lil Rei'isla de Yucalan, domingo 1 de abril de 1923, p. 13.
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el pasaje" entre Cozumel y Progreso/~ las otras naves eran pequenas y la
travesfa en elias entranaba mayor peligro. Tan popular fue el Alberto, que
una vez en 1925 registr6 en un solo viaje la cifra de cien pasajeros de Cozu-
mel a Progreso.so Como el Norman, el Alberto no sali6 ileso de los huracanes.
AI descalabro de haber sido arrojado a la playa por un fuerte viento se Ie
agrega el haberse perdido por un mes en 1926. Precisamente cuando Cold-
well y Bonastre se habfan resignado a perderlo, el Alberto apareci6. Con
exasperante lentitud se Ie vio venir del horizonte; su cabina se recortaba
con nitidez en esa in mensa boveda de luz que es el Caribe, su quilla se
adivinaba hundida en las oscuras aguas del mar profundo de Cozumel.
Desde que fue vis to, los islenos comenzaron a lanzar una gran cantidad de
cohetes.81 Claudio Canto, el capitan, y toda la tripulaci6n del Alberto eran
cozumelenos; aquel dfa fue una fiesta, de ese tamano era el regocijo. Primo
Aguilar Anduce era agente del Alberto en Merida, y Augusto Navarrete en
Progreso; en ocasiones insertaban propaganda en las paginas de La Revista
de Yllcatal1 anunciando el itinerario del barco. El secreto de la sobrevivencia
financiera del Alberto estuvo, ademas del exito en el transporte de pasajeros
y mercandas, en los contratos que sus propietarios supieron conseguir para
hacer escala en los faros. Precisamente, en 1926, cuando 10daban por perdi-
do, la Direccion General de Puertos, Faros y Marina Mercante renov6 el
contra to de la casa Coldwell y Bonastre para que el Alberto siguiera hacien-
do las comunicaciones con los faros de la sonda de Campeche y los de Quin-
tana Roo.s2

Coldwell y Bonastre fueron agentes de la influyente firma R. S. Turton
de Belice en 1921, de la goleta norteamericana John Francis entre 1921 y
1922, de los buques de la compania mexicana de petr61eo El Aguila en 1924,
y de la United Fruit Company entre 1924 y 1926.

La Belice Commercial and Company, una importante empresa de Hon-
duras Britanica cuyo propietario era R. S. Turton, incluia en sus actividades
la comercializacion de grandes cantidades de chicle provenientes de Quin-
tana Roo; el in teres de Turton por Cozumel radicaba en encontrar un sitio
para almacenar y trasladar su chicle desde la isla a los Estados Unidos por
medio de los vapores de la United Fruit Company; adicionalmente planeo
establecer un deposito de mercancfas en San Miguel para vender al mayo-
reo.83 La goleta John Fr17l1cisrealizo por algun tiempo viajes entre Tampa,
Florida, y Cozumel; el propio Oscar Coldwell habra trabajado arduamen-
te para establecer el intercambio comercial entre los dos lugares. En
1921 los testimonios de la epoca 10 describen exportando cocos, platanos,
pinas, naranjas y otras frutas a Tampa; sin embargo, al ano siguiente, cuan-
do la goleta John Francis naufrag6 en plena caleta de San Miguel, el inci-

79 "Motor nacion.1l Alberto", Diario de Yucatall, lunes 8 de febrero de 1926, p. 5.
&J "Hacia Merida", Diario de Yucaftill, martes 14 de julio de 1925, p. 5.
8! "El pailebote Alberto", Diario de Yucatlill, lunes 8 de febrew de 1926, p. 5.
82 "Nuevo contrato", Dillrio de Yumttill, martes 28 de septiembre de 1926, p. 5.
K\ "La Belice ComerCial y Companfa", La /(.evi,tll de Yuca!tlll, miercoles 30 de noviembre de

1921, p. 5.



piente intercambio comercial ceso. Los naufragos de la goleta
norteamericana fueron conducidos a Progreso por el Fcnix y de
ahi tomaron un vapor hacia Tampa; despues ya nada se supo
del intercambio comercial entre Cozumel y Tampa. Respecto de
la compafHa mexicana de petroleo El Aguila, era comprensible
su coincidencia de encontrar en Cozumel un consignatario; el
combustible que debia surtirse a los faros, a las naves y a la
poblaci6n en Quintana Roo podia almacenarse en San Miguel,
en la consolidada casa comercial Coldwell y Bonastre. En cuan-
to a la United Fruit Company, uno de sus barcos -el vapor de
bandera noruega conocido como Gal1~fjord que hacfa el trafico
entre Cozumel y Nueva Orleans en tres dias- fue quizas el que
mas chicle transporto de Cozumel a Nueva Orleans entre 1924
y 1926; tan solo en el tiltimo ano se pueden documentar varios
viajes con carga de chicle que suman mas de 400 toneladas. No
sabemos cuanto significo esto en ganancias para los agentes de
United Fruit Company en la isla; si tenemos noticia, en cambio,
de que en un solo viaje en 1926, con un cargamento de 100 tone-
ladas de chicle, el Gallsfjord pago en la aduana de Cozumel20 000
pesos por concepto de impuestos.84

Hasta aqui los mas conocidos propietarios de barcos en la
isla y sus relaciones con el comcrcio maritimo de la epoca. Su
capital y la diversificacion de sus negocios los empujaba a ser
involuntariamente parte de la vida pliblica territorial.

Al puerto frecuentemente llegaban nuevos comerciantes y
hombres de negocios, muchos de los cuales se quedarian a
vivir en la isla. Como Evaristo Romero, que abrio su estableci-
miento comercial en la isla en 1914 (comenzo trayendo su mer-

cancfa de Progreso en la canoa Amalia de Macario Aguilar, y despues de
Belice en alglln pailebote ingles); como Pedro Joaquin, otomano que a bor-
do del motor Alberto y procedente de Progreso arriba a la isla en 1919, seglln
10describe La Revista de Ylicatfll1;85como Carlos Pardio Camara, que llego a
establecer la oficina de la Negociacion Chiclera Mexicana de Zubaran, Par-
dio y compafi.fa en 191886 y a quien Ie hemos dedicado gran parte del capi-
tulo precedente. A los comerciantes establecidos en la isla desde muchos
anos antes, como el tabasqueno Felix Bonastre 0 Dario Bartolome,S? se su-
maron buscadores de fortuna como Eulogio Ojeda,SSun tunante que desea-
ba establecer una academia de musica para la enseii.anza de este arte a pre-
cios "realmente populares". Al respetable capital de Bernardo Alons08Y u
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Oscar Coldwell yel principe Guillermo de Suecia

Primo Aguilar Anduce era agente del Alberto
en Merida y Augusto Navarrete en Progreso.
En ocasiones insertaban propaganda en las
paginas de La Revista de Yucatan, anunciando

el itinerario del barco
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~. "Cien tOlwladas de chicle", Diario dt' Yllwttill, juc\'es 21 de octubre de 1926, p. 7.
s; "Comerciante otomano", La F.<'vista de YIIClltall, jue\'cs 3 dc julio de 1919, p. 7.
"" "La negociaci6n chiclera mexicana dc Zubaran, Pardio y compai,\ia", La /\t'vistll dc YIICtlt,ill,

vierr1L's 1 de nm'iembre dc 1918, p. 5.
H~ "50ciales" La /\cuista dc YIIClllall, miercoles 11 de mayo de 1921, p. 5.
s, "Distinguido mLlsim", Diario de YIICatall, miercoles 1.• de abril de 1926, p. 7.
s" "Abastu pLlblico" LII /-I,ci'ista de YII(l1tlil1, jueve,; 3 de julio de 1919, p, 7. "Luz eiectrica", La Revista

dt' Yllcaftill, marte,; 25 de marzo de 1919, p. 5.
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Archivo Velio Vivas
Muelle de San Miguel [19251

Frecuentemente arribaban comerciantes a San Miguel. Muchos se quedaron a vivir en la isla. como Evaristo Romero.
un peninsular; 0 como Pedro Joaquin. de origen otomano segun La Revista de Yucatan (1919). quien lIeg6 a
Cozumel procedente de Santa Cruz de Bravo despues de que el general Alvarado entreg6 aquella poblaci6n

a los mayas

Oscar Coldwell, duenos de varios negocios, se sumaron modestos pero
emprendedores comerciantes que recorrian el puerto, tocando de casa en
casa, para vender sus productos.

Al sostenido crecimiento de San Miguel se agrego el transito por la isla de
los mas diversos visitantes. Del principe Guillermo de Suecia, en viaje
de recreo, al subdito inglE~sHenry E. Cain, quien representaba al emporio de
R. S. Turton.9oDe geologos a bordo del balandro ingles Will,91 y cuya profe-
sion no quedo muy clara entre los cozumelenos, a religiosos armenios que
pasaron pidiendo caridad para los huerfanos de la Primera Guerra Mun-
dial. De diplomaticos como el consul de Mexico en Tampa,92lugar donde la
casa Coldwell y Bonastre inauguro una linea de intercambio comercial, hasta
pedagogos que despues serfan famosos, como Torres Quintero.

Entre las pequenas industrias que vemos surgir en los anos veinte se
encuentra una modesta fabrica de chocolate, conocida como La Nacional,

90 "La Belice Comercial y Campania", La Revisla de Yllcaltill, miercoles 30 de noviembre de 1921,p. 5.
91 "Movimiento de bllqlles", La Rl'l,isla de Yllcafllll, miercoles 6 de septiembre de 1922, p. 7.
Y2 "Personajes", La Revisla de Yllcaftill, sabado 17 de marzo de 1923, p. 5.
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y un tostador de cafe traido por Juan M. Torres en 1925;93una de aguas
gaseosas abierta por los senores Angulo y Puras 94y varias maquinas para
producir hielo. Una de las primeras la trajo Bernardo Alonso en 1919,se la
compro a Vicente Coral de Isla Mujeres;95otra fue la de Pedro Joaquin, ins-
talada en 1926no sin dificultades en el envio de la maquinaria; el dia de la
inauguracion el senor Joaquin regalo a la futura clientela el primer hielo
que produjo la maquina.96 En el mismo ano, un grupo de islenos decidi6
comprar una imprenta; adquirida en Merida e instalada en la isla, esa im-
prenta dio origen ados peri6dicos. Uno, Ori6n, que fue anima do por Fran-
cisco Duarte Cicero, Eladio Novelo, Atanasio Alpuche e Ignacio Fuentes,
tuvo presencia en Quintana Roo y se public6 entre 1926y 1927.El otro, de
caracter partidista, fue effmero y su prop6sito era apoyar la candidatura
Orozco-Fuentes en las elecciones de diputados federales.97 Ignacio Fuentes,
ademas de profesor, militar y politico, fue un emprendedor industrial; des-
de 1924busc6 establecer una fabrica de jab6n y en 19251010gr6.Su fabrica
se llam6 Azteca y su personal, segun La Revista de Yllcatan, "trabaja afanosa-
mente como una colmena humana, 10que demuestra su satisfacci6n por
el trato que reciben; es el primer industrial que establece una fabrica en el
territorio".98 Mayor competencia podemos encontrar en la instalaci6n de
molinos de maiz; en 1919, Francisco Polanco insta16 uno que compr6
en Merida, y a las pocas semanas Bernardo Alonso instal6 otro.99Para 1923
ya habia tres molinos en San Miguel, y la casa Coldwell y Bonastre les ven-
dia el maiz a todos.

EI fluido electrico, originado en generadores de combustible, fue tam-
bien una empresa en la que los comerciantes con mayor capital incursiona-
ron. EI ubicuo Bernardo Alonso instal6 en 1919una planta de luz electrica
en Cozllmel;JOoa 10largo de varios anos, casi toda la decada de los veinte, la
villda de Alonso y sus hijos se hicieron cargo de generar el fluido electrico
para el alumbrado publico de San Miguel, pero el gran inconveniente fue
que cuando se estropeaba alguna pieza del generador electrico el puerto
se quedaba sin alumbrado noctllrno durante meses.

Con todo, la mas importante y jugosa ocupaci6n tuvo que ver con la
explotaci6n del chicle en tierra continental. La recepci6n del producto pro-
veniente de la costa, el almacenamiento y la posterior exportaci6n del pro-
ducto signific6 emplcos para los islenos, altos ingresos para la aduana de
San Miguel y mayor trafico maritimo. Los comerciantes locales no s610sur-
Han de alimentos e insumos a la industria chiclera, tambien participaban
como consignatarios, exportadores 0 comisionistas del producto.

Las companfas que tenian concesiones para explotar grandes extensio-

93 "Nueva industria", Diario de Yllcaflill, miercoles 28 de octubre de 1925, p. 5.
94 "Nueva fabrica de gaseosas", Diario de Yllcaftill, miercoles 29 de septiembre de 1926, p. 7.
95 "Fabrica de hielo", La Rt'l1isfa de Yllcaltill, jueves 3 de julio de 1919, p. 7.
96 "La f<ibrica de hielo", Diario de YlIwflill, miercoles 29 de septiembre de 1926, p. 7.
97 "Imprenta en Cozumel", Diario de Ylicaliill, s<1bado 22 de mayo de 1926, p. 7.
98 "Industria floreciente", Diario de Yllcaflill, viernes 26 de junio de 1925, p. 6.
99 "Otm molino", La Rel1isla de YlIwflill, miercoles 6 de agosto de 1919, p. 6.

100 "Luz electrica", La Rel'isfa de YUcaflill, jueves 6 de febrero de 1919, p. 5.
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Archivo V"lio Vivas
Cozumel

[Alred~d()rde 1927J

Una modesta fabrica de chocolate, un tostador de cafe, aguas gaseosas y varias
maquinas para producir hielo Ilegaron a Cozumel en los afios veinte

Archi\'o Vclio Vivas
Navegando frente cl Cozumel

,
.'

La recepcion del chicle proveniente de las selvas de Quintana Roo, el
almacenamiento y la posterior exportacion del producto trajo empleos para los
islefios, mayores ingresos para la aduana y la multiplicacion del trafico maritimo

en los alrededores de Cozumel
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nes de la selva, las que trabajaban directamente el chicle, eran las que ma-
yores ganancias obtenian y las que mas empleados contrataban. Un cues-
tiona rio de la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo, aplicado en Co-
zumel en 1927, es illlstrativo al respecto:

-LMaterias primas 0 productos que mas se importan?
-Chicle (resina de zapote), esta es la verdadera fuente de riqueza de la re-

gion; la pesca en pequei1.a esc ala es mas bien para consumo de la poblacion,
salvo la epoca que se pesca tortuga.

-LLa empresa que ocupa generalmente la mayor cantidad de trabajadores?
-Agencia de Development Company Inc. (chiclera) y El Banco de Londres

y Mexico (chiclera) en la epoca de tala de zapote; de julio a febrero de todos los
aii.os.101

Agrupaci6n Obrera Mixta de Cozumel

Las elecciones mllnicipales de 1923 en Cozumel fueron el reflejo de un afie-
jo enfrentamiento entre trabajadores y patrones. Originado en el desacuer-
do de las tarifas de carga, enfardamiento y estiba del chicle, el encono entre
trabajadores del puerto y exportadores de la goma se traslado del muelle a
las urnas. Amagos a los miembros de la Agrupacion Obrera Mixta de Cozu-
mel e irreglliaridades en el proceso caracterizaron la contienda. Aquel mis-
mo aii.o de 1923 alguien coloco dinamita en las casas de tres islefios. Las
explosiones conmovieron, literalmente, a los vecinos. Felix Gonzalez Bo-
nastre, Macario Aguilar y Atanasio Alpuche.salieron ilesos del atentado
que se atribuyo a la Agrupacion Obrera Mixta.102 En seguida el gobernador
del territorio pidi6 autorizaci6n para posponer la eleccion municipal en
Cozumel, porque "los animos de ambos partidos se encuentran acalora-
dos" .103 Pero no hubo plazo mayor para realizar la eleccion del ayuntamiento
que el sefialado; en diciembre debia sufragarse para renovar a las autorida-
des municipales. EI resllltado no favorecio al candida to de los obreros; 20
jornaleros fueron encarcelados y "una tercera parte de los electores no reci-
bieron boletas, todos pertenecientes a la Agrupacion Obrera" .104

Poco despues, Ignacio Fuentes, testigo del nacimiento de la agrupacion
obrera en la isla, busco y logro ampararse en esa organizacion cuando con-
tendio un par de veces por la diputaci6n de Quintana Roo. Fuentes, em-
prendedor propietario de una fabrica de jabon y con fama de dar buen trato
a sus empleados, enfrento con exito a Candelario Garza y Librado Abitia en

Idl V;N, fondo Trabajo. Clle,tiollario de la Secrt'tarla de illdll,tria, C"/lIl'rein y Tm/Ja;o lIplicado ,'II CO:II-

lilt'! CII 1927, caja Hi64, expo 19.
1', "Tres casas dinamit,ldas en Cozumel", Lai\eui;;tll de YIICIlttill, jueves 27 de septil'mbre de 1923,

pp. 5 \. 7.
1" AC\I, Oireccilin Cennal de Cobierno, Tdegnlliia d,'1 gO/Jt'l'IIllti(lI' de Qllillt(lIl1l Roo (II ,,'ert'torio dt'

Go/lt'l'II,zeioll, Payo Obispo, 3 de diciembre de 1'123, caja 1'1.0.2.73.3, expo 1.
1('4AeN, Oirl'ccitin Ceneral de Cobil'rno, 1;'/"gI'llIllO dd gO/lei'll/Idol' dcl /erri/orio al ,('crc'lllrio dt' Gn/l('l'-

Ilocilill, l'ayo Obispo, 12 de dicicmbre de 1923, caja 1'1.0.2.73.3, expo 1.
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Museo de Cozumel
Cooperati\'a de costureras [1940]

La Agrupaci6n Obrera Mixta y el Club de Obreros y Campesinos fueron sindicatos surgidos
en los arios veinte y antecedente de ulteriores organizaciones gremiales en San Miguel

una competida eleccion por la diputacion de Quintana Roo. Garza y Abitia
habian sido gobernadores del territorio; Fuentes tenia de su lade a los obre-
ros de Cozumel y el apoyo del nuevo gobernador en el territorio.

El abrigo que Fuentes encontro en la Agrupacion Obrera Mixta terminG
en 1927, el mismo ano en que fue elegido diputado, cuando las casas co-
merciales lograron finalmente tomar el control de la Agrupacion Obrera.
Fuentes opto por fundar una nueva organizacion con los expulsados, mas
de la mitad. El Club de Obreros y Campesinos de Cozumel fue el nuevo
bastion para la reeleccion del diputado Fuentes dos anos despues. El club
se convirtio en la nueva punta de lanza para la ofens iva con la que el gober-
nador en turno se empenaba en contrarrestar la preocupante influencia (des-
de el punto de vista del tradicional ejercicio de autoridad gubernamental,
que no admitfa mayores espacios de participacion) de los comerciantes de
la isla.

Elegido Ignacio Fuentes como diputado, una de sus primeras acciones
fue fundar el Club de Obreros y Campesinos de Cozumel. Comenzo asi el
reacomodo de los grupos politicos de la isla. El contrincante de Ignacio
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Fuentes habia sido Librado Abitia, el joven coronel que antes ocupo el car-
go de gobernador del territorio y cuya mayor fuerza en la isla, durante las
elecciones de 1927, provino de las casas comerciales del puerto y de la Agru-
pacion Obrera Mixta, cuyo control ya no estaba en manos de sus fundado-
res.lIl" En el descontento de los expulsados y en la notoria intervencion de
las casas comerciales del puerto en asuntos internos de la Agrupacion Mix-
ta, Fuentes encontr6 terreno propicio para el nacimiento del Club de Obre-
ros y Campesinos.10h

Al finalizar la decada de los ail.os veinte, en el gobierno del territorio, a
cargo del general Siurob, se arraigo la idea de que los comerciantes mina-
ban el ejercicio de la autoridad gubernamental. Con el diputado Fuentes y
el nuevo Club Obrero, Siurob busco disminuir la fuerza de los comercian-
tes islenos. Aparte de dar su apoyo a la nueva organizacion sindical, Siurob
impulso otras medidas encaminadas en el mismo sentido, como el reparto
de ejidos en la isla (las mejores tierras para la siembra de coco estaban en
manos de los duenos de las casas comerciales de la isla) y la fundacion de
cooperativas de consumo (hubo siempre una constante queja por los altos
precios con que se vendian los productos en la insula)107 y extraccion de
chicle. lOS

La pugna entre la Agrupacion Obrera Mixta y el Club de Obreros y
Campesinos de Cozumel fue al mismo tiempo la manifestacion de la lucha
de dos partidos politicos en la localidad: la Union de Partidos Obregonis-
tas, que auspiciola candidatura de Librado Abitia, y el Partido Socialista de
Quintana Roo, que sostuvo la de Ignacio Fuentes.1O<)

Boeta, Cetina y Magana, los dirigentes de la Agrupacion Obrera Mixta
trataron de acaparar el trabajo de alijo en el muelle. Con ochenta 0 noventa
miembros asociados, a los que se redujo la agrupacion, su postura era no
permitir trabajar a los del Club de Obreros y Campesinos. En sentido opues-
to, con mayor numero de agremiados, la nueva organizacion pedia "se les
de autorizaci6n para trabajar en la carga y descarga de las embarcaciones".110
Durante el conflicto se pidio el arbitraje de la Federacion de Obreros de
Progreso, a la que estaba afiliada la Agrupacion Obrera Mixta de Cozumel.
o bien se aceptaba que el nuevo Club de Obreros y Campesinos tuviera
trabajo de alijo en el muelIe, 0 bien quienes habian sido expulsados de la
Agrupacion Obrera Mixta debian ser reinstalados. Empleo para todos por
igual, en eso se resumian ambas posturas; "desgraciadamente se opone a

105Los conflictos en el interior de la Agrupacion Obrera se iniciamn desde 1926 (Vease "Nueva
agrupacilll1 obrera", Diario de Yucatrill, martes 9 de marzo de 1926, p. 7), pem 51.'acentuamn con la
consolidacion del Club de Obreros y Campe5inos en 1927.

10',\CN, Direcci6n General de Gobierno, COlllulliCildo del di!,utado Fuelltes a la Secre/aria de Cobana-
eioll, Mexico, D. E, 19 de octubre de 1928, clasif. 331.9 (32), caja 1, expo 1.

107"GN, Departamento del Trabajo, Quintallll Roo If sus !'roNe/IlI1S, 1929, caja 1861, expo 56.
IIlH N;N, Direcci6n General de Gobierno, Rela(ioll de sociedades (ool'erativas collstituidllS ('II cI Territo-

rio de QUi1lt1l1l1lRoo, expo 310 (32)5.

II~) -,eN, Direcci6n General de Gobierno, Illforllle sobre IIc/OS prn>ios alas "'e(eiolles pllra podcres fedem-
b, Payo Obispo, 7 de junio de 1928, expo 2-311-D5(32).

llll N;N, Direcci6n General de Gobierno, Illrorme de! III,'S de agosto dd gobel"llador Siurob, Payo Obis-
po, 1928, expo 2.310(32)5.
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Archivo Velio Vivas
MlIclle fiscal

La Agrupaci6n Obrera Mixta y el Club de Obreros y Campesinos representaban
a su vez dos partidos politicos locales del final de los afios veinte: la Uni6n de

Partidos Obregonistas y el Partido Socialista de Quintana Roo

ello la casa Coldwell y Bonastre que tiene acaparados los contratos de alijo
y desalijo de todos los barcos".l1l

En 10 que duro la confrontacion, Siurob y Fuentes sostuvieron al Club
de Obreros y Campesinos dandoles trabajo en las obras del ayuntamiento y
organizandoles cooperativas de explotacion forestal; no es extraiio que el
reparto ejidal impulsado por Siurob en la isla haya tenido un importante
apoyo en el Club de Obreros.

La Federacion Obrera de Progreso consiguio algunos acuerdos sobre el
reparto de trabajo con su filial en Cozumel. Sin embargo, los acuerdos du-
raron poco. El antagonismo no se supero y en cambio alimento la escision
entre los trabajadores, el gobierno y los comerciantes. Ellitigio muchas ve-
ces estuvo a punto de provocar incidentes violentos, pero poco a poco los
ambitos laborales de los sindicatos se fueron acotando. La Agrupacion Obre-
ra Mixta mantuvo su monopolio en el alijo de barcos, y los del Club de
Obreros consiguieron que se les asignara el arrastre de la carga de la adua-
na maritima al interior de San Miguel y viceversa, as! como los trabajos de
obras publicas y agrfcolas de la isla.l12

III AGN, Direcci6n General de Gobierno, Illforme sabre las agmpaciolles obreras de Cozllmel, Payo
Obispo, 15 de noviembre de 1928, expo 331.9 (32)1.

112 AGN, Direcci6n General de Gobierno, Illforml.' dl' la l'i"ita de illspl'ccioll verificada ell e/ distrito Ilorte,
Payo Obispo, 23 de marzo de 1929, expo 310(32)5.
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Archi\'o Velio Vi\'as
M uclle fiscal

La Mexican Explotation Company permanecio en la isla hasta 1932. Las bodegas
de la compania y el buque que semanalmente recogia el chicle en San Miguel fueron
practicamente las ultimas fuentes de empleo para los alijadores de San Miguel

despues de la crisis de 1929

Los litigios entre ambas organizaciones obreras cesaron con la recesion
mundial que afecto la exportacion de chicle. Muy pronto, alijadores, con-
tratistas, jornaleros, transporte maritimo y todo aquello ligado al chicle se
paralizo. Un reporte del delegado gubernamental en Cozumel nos aproxi-
rna a la situacion de los obreros en la insula en aquellos afios. La compafifa
chiclera que permanecio en la isla hasta 1932, dice el informe del funciona-
rio, fue la Mexican Explotation Company; hasta entonces muchos obreros
tuvieron empleo cargando el buque que semanalmente recogia el chicle
que se embarcaba con destino a los Estados Unidos y en las bodegas de la
compafHa haciendo labores de estiba, enfardamiento y clasificacion del chi-
cle. Pero con el cierre de la Mexican Explotation Company se cerro tambien
la L'Iltimafuente de empleo tanto para la Agrupacion Obrera Mixta como para
el debilitado, por la ausencia de Siurob, Club de Obreros y Campesinos.l13

El comercio local resintio la falta de dinero circulando en la isla, algu-
nos tuvieron que cerrar y los pocos que mantuvieron sus comercios abier-
tos debieron enfrentar la competencia de las cooperativas de autoconsumo
fomentadas al calor de la crisis.114Pasada la recesion, la organizacion que
finalmente sobrevivio -despues de una alianza entre ambas en 1931-115
fue la Agrupacion Obrera Mixta de Trabajadores. En 1937 la encontramos
solicitando un montacargas al gobierno cardenista. El "winche", como Ie
llamaban, serviria para facilitar la carga y descarga en el nuevo muelle de
piedra que se acababa de construir en San Miguel y al que Ie daria vida el
segundo auge chiclero de los afios cuarenta.l16

113 AGN, Direccion General de Gobierno, Informe del delegado de gobil'rno en COZllmeI, 7 de mayo de
1932, expo 310-32-14.

114 ACN, Direccion General de Gobierno, COllllllliCildodd ddegado de gobiemo en CozllmeI III presidente
de III ,,,,,it'dad cool'emtil'll "LII t'lIlIlllcipacion t'conomim", 2 de diciembre de 1932, clasif. 2.330 (32)3, caja 10,
expo 99. '\(;N, Direcci<in General de Gobierno, Qllejll de la sociedad coopt'rativll "Trabajadoras progresistas"
de CO:lIInel, 12 de agosto de 1931, clasif. 2.330 (32)3, caja 10, expo 98.

11, AGN, secci6n Gobernacion, caja 511, documento 3225 (acta constitutiva), 1931, f. 1
11" AGN, Dirccci6n General de Gobierno, Petition de la Agrupacion Obrem Mixta de Tmbajadores Mari-

timos y Terre,I",,; dt' C02Ilmt'l, 12 de agosto de 1937, expo 151-3-849.



Vinculados a los sindicatos de la isla y a las cooperativas de la region norte
de Quintana Roo, animadores de la vida cultural y periodfstica, los maes-
tros tienen un lugar propio en la vida ptiblica insular.1I7

Con una economfa menos debil, con habitantes establecidos de manera
permanente, con mayores vfas de comunicacion, la isla de Cozumel regis-
tro, en el inicio de los veinte, cuatro escuelas (Ramos, 1997, pp. 206-207). Se
comprende que las escuelas mas grandes estuvieran ubicadas en San Mi-
guel de Cozumel; allf los maestros levantaron un censo poblacional de 1 180
individuos, de los que 256 eran ninos en edad escolar, mismos que consti-
tufan el grueso de la poblacion estudiantil de la isla de Cozumel en 1922.
Adicionalmente, allf estaban adscritos un profesor de educacion ffsica, Juan
M. Torres, y uno de musica, Ignacio Fuentes. Aparte de Cozumel, solo la
capital del territorio tenia esta clase de profesores.1J8

Antes del internado indfgena de Santa Cruz, que fue abandonado en
1934 por sus escasos 20 alumnos; muchos anos antes de que se proyectara
otro internado indigena en Vigia Chico, que
termino construyendose en Carrillo Puerto
en 1937; primero que estos, en Cozumel, des-
de 1926 se planeo edificar un internado indi-
gena en la isla.119En este mismo ano se ela-
boraron presupuestos para dos jardines de
ninos, uno para Cozumel y otro para Payo
Obispo, "en vista de que la poblacion infan-
til es muy numerosa". Tambien se solicita-
ron profesores especiales para la ensenanza
del idioma ingles, uno para la capital y otro
para Cozumel. El presupuesto fue aprobado
y la isla, ademas de sus escuelas elementa-
les, la superior y la nocturna, tuvo un jardfn
de ninos, una pequena biblioteca, un pros-
pecto de internado indigena y profesores es-
peciales para la ensenanza de ingles, musica
y deporte.

En 1923 estaba casi concluido el edificio que despues alojo ados escue-
las de San Miguel de Cozumel: la prima ria superior y la primaria elemen-
tal. Hasta entonces fue la unica construccion de mamposteria, disenada para
escuela, que se habia levantado en el territorio. Otras, de dimensiones igual-
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Maestros y periodismo

Musco de Cozumel
Carnaval [1912]

Animadores de la vida cultural, los maestros de escuela tuvieron
un papel protagonico en la isla

117 Tempranamente organizaron la Union de Profesores del Territorio de Quintana Roo (1914);
vease La Revis/a de Ylicaltill, viernes 27 de febrero de 1914, p. 7.

lIS Al ISEI', secci6n Quintana Roo, Rdacioll del persollal de qlle se cOlllpolle la Oireccioll Gelleral de Edllca-
cioll Pllblica, illspeccioll Escolar del Oistrito Norte y profesores especial"s de 1II1l,ica y Cllitllra jfsica, Payo
Obispo, Q. Roo, 5 de diciembre de 1922, f. 1.

llY AHSEI', seccion Quintana Roo, Oficio del gobemador illterillo del territoria dirigido al secrctario de
EdllCtlciol1, Payo Obispo, Q. Roo, 10 de agosto de 1926, f. 1.



Antes de que los ninos cozumelenos c
las dos escuelas locales pasaran al nuevo ed
ficio propiedad del gobierno, la prima ria ell
mental ocupaba una casa ubicada en el m
mero 40 de la calle Juarez, propiedad de 6sG
Coldwell, a quien, segun el contra to de arrel
damiento del ano 1924, se Ie pagaba una reI
ta de 60 pesos mensuales.120 Poco despues d
levantamiento delahuertista, la escuela ell
mental y la superior ocuparon el nuevo loce
que serfa conocido entre los cozumelen(

como la Escuela Juarez. EI pago de los maestros de Cozumel, como el c
otros maestros del territorio, se reanudo en 1924, cuando los delahuertist,
huyeron a Belice y el gobierno federal recupero el control del territorio.1

Los maestros que permanecieron en sus cargos a partir de junio de 192
fecha en que se tomola protesta de ley "debido a que [antes] no hubo nil
guna representacion legal del Gobierno ante quien pudieran haber veri!
cado ese acto", fueron varios.122

Para 1928, el inconcluso edificio de mamposteria de 25 por 25 metro
con una altura de casi 5 metros y techos de terrado, el mismo cuya con
truccion tenia 10 salones, jardines, hortalizas, excusados y un pozo, albe
gab a a las dos escuelas de Cozumel. Entonces los sucesivos directores
inspectores comenzaron a informar de un rapido deterioro de la edific
cion, especialmente de los techos que "por construirse con arena salitrosa
materiales de poca cohesion estan en malfsimas condiciones, al grado (
amenazar derrumbarse unos y filtrarse otros". I23

En aquella epoca, las puertas y ventanas del edificio estaban cubiert.
de laminas y tablas viejas que fueron sustituidas poco a poco por hojas (
madera de cedro. Las escuelas que compartfan el edificio tenian dividid(
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Musco de Cozumel
Escueia Benito Juarez

En 1923 estaba casi concluido el edificio que aloj6 ados escuelas
de San Miguel. Fue entonces la (mica construcci6n de mam-
posteria disenada para escuela que se habia levantado en todo

el territorio de Quintana Roo

COZllmei. Vida portella, 19;

mente ambiciosas, como la Belisario Domir
guez, de Payo Obispo, fueron de madera
lamina. Poco antes de la rebelion delahue
tista, la nueva residencia escolar de Cozuml
estaba a punto de ser terminada. Segun el pn
yecto, solo faltaban dos corredores techad(
y detalles de puertas y ventanas. Pero a cal
sa dellevantamiento delahuertista los trab,
jos se suspendieron, 10 mismo que el salari
de los maestros.

1"11 AI15[1',secci6n Quintana Roo, COlllrato de Ilrrl"lldal1liclllo cclebrado 1'1111'1' d illsl'l'clor escolar dd D
Irilo Norte y c/ C. Oscar Coldwell, Cozumel, Q. Roo, 26 de mayo de I92.!, f. l.

121 A115EI',secci6n Quintana Roo, Copia del alllerdo dd 19 de diciclIlbre de 1924, Mexico, D.E, 24
diciembre de 1924, f. l.

122 AII5EI',secci6n Quintana Roo, Persollol eI1 servicio acliz'o al lal1lillar el aIlo de 1924, Payo Obisl
Q. Roo, 24 de diciembre de 1924, f. l.

12, AIISEP,secci6n Quintana Roo, IllfarIlle de illSpccci611 de Lllis C. R1l11l1ra, direclor de EdllCtlci611 Fel

ral, Merida, YlIC., :2 de jllnio de 1933, f. 1.



los salones en la siguiente forma: siete para
10 que ya se llamaba Escuela de TresCiclos y
que habia sido la Escuela Prima ria Superior,
y tres salones para la de Dos Ciclos. El resto
de las instalaciones eran compartidas, 10
mismo que los trabajos de ampliacion, como
el teatro escolar "Alvaro Obregon", construi-
do por los maestros y alumnos mayores.124
En cuanto a los defectos del techo, el direc-
tor de la escuela tenia su propia version, mas
resignada: "Las condiciones actuales del edi-
ficio son buenas en general, cuando no llue-
ve". Durante varios anos los directores y los
inspectores siguieron enviando sus quejas
sobre el deterioro de la escuela. Organizaron
funciones de cine, rifas, fiestas; pidieron
cooperacion al delegado de gobierno, a los
comerciantes locales, a los padres de los ni-
nos, a la aduana dellugar; escribieron solicitudes para que el dinero de las
multas en el puerto se utilizara en la reconstruccion de la escuela. Pero la
solucion no llego de ningun sitio. Eran tiempos diffciles,posteriores a la caida
de los precios del chicle, el pilar economico de Cozumel y todo Quintana
Roo. Apenas en 1936, en pleno cardenismo, la Escuela Juarez fue re-
construida y dotada de mobiliario.125Su inauguracion fue el16 de septiem-
bre de aquel ano, segun informo el delegado de gobierno en CozumeJ.126

La prosperidad de Cozumel dio origen a un tipo de actividad impensa-
ble en otros puntos poblados del territorio. El periodismo no tenia condi-
ciones para surgir en Bacalar 0 Tihosuco, pueblos con varios siglos de anti-
gtiedad pero empobrecidos y semipoblados; tampoco en Santa Cruz 0

Kantulnilkin, viejos asentamientos indigenas. Acaso Xcalak y Payo Obispo
-el actual Chetumal- eran, junto con Cozumel, los sitios mas apropiados
para una tarea asociada mayormente con el interes por los asuntos publicos
que con el rudo trabajo de sobrevivencia en los bosques de Quintana Roo.
En la capital del territorio y en Cozumel, los lugares mas concurridos, ha-
bia suficientes sucesos para el periodismo; en los frecuentes devaneos de la
cosa publica, en la incipiente vida cultural, en las novedades traidas por los
barcos. El periodico de noticias mas ambicioso, y sostenido durante mayor
tiempo en el Quintana Roo de los veinte, se origino en Cozumel, en los
tiempos del auge economico y en la efervescencia de las contiendas electo-
rales. La instalacion de una imprenta en 1926,1271aprimera en la insula, y la
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Musco de Cozumel
Huracan de 1938

.: - _ 1.~_. '. _ "1 •.

La Escuela de Tres Ciclos y la Escuela Primaria Superior
com partie ron p~r algun tiempo el edificio que luego se lIamo

Escuela Benito Juarez

124 AIISEI', secci6n Quintana Roo, Illfor1ll~ de L~ollidc, Ayala, illspcctor <'scolar,Cozumel, Q. Roo, 31 de
octubre de 1929, f. 3.

12S Alls!'r, secci6n Quintana Roo, Oficia de Rafael E. Me/gar, ga/lt'nladar dd territario, dirigido al seere-
lario de EdllCl1ciol1Pliblica, Payo Obispo, Q. Roo, 7 de febrero de 1936, f. 2.

126 "A1ISEI', secci6n Quintana Roo, Oficia de Ricardo Villal1l1cm, delegatio de Gobienlo en Cozllmd,
dirigida al sceretaria de Edllcaci611 PliNica, Cozumel. Q. Roo, 19 de septiembre de 1936, f. 1.

127 "Imprenta en Cozumel", La Revista de Yllcatall, sabado 22 de mayo de 1926, p. 7.
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Archivo General de la Naci6n
Patio trasera de 1.1 Escuela Benito Juarez, despues del huracan de 1942

Durante el cardenismo, la Escuela Juarez fue reconstruida y dotada
de mobiliario. Anos despues, ciclicos huracanes la danaron parcial mente

Museo de Cozumel
Deportistas [1937]

EI peri6dico local mas importante de los anos veinte
se origin6 en Cozumel, en la epoca del auge econ6mico
y en la efervescencia de las contiendas electorales

Musco de Cozumcl
Delegaci6n de gobierno [1939]

La historia del periodismo local es tam bien
la historia de los partidos politicos

en el territorio
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circunstancia de que en San Miguel varios colonos, maestros rurales entre
ellos, fundaron un periodico de alcance local, 128hizo ganarle la delantera a
la misma capital del territorio,129 a pesar de que en aquella las pequenas
imprentas habfan sido llevadas con anticipacion.

Orion, editado en Cozumel, fue el primer periodico de informacion ge-
neral en la vida del territorio. Simultaneamente a Orion, comenzo a editar-
se el Organa del Partido Independiellte de Quintana Roo. Salido de la misma
imprenta, esta publicacion de breve existencia nacio para apoyar la candi-
datura de Ignacio Fuentes, el isleno que aspiraba a la diputacion por el
distrito norte y que habfa encontrado amparo en la fuerza del sindicato de
obreros.

La historia del periodismo local es tambien la historia de los partidos
politicos en el territorio. El periodismo partidista, en algunos casos, se anti-
cipo a la edicion de periodicos de informacion general. El ejemplo 10 encon-
tram os en Payo Obispo, en donde se edito un semanario, EI Socialista (1930),
que fue el organo del Partido Socialista Quintanarroense y cuya impresion
antecedio a los periodicos de informacion general en la capital quintana-
rroense (Ramos, 1998, p. 144). La imprenta de Payo Obispo dio vida al Pe-
riodico Oficial del Territorio y a diversos semanarios partidistas; la imprenta
de San Miguel fue origen no solo de Orion (1927), sino tambien de algunos
numeros de La Revista de Quintana Roo (1928), dos de los periodicos mas
importantes de todo Quintana Roo, detras de los cuales estaba un maestro
de escuela.130

128 Francisco Duarte Cicereo, Eladio Novelo, Atanasio Alpuche y el propio Ignacio Fuentes. Vease
"lmprenta en Cozumel", La Rcuista de Ylicaliill, sabado 22 de mayo de 1926, p. 7.

12'1 Vease el testimonio de uno de los fundadores del periodico Orioll, "Despues de mas de medio
siglo" en la edicitin facsimil;u de Orioll. Testimonio de una isla, 1988.

130 Otms periodicos en la isla, de breve existencia y ligados a la vida polfticcl local son: El Radical
(1928), un semanario politico, organo del Partido Revolucionario Quintanarroense Pro-Obregon. La
1'0: dd !,lIeblo, semanario politico, organo del Partido Obregon-Topete. Vease Diario de Yllcattill, mierco-
les 4 de abril de 1928, p. 7.
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Capitulo III

Elabandono
de la agricultura

Introducci6n

N LOS ANOS VEINTE, las palmas de coco culebreaban alrededor de la isla. Fren-
te al mar, apretadas filas de palmer as se erigian en su esbeltez sobre un
largo terreno arenoso, a veces interrumpido por manglares, suelo rocoso y
trechos de pantano. Esa faja, en otros tiempos asiento de ranchos copreros,
fue tierra codiciada, primero por los que explotaron la copra, y luego por
quienes construyeron hoteles.

Concluida la Revolucion y anulado el contra to porfirista que a finales
del siglo pasado cedio dos tercios de la superficie de la isla,131en Cozumel
se abrio la posibilidad de que grandes extensiones de tierra tuvieran nue-
vos duefios.132Al amparo del decreto callista de tierras para los mexica-
nos,133germino un grupo que reclamo derechos de posesion sobre la costa
de Cozumel, los mismos que prospera ron con la explotacion de copra y,
mas tarde, con la naciente industria turistica.

Mientras los campesinos de San Miguel y Cedral esperaban la dotacion
de ejidos,13~algunos comerciantes del puerto ocuparon extensos terrenos
aptos para sembrar coco, en la isla y aun en tierra continental. Esta situa-
cion reforzo la creciente demanda de ejidos; sin embargo, cada vez que se
intento dotar de tierras fertiles a los campesinos de Cozumel era necesario
restar nuevas propiedades ubicadas en los bordes de la isla, algunos ran-

131 Vease APDU1A, COlltmto celebrado entre el gelleral Carlos Pacheco, Secretaria de Fomellta, en representa-
ci6n del Ejeclltil'o de la Lilli61l, y los seiiores Siara y Zelilla para ColOllizar terrenos baldios en las islas de
Cozllmel y Mlljeres, Mexico, D.E, 6 de agosto de 1884, caja 221, leg. 13, fs. 10371a 10376.

132 lncluidos un grupo de diez generales que propusieron constituir una empresa para la explota-
cion y colonizacion de la isla de Cozumel, vease AGN, Direcci6n General de Gobierno, Empresa cololliza-
dom, Mexico, 27 de marzo de 1923,expo823-C-4.

133 Oiario Oficial de la Federaci6n, 2 de agosto de 1923.
13-1 Es decir, terrenos apropiados para actividades agrfcolas. Estos terrenos estan fuera del pueblo

y elio constituye una de sus diferencias respecto a los terrenos denominados fundo legal.
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Archi\'o General de la Nacitin
Caleta de San Miguel [1939)

Frente al mar, apretados grupos
de palmeras erigian su esl;)eltez

sobre un largo terreno arenoso, a veces
interrumpido por manglares,

suelo rocoso y trechos de pantano

Museo de Cozumel
EI gener,,1 C\rdcnas en San "-tiguel [1941)

En San Miguel y Cedral esperaron muchos anos la dotaci6n de ejidos
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I\Iu5co de Cozumel
EI genernl C(lrdcnas en San Miguel [1935]

Transcurrieron muchos aiios
entre la publicacion del decreto que otorgaba
ejidos definitivos a los isleiios y la ejecucion
de este. Cuando se intento cumplir la ley,
los nacientes hoteleros ya se habian
adelantado en la ocupacion
y compra de tierras

chos dispersos tierra adentro, el nuevo campo aereo constmido en la Se-
gunda Guerra Mundial, la impreeisa poreion del fundo legal de San Mi-
guel,135antiguas fincas henequen eras y, por supuesto, el creciente caserfo
del puerto que se multiplicaba alrededor del faro.

Apenas en 1945 un decreto otorgo ejidos definitivos a los islefios. Pero
para entonces, la languida agricuItura de tierras insulares contrasto con la
fuerza de una nueva industria que seria el motor economico de la isla y mas
tarde de toda la region: el turismo. Fueron tantos los afios transcurridos
entre la dotaeion del ejido definitivo y su ejecucion, que cuando se busco
cumplir el decreto los nacientes empresarios hoteleros ya se habfan ad elan-
tado en la ocupacion y compra de tierras.

En las propias instancias gubernamentales, encargadas de las tierras
nacionales, se genero una p,olemica sobre la convenieneia de otorgar la to-
talidad de la isla como dotacion ejidal y los perjuicios que se generarian al
futuro turfstico de Cozumel. Para fortuna de la nueva industria, un gazapo
aritmetico cometido al calcular la superficie de la isla vino a conciliar, no
sin sobresaItos ni litigios, 10 dispuesto en el decreto de 1945 y el interes de
una floreciente clase empresarial de hoteleros.

Al pasado agricola, a la tenencia de la tierra y a los barmntos de la
industria turfstica en Cozumel busca aproximarse el presente capitulo.

Do V0,ll1se lilS consultils que ill respecto hace el gobernildor del territorio a instancias del gobicrno
fl'derdl; ·\C" Direcci6n Generill de Gobierno, Trallscril'cioll sobr" la cOIl"lIlla -,()mlliladil por d guh'mador,
\Icxico, D. E, 28 de agosto de 1'128, exp. 2.310 (32)7.
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Litigias par la tierra

La dotacion de tierras ejidales era un problema ai'lejo, tanto como las mojo-
neras colocadas en la orilla del pueblo desde el siglo pasado, alrededor de
1885, en un intento por senalar los lfmites del ejido de San Miguel. En aque-
lla epoca el deslinde no prospero porque Sierra y Zetina, poseedores del
contra to para colonizar la costa oriental de Yucatan, alegaron que las tierras
que cenfan al pueblo eran parte de su concesion.

En una decisiva visita del general Salvador Alvarado a Cozumel en 1915,
el divisionario se convencio de que la agricultura era la futura prosperidad
de la isla. Su opinion anticipo la dotacion ejidal a Cozumel durante el ca-
rrancismo.136 A partir de entonces, el comlm de los islenos dispondrfa legal-
mente de tierras para el cultivo. Sin embargo, el ingeniero encargado de
medir los terrenos para otorgar las parcelas nunca llego. El lmico que con
ese titulo arribo a San Miguel -a bordo del pailebote hondureno Alice E.
/OI1I.'S- fue Alberto Lizarraga, un ingeniero que vino comisionado por la
Liga Agrfcola de Colonos para la Isla de Cozumel, fundada y establecida en
Merida.137 Su proposito era averiguar, precisamente, sobre la dotacion de
tierras ejidales.

Ocultas por el musgo y casi destruidas por la constancia del viento, las
mojoneras de 1885 todavfa existfan cuando Gabriel Polanco paso por Cozu-
mel anunciando nuevas disposiciones de dotacion ejidal. En 1928, Polanco
recorrio muchos pueblos de Quintana Roo instalando comites agrarios lo-
cales. Enviado por el gobernador Jose Siurob, Polanco cumplio sin dificul-
tades su encargo hasta que llego al norte del territorio. En Cozumel vivfan
los comerciantes que ocupaban considerables extensiones sembradas de
coco y humildes jornaleros resentidos porque el inspector forestal les co-
braba contribuciones por la lena, el carbon y la cal obtenida en la proximi-
dad de San Miguel. us Las peroraciones de Polanco y su Pllblica lectura de
las [eyes referentes a dotacion de ejidosD9 provocaron la irritacion de los
comerciantes islenos y no terminaron de con veneer a los desconfiados jor-
naleros. A pesar de ello, el enviado del gobernador Siurob logro instalar el
comite agrario local.14oA Polanco Ie pudo haber ido peor; en el norte del
territorio en tierra continental, en la colonia Santa Marfa, de plano no 10
dejaron entrar.141El Banco de Londres, arrendatario de Santa Marfa, tenfa
fama de impedir que sus trabajadores se arraigaran en la colonia: evitaba
formar pueblos que mas tarde quisieran solicitar ejidos.

1:\6 Diario Oficial de III Fedemeiol1, 16 de diciembre de 1918.
m "Los coionos de Merida para la isla de Cozumel", La Rel'istll de Ylicaflill, sabado 11 de septiem-

brc de 1920, p. 5.
I:'R ACA, Dotaci6n de ejidos, Isla de Cozumel, Tmllscripcioll de la qlleJIl de los veeillos de la isla,

Mexico, D. E, 28 de abril de 1926, clasif. 23/15563, caja 1.
139 Articulo 30. de la Ley del 6 dc cncro de 1915 y el articulo 27 constitucional.
1.0 ACA, Dotaci6n de ejidos, Isla de Cozumel, In/orme de Gabrid Polanco sobre los tmbajos de orgalliza-

cioll de colllit,;s FllrticlIlnres l'jeClltil'Os agmrios, Cozumel, Q. Roo,5 de junio de 1928, clasif. 23/15563, caja
1, fs. 3 Y 4.

1.1 ACN, Direcci6n General de Gobierno, In/orme del gobicmo dd territorio correspowtiellte alllles dc
agosto, Payo Obispo, Q. Roo, 31 de agosto de 1928, clasif. 2.310 (32)5.
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Museo de Cozumcl
Rafael Melgar en 1,1Dclegaci(m de Gobierno [1938J

En una decisiva visita del general Salvador Alvarado a Cozumel, en 1915, el revo-
lucionario se convenci6 de que la futura prosperidad de la isla estaba en la

practica de la agricultura

La temporada de lluvias del afio 1930 fue copiosa, 14 dias de lluvia con-
tinua retrasaron los trabajos del ingeniero Cesar Zea en Cozumel. Con la
ayuda del comite agrario local, Zea abri6 una brecha de 34 kil6metros. Los
datos para el ansiado proyecto de dotaci6n ejidal se levantaron con un teo-
dolito marca Breithaupt de un minuto de aproximaci6n y estadfa centesi-
mal. Zea form6 seis polfgonos cerrados correspondientes a las pequefias
propiedades, la zona urbanizada y el terreno por dotar; tambien calcul610s
rumbos astron6micos y la superficie. Como resultado deslind6 3 521 hecta-
reas para repartir entre cuatrocientos ejidatarios.142 Era todo 10que Siurob
necesitaba; con el proyecto de Zea procedi6 inmediatamente, en mayo de
1930, a dar posesi6n provisional de los ejidos a los habitantes de la villa
de Cozumel; a cada ejidatario Ie correspondi6 algo mas de 8 hectareas.

Enfrentado con los hombres de negocios del norte del territorio, parti-
cularmente con los de Cozumel, al gobernador Siurob no Ie fue facil repar-
tir ejidos. En realidad, el reparto de tierras fue una de las varias medidas de
Siurob para detener la rapida ascendencia de los comerciantes cozumele-
fios en la vida del territorio. Ya para entonces, el general y doctor Siurob
habia apoyado el nacimiento de un nuevo sindicato de trabajadores para el
alijo en el muelle de Cozumel (el control de la Agrupaci6n Obrera Mixta de
Cozumel, como se ha dicho en el capitulo precedente, estaba al inicio del
periodo de Siurob en manos de las casas comerciales de la isla). Con la
ayuda de maestros rurales, 143105 (micos que apoyaron a Polanco en la insta-
laci6n del comite agrario de la isla, Siurob foment61as cooperativas de au-

142 AGA, Dotaci6n de ejidos, Isla de Cozumel, Illforme de trabajo realizado ell CozlIlI1el par Cesar Zen,
ilJgelliero sliballxiliar de la COlllisi611Naciollill Agraria, Payo Obispo, Q. Roo, 4 de abril de 1930,clasif. 23/
15563,caja 1, fs. 68 a 71.

14:l AG:-i, Departamento del Trabajo. COlllllllicado de Le611id,'s Ayala, 20 de noviembre de 1929, caja
1861,exp., 56.
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Fundacilin Salvador Toscano/Comisilin geografico-exploradora [1918]

Los datos para el proyecto de dotaci6n ejidal de 1930 se levantaron con un teodolito
marca Breithaupt de un minuto de aproximaci6n y estadia centesimal

toconsumo y produccion;144 mermo asf el monopolio del comercio de los
islenos. Y, con el justificado pretexto de eliminar el intermediarismo y ele-
var el precio de la goma en el mercado, pretendio comprar la produccion
chiclera que usualmente se exportaba por Cozumel y por el resto de las
aduanas del territorio.145Tambien apoyo a sfndicos, presidentes municipa-
les y diputados por Cozumel afines a su regimen.

144 No siempre estas cooperativas tuvieron exito; Siurob tuvo que enfrentar fracasas. Dos de ellos,
en Tancah y Cozumel, detu\'ieron la farmaci(\n de sus cooperativas y adelantaron su releva en la admi-
nistracil\n del territorio. En el norte de 1.1 entidad no logro que el agente de Fomento Ie diera tierras ala
cooperativa de Tancah y Cozumel, el funcionario de Fomento recibi(\ instrucciones para entregar las
extensillnes slllicitadas, pew este argument6 que no habfa tierra disponible en Tancah. Para Siurob,
"los trabajadores de Tancah eriln humildes chicleros trafdos desde Tuxpiln y que no querfiln otra cosa
que coillnizilr un punto lejilno de 1.1 costil". A los de Cozumel, el agente de Fomento les dijo que los
arboles de 1.1 isla ya no pod fan explotarse; sin embargo, seglll1 Siurob, "todos los ai'los anteriores se les
han dildo esos mismos bosques en explotaci(\n a los capitalistas senores Angulo y Companfa" (AGr>:,
Direccil\n General de Gobierno, 1l1forlll" 1IIt'II"U{11del gobt'mador, Payo Obispo, 1 de noviembre de 1929,
expo 310(32)5).

14, Siurob pensaba en una especie de reguladora de chicle, manejada por el Estado, que adquiriera
toda 1.1 produccitm de 1.1 regi6n, incluyendo la goma que sillia por Progreso y Campeche (AG", Direccion
General de Gobierno, iliforlll" sobr" las lIout'dadt's o(llrridas dumllle d pasada lilt'S de jillio, Payo Obispo, 1928,
expo 2-310 (32) 5). Cuando Ie hicieron notar las dificultades de este procedimiento, Siurob opt6 por fonnilr
cooperativas de explotaci6n de resina; por ejemplo en Cozumel, una de las primeras que alent6 fue la
llamada Trabajadores Unidos del Chicle, dedicada a la extracci6n de resina y con un capital de 600 pesos
(Ae", Direcci6n General de Gobierno, 1~c/aci611 de ,;ociedlldes coop"mtivtJs cOlIslilllida" ell cl Ii'rritorio de Quill-
11l111l Ro,), expo 3-tO (32) 5). Siurob buscaba que las cooperativas trataran directamente con las grandes
empresas norteamericanas que compraban el chicle (Al;:--:,Direcci()n General de Gobierno, Illfarme sobrt'
las expl(l{{lciol1;'sfart'stales, Payo Obispo, -t de nm'iembre de 1928, expo 2-310 (32) 5).
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Archivo Velio Vivas
S,ln Miguel [Alrededor de 1944J

Cuando la decada de los treinta termina, culmina tam bien la amarga epoca en la
que cientos de trabajadores se quedaron sin empleo, las mercancfas sin
venderse y la aduana de la isla sin los recursos que en otros tiempos Ie dejaba la

explotacian de chicle

El encono entre los comerciantes de la isla y el gobernador Siurob se
mantuvo largo tiempo. A Gabriel Polanco Ie sabotearon sus reuniones agra-
rias y argumentaron que el gobernador no tenia facultades para repartir
ejidos; Polanco revir6 llamandolos propietarios sin tftulos, aludiendo a una
vieja investigaci6n en la que se demostraba la precariedad juridica en la
que se sostenfan al proclamarse duefios de varias fajas territoriales en
la parte costera de la isla y en la peninsula.146 A Cesar Zea Ie llev6 tres meses
hacer las medieiones, no s610 por los 14 dias de lluvia continua sino porque
Ie sembraron el camino de obstaculos. Y, ciertamente, esto repercuti6 en la
cantidad de hectareas que legalmente se les podia dar a los islenos; en vez
de 8, cada ejidatario pudo haber recibido 24. Pero la cantidad de problemas
que encontr6 Zea para deslindar redujo a la tercera parte la totalidad de
tierras que pudo haber conseguido como superfieie de cultivo. En la publi-
caei6n del mandato gubernamental con que se avalaba la posesi6n provi-
sional de los ejidos, Siurob meneion6 este incidente.147

Al finalizar los anos treinta ya casi se habian olvidado los amargos me-
ses en los que eientos de trabajadores, en Cozumel y en el resto de Quinta-
na Roo, se quedaron sin empleo, las mercancfas sin venderse y el era rio sin
los recursos fiscales que Ie dejaba la exportaci6n del chicle. La baja de los
precios de la goma en los mercados mundiales -que acompan6 al liltimo
tramo de la administraci6n del general Siurob- habia quedado atras. Ce-
sar Zea, el ingeniero que deslind6 las tierras ejidales para Cozumel, era, al

1~6 AGA, Dotaci6n de ejidos, Isla de CozumeI, Jllfor/Ile gelleral de III illuestigllcioll qlle lzizo Roberto
Vti=qll<'Z, 20. IIlgelliero de III Comisioll Naciollill Agmria, <'II e/ plle/J/o de CozlI11lel, Merida, Yuc., 30 de julio de
1926, clasif. 23/15563, caja 1, fs. 9 a 17.

1~7 AGA, Dotaci6n de ejidos, Isla de Cozumel, Resollicioll sobre III dOtllcioll de ejidos provisiollal11lellte II

la pilla de CO=lIl1ld, Payo Obispo, Q. Roo, 15 de abril de 1930, clasif. 23/15503, caja 1, fs. 44 a 46.
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final de la decada, contratista para la explotaci6n de chicle y madera, en tanto que
l..e6nides Ayala, el maestro rural ayudante de Siurob en la fundaci6n de coopera-
tivas en Cozumel y sus alrededores, se convirti6 en ganadero.

Si la premura de Siurob para dotar de ejidos a los islenos estuvo causa-
da por el abuso de un reducido grupo de poseedores de la tierra en la isla y
por la gran cantidad de alijadores sin empleo que dej6 la crisis chiclera, al
final de los anos treinta la urgencia de dar ejido definitivo a los cozumele-
nos tuvo su origen en el cardenismo y en la necesidad de creer nuevamente
en la agricultura como (mico futuro de Cozumel.

En 1937 y 1938 se levantaron varios datos censales y topogrMicos con el
prop6sito de trazar el ejido definitivo de la villa de Cozumel y el provisio-
nal del pueblo de Cedral. Los nuevos enviados sacaron en claro que en la
isla, aparte de San Miguel, s610 habfa otro pueblo, Cedral. Ambos no re-
unfan mas de 2000 habitantes, 445 jefes de familia y 401 capacitados con
derecho a parcela ejidal. Mas de 90% vivfa en San Miguel, unos cuantos en
Cedral y muy pocos desperdigados en rancherfas.l~8 El asunto qued6 ahf,
en los datos y en un reiterado reproche al anterior enviado de las autorida-
des agrarias por no haber dado a los ejidatarios las tierras apropiadas para
sembrar coco en la faja costera. Tambien al final de los anos treinta Marcial
Villanueva, el comisario ejidal, reinici6 la larga confrontaci6n (heredada
por Siurob) con los acaparadores de tierra en la isla. Hijo de uno de los
ejidatarios que recibi6 su parcela de manos de Siurob, a Marcial Villanueva
Ie toc6 enfrentar la invasi6n de tierras ejidales, primero por los acaparado-
res locales y luego -en una batalla en la que estaba destinado a perder-
por los inversionistas de la nueva industria turfstica.

El ejido definitivo de Cozumel no se decret6 hasta 1945, es decir, 15
anos despues de que Siurob otorgara el provisional.

Mas a(m, los siguientes 15 anos fueron para discutir si se ejecutaba 0 no
la orden presidencial de dar casi la totalidad de la isla -como 10 mandaba
el decreto- en forma de ejido, puesto que el futuro de Cozumel -se ba-
rruntaba- no era la agricultura, sino el turismo.

A partir de los trabajos de medici6n en 1937 y 1938, se elabor6 en 1944
un plano que fue la base para la dotaci6n definitiva del ano siguiente. Rec-
tificadas las propiedades y el area del campo de aviaci6n, el resto de la isla
servirfa para ejidos. La superficie de las propiedades que se fueron forman-
do al amparo del decreto de12 de agosto de 1923, referente a terrenos nacio-
nales, sumaba para entonces 1 728 hectareas, mas las 625 del nuevo campo
aereo de la isla, que hacfan un total de 2 353 hectareas inafectables. La isla,
seglll1 los datos de 1944, contaba con una superficie de 44 500 hectareas,
por 10 que, restando las propiedades inafectables, quedaban 42 147 hecta-
reas para repartir como ejido.l~9La cantidad era una respetable cifra que ni

]4S AGA, Ontacian de ejidos, Isla de Cozumel, IIl/OYl/lt! qlle rilld" Carlos Almrado Michalld, I'eritn
agrario, COIllllOlii'O de los trahljos cellsal"s y topogrrificos hechos <'Ilia isla de COZllllld, Chetumal, Q. Roo, 1 de
febrero de 1938, clasif. 23/15563, caja 1, fs. 360 a 362.

1-1')AGA, Ootaci6n de ejidos, Isla de Cozumel, Ill/omle reglamelltario qlle rilld" Livio GlIerra Leal, dele-
gada del Departalllcilto Agrario, sobre e/ npediellte 32 de dotacioll de tiaras a CozlIlIlel, Chetumal, Q. Roo,30
de agosto de 19-1-1,clasif. 23/15563, caja 1, fs. 1 a 5.
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Periodico Ell Marclw
M.1quinaria cortando caobfl [Noviembre 1942]

AI final de los anos treinta, Marcial Villanueva, el comisario ejidal de la isla, reinici6 un largo litigio
por las tierras de cultivo

con Siurob ni bajo el cardenismo se logro repartir. Y todavia mejor, el nuevo
censo de 1944 apuntaba que quienes tenian derecho a ejido en Cozumel
eran 107, la cuarta parte de los jefes de familia que con ese mismo derecho
se registraron en 1938. Existia, en suma, mas tierra y menos ejidatarios a
quienes repartirla. i420 hectareas por individuo!, al menos. Sin embargo,
las 420 hectareas por cada ejidatario no eran para poner felices a los islefios,
ni a ningun otro que conociera la agricultura insular. El tipico ejemplo en
aquellos afios era el de la recoleccion de chicle: el promedio de la explota-
cion de la resina de zapote es de 1.5 kilos por hectarea. Considerando que el
chiclero extrae alrededor de 15 quintales por temporada, es decir, 690 kilos,
entonces necesita una superficie de 42 hectareas anuales. Pero teniendo en
cuenta que en Cozumel hay muy poco arbol de zapote, hay que otorgar al
ejidatario por 10 menos el doble de esta superficie, esto es, 84 hectareas, y si
agregamos que el arbol necesita descansar cinco afios para volver a extraer-
Ie chicle, entonces cada individuo necesita una parcela de 420 hectareas.

Cuando estos datos pasaron a dictamen, la instancia previa para elabo-
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Museo de Cozumcl
Oesfile de rcscfyistas [1944]

EI nuevo censo de 1944
apuntaba que quienes ten ian derecho

a ejido en Cozumel eran 107,
la cuarta parte de los jefes de familia

que con ese mismo derecho
se registraron en 1938

rar el decreto de dotacion, se establecio que en realidad a cada ejidatario Ie
correspond ian 390 hectareas, puesto que faltaba por considerar la parcela
de la escuela de San Miguel. Ademas, se hada la aclaracion de que Cozu-
mel era un puerto de altura y, de acuerdo con la ley, no tenia derecho a
dotacion de ejidos. Sin embargo, puesto que la situacion economica de los
vecinos era mala y que el puerto no daba 10 suficiente para su manuten-
cion, y existiendo la circunstancia de que los vecinos se encontraban en
poses ion provisional de ejidos desde mayo de 1930 y que las tierras por
repartir eran propiedad de la nacion, la autoridad no tenia inconveniente
en otorgar a los cozumelenos su ejido definitivo.150

El ano siguiente se publico la resolucion presidencial que otorgaba a la
isla de Cozumel 42 120 hectareas para integrar 108 parcelas de 390 hecta-
reas.151 La superficie cedida era casi la totalidad de la isla. La insula fue el
ejido mas grande de Mexico rodeado por mar. Mas de 85% de la superficie
de la isla debio pasar, segun el decreto de dotacion de 1945, a manos de 108
ejidatarios. ~Realmente fue otorgada la enorme parcela de 390 hectareas
que Ie correspondia a cada cozumeleno, agricultor y jefe de familia regis-
trado por el censo agrario de esa epoca?

En realidad, la agricultura en la isla no alcanzo el esplendor que sus
apologistas Ie atribuian. No tuvo la importancia economica que adquiriola
exportacion del chicle en los anos veinte 0 la actividad turistica decadas
mas tarde. La imagen de Cozumel como paraiso de la agricultura fue el
producto interesado de quienes buscaron hacer negocio con la insula. Los
dos mejores ejemplos los encarnan Goodrich y Sierra Mendez. EI primero
quiso vender la isla a los granjeros de la costa este de los Estados Unidos en
el siglo pasado; el segundo, concesionario de casi toda la isla, busco fundar
una compail.ia agricola. Ambos hicieron circular una apologia centrada en
la fertilidad de la isla. Ciertas cosas eran posibles, pero la siembra de la
pina, el plata no, la naranja 0 el algodon no se podian hacer de manera in-
tensiva. Por muy buena calidad que estos productos tuvieran no era redi-
tuable llevarlos mas alla del reducido mercado local, como 10 comprobo

1''') ACA, Dotacion de ejidos, [sla de Cozumel, Dielal/h'll '1111' prl'sl'lilala COlislillorlalllilli. 7 del illgl'llit'rD
AleJalidro Ailililiaell relacioll ,'011d cXl'ctiielitc dc dolacioll dt' t'jido> dt' CO:lIl11el, Mexico, D. F., 21 de septiem-
bre de 1944, clasif. 23/15563, caja 1, fs. 1 a 4.

1') Diario Oficial dt' la Fcdcl'tlcioll, 9 de noviembre de 1945.
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Archivo Velio Vi,''''
Mercado

La agricultura en la isla no abastecia al mercado de granos de San Miguel.
Cantidades importantes de maiz eran traidas de Progreso y Belice

6scar Coldwell. Los productos agrfcolas de la isla, con excepcion del coco y el
henequen, acaso llegaban hasta Progreso, que ya era muy lejos. Pero era im-
pensable que compitieran en los mercados de Florida, La Habana 0 Belice.Lo
(mico que podrfa ser un negocio prospero era el cultivo de coco y henequen,
cuya comercializacion traspasaba las fronteras nacionales. Ejemplos como el
de Engracia Anduce y su finca henequenera, u 6scar Coldwell que posefa
varias fincas (tanto en la isla como en la tierra continental, en las que sembraba
coco para sacar copra), no abundan. Varios registros hay que describen a 6scar
Coldwellllevando sus cocos a La Habana y Nueva Orleans. Engracia Anduce
podfa vender su henequen en Progreso. El chicle recolectado en los bosques de
la isla era en pequenas cantidades. Con excepci6n del coco y el agave, la mayo-
rfa de 10 que se produda en la isla era para consumo local.

Los informes de los enviados de la Comision Agraria muestran una
cara distinta de la que quisieron propagar los apologistas de la agricultura
en la isla. Una investigacion realizada en 1926 por el tecnico forestal Rober-
to Vazquez sostiene que la mayor parte de los terrenos de la isla no eran
propios para la agricultura. Los cultivos de granos, en vez de producir bue-
nos resultados -anoto el empleado agrario-, produdan cosechas raqufti-
cas. Las frutas de clima caliente se cosechaban, pero en baja escala; en tanto,
el mafz y el frijol rendfan casi 10 mismo que en otras regiones de Yucatan,
pero eran insuficientes para el consumo de la isla como 10 demostraba el
constante arribo de barcos con mafz. Alrededor de San Miguel, el ingeniero
Vazquez encontro una vegetacion baja, con arboles espinosos que produ-
dan madera unicamente para lena y construccion de palapas.152

IS2 La investigacilm de 1926 incluye un e<ilculo del rendimiento del mafz y 10 que un campesino
necesita para vivir en la isla, asf como una tarifa de los precios del coco y el mdodo utilizado para
obtener el ae<'ite, Vease AGA, Dotaci6n de ejidos, Isla de Cozumel, IIlJOrllle gelleral de III illVt'stigllCioll que
Iri:::o I{o/Jato Vazquez, 20. irlgcllicro de III COlllisioll NIl(iolltll Agrtlritl, ell e/ I'ueblo de Co:ulIIl'l, Merida, Yuc
30 de julio de 1926, clasiL 23/15563, cajas 1, fs, 9 a 17,
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Archivo General de la Nación
Casas destruidas por el huraGín de 1942

En los contornos de Cozumel sólo había vegetacíón baja; la madera
que se podía extraer servía únicamente para leña y construcción de palapas

Pasado agrícola

La concesión de Manuel Sierra, que redujo a los agricultores a arrendata-
rios que previamente habían colonizado la isla; el auge del chicle que recla-
mó obreros para embarcar o desembarcar en el puerto de Cozumel el pro-
ducto; los problemas de tenencia de la tierra; la propia aridez de gran parte
de la superficie de la isla; los huracanes y más tarde el turismo hicieron de
la ocupación agrícola una actividad poco rentable en este siglo.

Los migrantes que se establecieron en la isla de Cozumel después del
inicio de la Guerra de Castas (1847) eran predominantemente agricultores.
Muchos de los pobladores declararon tener esa ocupación que por alguna
razón acudieron al registro civil de la isla entre 1866 y 1902.153La nómina de
nacimientos, muertes y matrimonios que levantó la autoridad civil de San
Miguel incluía la ocupación de los padres, el oficio del difunto o bien la
ocupación de los contrayentes y la de los padres de éstos. El propio Yanua-
rio Manzanilla comprobó, en el lugar de los hechos, que los isleños eran
personas de condición modesta, venidas del oriente de Yucatán y que vi-
vían de la agricultura, "de la pesca nadie se ocupa porque el mar es muy
profundo".154La actividad pesquera era mínima y su importancia fue me-
nor respecto de la agricultura, algo que no sucedió en otras islas como Mujeres
y Holbox, donde la pesca fue una actividad de mucha importancia.

¡ó~ AGN, Microfilmes del Registro Civil del Departamento de las Islas tomados del Archivo de la
Dirección General del Registro Civil de Yucatán, 1866 a 1902, tres rollos.

¡;4 Manzanilla, 1888, p. 34.



Del rancho de Gervasio Novelo (formado a partir de 1862 con tierras
del fundo legal compradas al ayuntamiento) a la finca Colombia (propie-
dad de Engracia And uce en 1903), el promisorio futuro de Cozumel parecia
ser la agricultura. Goodrich y Manuel Sierra, dos apologistas de Cozumel,
fincaron su esperanza en hacer jugosos negocios con la isla promocionan-
do, precisamente, la fertilidad del suelo.

Goodrich imprimio e hizo circular en los Estados Unidos un cuaderni-
110, Cozllnzcl island, the new tropical paradise (St. Louis Mo. Powell and May-
nard Printers), cuyo proposito era vender porciones de la isla a granjeros
estadounidenses. Goodrich se ostentaba como representante de los islenos
y con plenas facultades para enajenar las fertiles praderas de la isla. Deca-
das despues, Manuel Sierra imprimio un folleto en el que tambien la fertili-
dad insular era exhibida como el principal atractivo para una futura em-
presa agricola. Sierra Mendez fue beneficiario de las grandes concesiones
territoriales otorgadas por Porfirio Diaz; con la empresa agricola planeaba
sacar mayor rendimiento de su concesion y en este sentido su actitud no
fue mUY distinta de la del estafador Goodrich.

En el nuevo siglo pocas noticias tenemos
de los ranchos que aun existfan en 1891: San
Gregorio, propiedad de Felipe Ibarra Ortol;
Valparaiso, de Mauro Aguilar; Maravilla, de
Patricio Rivero; Vista Alegre, de Pedro Pa-
blo Perera; Santa Elena, de Ramon Guzman,
y los de Jose Perez: Santo Domingo, Colom-
bia y Cinco Puertas (Macias, 1997, p. 259).
Para 1940, Gilberto Novelo era propietario
del Maravilla; Jose D. Alcocer del Santa Ele-
na, y Ladislao Novelo de dos ranchos en San
Gervasio, 150 en el mismo paraje donde un an-
tepasado suyo (Gervasio Novelo) habia com-
prado los fundos municipales que remato el
ayuntamiento de Cozumel en 1865. Pero para
1954 la agricultura estaba practicamente
abandonada, segun el reconocimiento geo-
grafico que de la isla hiciera un academico
estadounidense:
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Archivo Vclio Vivas
R,lI1cho coprero en Rio Indio

Varios cozumeleiios tuvieron ranchos copreros en la parte
continental del territorio de Quintana Roo

The movement from agricultural to town life is best exemplified by the history
of the hamlet of Cedral, in the south-central part of the island. About 20 years
ago there were more than 80 families engaged in farming here, whereas today
only four are left [Edwars, 1954,pp. 13-16].

De las propiedades de Jose Perez podemos suponer que la finca Colom-
bia siguio produciendo henequen, a pesar de que el huracan de 1903 des-
truyo la mayor parte del agave, ademas de las casas de los trabajadores y el

I;; AC.A, Ootacion, su~titucion y restitucion, Rdacioll dt' reqllella,; I'ropiedad"" qlle exislt'll ell la isla de
COZllIllc/, lng. Carlos Alvarado Michaud, 4 de mayo de 1940, caja 1, expo 15563.
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muelle de la finca. La prueba es que en 1918 Engracia Anduce de Perez hizo
instalar una maquina marca Vencedora que raspaba 13 000 pencas de hene-
quen por hora.lob Para los anos treinta, Colombia, Cinco Puertas y Santo
Domingo eran propiedad de Oscar Coldwell Anduce. Por una carta de Cold-
well dirigida al delegado agrario, en 1937, sabemos que la finca Colombia
abarcaba 446 hectareas; Cinco Puertas 470, y Santo Domingo 18.157Entre los
nuevos propietarios de la tierra en Cozumel estaban Felix Gonzalez Bonas-
tre con 200 hectareas, Valerio Vivas con 80, Miguel Ruz con 50, Jose Cruz
Bonastre con 180, Miguel Zapata Martin con 50 y Olegario Garcia Sabido
con 70, entre otros. La propiedad mas extensa que se registro en la isla en
1940 fue la de Mac y Compania (Xcanha, con 1039 hectareas) y entre las
mas pequenas, la de Pedro Joaquin (San Antonio, con 5 hectareaS).158Sin
embargo, en los anos cincuenta, cuando Edwards terminaba su reconoci-
miento geografico de la peninsula de Yucatan, se encontro con que la ha-
cienda Colombia "is now completely abandoned, except for cattle grazzing".
A las preguntas del academico, los islenos contestaron que el abandono de
la tierra se debia a que los huracanes arruinaban los plantios, 0 a que la
gente preferfa trabajar en la ciudad y no en el campo, pues el esfuerzo era
menos y la ganancia mayor. Tambien Ie dieron razones de prestigio. Lo que
finalmente pudo constatar Edwards fue que de los pocos ranchos, los mas
productivos eran aquellos que habian logrado retener a los hijos del pro-
pietario en ellugar (Edwards, 1954, p. 14).

Apenas treinta anos antes en estas propiedades se sembraban distintos
productos, aunque no tantos como imaginaron los lectores de Goodrich y
de Sierra. De la larga lista de productos agrfcolas que se podian cultivar en
Cozumel, seglm los folletos de Goodrich y Manuel Sierra, solo algunos se
sembraron intensivamente. Asi parecen indicarlo los registros de la carga
de los barcos en los anos veinte; de Cozumel trasladaban azucar a Progre-
so, cocos a La Habana y pina a algun lugar de la costa. Junto con el hene-
quen, estos productos eran practicamente los lmicos que se cultivaban en
mayor escala dentro de la isla. Aparte del pailebote Albt!rto, que entre 1919
y 1920 se dedico a transportar aZllcar de Cozumel a Progreso, y del Norman,
que llevo cocos a La Habana, otros barcos fruteros en la misma epoca eran
el JIlpiter que solfa sacar pinas de Cozumel; el balandro Lucia, el Rosita, de
Javier Polanco, y la goleta John Francis, que en el breve tiempo que cubriola
ruta de Tampa a San Migueillevo frutas cultivadas en Cozumel a ese lugar
de la union americana.

En el nuevo siglo la isla ya no era tan fertil como Goodrich y Sierra la
encontraron en el siglo XIX. Por 10 menos los inspectores agrarios no tenian
esa opiniony9 No obstante, a principios de este siglo, a mas de un empresa-

156 "Nucva maquina raspadora", La Rei,isla de YUCdltil1, jue\'cs 28 dc noviembre de 1918, p. 6.
I" AGA, Dotaci6n, rcstituci6n y ampliaci6n ejidal, Co III 1III icado de 6scar Coldwell, 13 de septiembre

dc 1937, caja 1, expo 15:;63.
158 AGA, Dotaci6n, restituci6n y ampliaci6n ejidal, Rclnci611 de pequeiins I'ropinfades que exislel1 ell In

is/l1 de COZllllh'l, Ing. Carlos Alvarado Michaud, 4 de mayo de 19.•0, caja 1, expo 15563.
15Y AGA, Dotaci6n, restituci(m y ampliaci6n, villa de Cozumel, [11(0(111[,de Carlos Alvarado, Chetu-

mal, 1 de febrero de 1938, caja 1, clasif. 15563.
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Archivo Velio Vivas
Uno de los primeros autom6viles en Cozumel

El abandono de las tierras de cultivo, en opini6n de algunos islefios, se daba
porque los huracanes arruinaban los plantfos 0 bien, porque la gente preferia

trabajar en la ciudad

rio sedujo la imagen de Cozumel como parafso de la agricultura. Aparte de
la empresa agricola que el propio Manuel Sierra Mendez busco constituir
con base en sus enormes propiedades en Cozumel, otros hombres de nego-
cios intentaron arrendar importantes extensiones de la isla. Es el caso del
coronel Earle, de Nueva Orleans, quien en 1905 constituyo la American
Yucatan Development Company, cuya area de explotacion agricola fue de
13 401 hectareas de terrenos nacionales ubicados en la parte este de Cozu-
meI.I60Los terminos del contrato, publicados en el Diario Oficial del 6 de
junio de 1905, significaron dar en arrendamiento casi toda la unica parte
de terrenos libres de la isla.

La suerte no estuvo totalmente del lado del coronel Earle. Dos anos
despues de haber obtenido la concesion, la Secretarfa de Fomento declaro
caduco el contrato (Diario Oficial, 30 de abril de 1907), alegando incumpli-
miento en e1pago de arrendamiento. Los problemas de Earle comenzaron
desde el inicio. Apenas obtuvo el contrato, el inversionista llego a Cozumel
a bordo del vapor Joseph Vaccaro. Luego de un disgusto con el capitan del
vapor, Earle tuvo otro en la aduana de la isla relacionado con su equipaje.
Pero 10 que realmente 10 encolerizo fue la oposicion de un pequeno grupo
en la isla; a1trazar caminos y hacer los preparativos generales para el culti-
vo de henequen, Earle se enfrento a "un comerciante que motivo que mis
peones se declararan en huelga y que pidieran salarios por el doble de 10
que se les estaba pagando". Seis meses despues se entrevisto con Olegario
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lhO ASRA, Terrenos Nacionales, Secci6n Islas, COlllllllicado de Harry J. Earle til secretario de Fomellto,

Mexico, D. E, 28 de febrero de 1905, clasif. 1.21.1, legajo 1, expo 18.
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Archivo Vclio Vivas
Amarizamiento en Cozumel

[Alrededorde 1925]

En los anos veinte, el cielo de Cozumel comenz6
a ser surcado por aeroplanos

Molina, el poderoso gobernador de Yucatan que posteriormente se conver-
tirfa en el ministro de Fomento del gobierno de Dfaz; con Molina trato asun-
tos relacionados con la siembra de henequen y con la propiedad de la isla;
al parecer Earle entablo una buena relacion con el yucateco, ya que despues
Molina, siendo ministro de Fomento, Ie renovarfa el contra to al coronel.

A su regreso de Merida, Earle se encontro en Cozumel con la inespera-
da presencia de uno de sus socios, Brandt V. B. Dixon, presidente de la
Universidad de Tulane, en Nueva Orleans; juntos hicieron un recorrido por
la isla y despues de inspeccionar minuciosamente los terrenos viajaron a
Merida para entrevistarse nuevamente con Molina y Sierra Mendez. Al poco
tiempo, Dixon partio a la ciudad de Mexico con el proposito de convencer
al presidente Dfaz para que concediera la libre entrada de mercandas al
puerto de la isla. Distintas circunstancias (la muerte del ministro de Fo-
men to y un ataque de pulmonfa, entre otras) no Ie permitieron cumplir su
propOsito. Mas aun, el ataque de pulmonfa provoco que Dixon no pudiera
atender un contra to para construir el drenaje de Nueva Orleans, un nego-
cio en el que tambien estaba asociado Earle y donde ambos tendrfan gran-

Archi\'o General de Ia Naci6n
Campo aereo de CozlIll1c1

[1942]

Una fotografia aerea demostr6 que los calculos
de la superficie de la isla habfan omitido alrededor de 4 000 hectareas
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des perdidas. Los descalabros financieros del coronel en los meses siguien-
tes incluyeron la muerte de otro socio, las crecientes del rio Ohio que desla-
varon e hicieron desaparecer las propiedades de los dos socios que Ie que-
daban, y el poco entusiasmo entre los inversionistas norteamericanos
despues de una inusitada baja en la bolsa de valores de Wall Street. Sin
dinero y sin posibilidad de nuevos socios por el momento, Earle recurrio a
la venta de una propiedad que tenia en Inglaterra para con ella sacar su
empresa agricola en Cozumel. Pero sus propositos terminaron por diluirse,
como las propiedades de sus socios en las riberas del rio Ohio. No hubo
siembra de henequen en gran escala en la isla de Cozumel, como Earle se
proponia. Al parecer, el coronel opto por abandonar la concesion; la ultima
noticia de su contra to es de 1915, cuando nuevamente Ie cancelaron el per-
miso que tenia sobre las tierras del este de la isla. El argumento del gobier-
no revolucionario fue que no habia pagado la cuota de arrendamiento anual
desde 1907.161

EI horizonte del turismo

El error en los calculos de la superficie de Cozumel, elaborados en 1944
para el proyecto de dotacion definitiva de ejidos, fue para los promotores
del auge turistico de la isla la tabla de salvacion. EI mismo ano en el que se
oficializola dotacion se descubrio el descuido. Una foto aerea de la Secreta-
ria de la Defensa Nacional corroboro que la isla era mas extensa. En los
calculos previos se habian omitido poco mas de 4 000 hectareas. El error
cayo de perlas a los futuros beneficiarios de la naciente industria turistica.
El gazapo en los calculos de superficie de la insula abrio la discusion de un
tema que ya pertenecia al futuro: el desarrollo economico de la isla de Co-
zumel basado en el turismo. Era el requiem para la agricultura como motor
de la economia local y la manera de volver a la epoca dorada de la exporta-
cion del chicle. Frente al horizonte del turismo, los cultivos quedaban en el
pasado, 0 por 10 menos relegados.

El transito de la agricultura al turismo seria, en adelante, una esperan-
za; pero en igual medida, para otros, una fatalidad.

La llegada de viajeros a la isla comenzo desde temprana epoca. A la
documentada visita de Stephens y Caterwood a Cozumel a mediad os del
siglo pasado, cuando San Miguel estaba a punto de ser reconocido como
pueblo, siguio la visita de otros viajeros. Todos ellos arriba ron en barcos,
balandros 0 canoas como Sol, aquella en la que navegaron los viajeros que
dieron a conocer el mediterraneo americano en la temprana mitad del siglo
XIX.162 Pero una nueva manera de llegar a la isla, mas comoda y mas rapida,
comenzo a ser frecuente en los anos veinte. Apenas los islenos acababan de

101 ASRA, Terrenos Nacionales, Secci6n Islas, COllltlnicado elltre la Tesoreria G<'1leralde la Nacion If cl
Departamellto de Bimes Naciollaies, Veracruz, Ver., 21 de junio de 1915, cJasif. 1.21.1, legajo 1, expo 18.

1&2 Ramos Diaz, 1996, p. 154.
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Archivo Velio Vivas
Aeroplano en Cozumel, matrfcula NC 8020 [1929)

Las naves voladoras llamaron poderosamente la atenci6n de los islefios

Archivo Velio Vivas
Aeroplano haciendo escala en San Miguel [Alrededor de 1929)

El servicio aereo regular a Cozumel probablemente comenz6 en 1928, cuando Pan American Air Ways (PAA)
estableci6 una ruta entre Kay West y Col6n, Panama, con escala en Cozumel
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familiarizarse con la navegacion a motor, dejando atras la navegacion de
vela, cuando eLcielo de Cozumel comenzo a ser surcado por aeroplanos.
Las nuevas naves llamaron poderosamente la atencion de los islenos. Noti-
cias de su paso por Cozumel, y la conmocion que causaron, fueron recogi-
das por los diarios yucatecos de la epoca. En 1921 una escuadrilla de hidro-
pIanos hizo maniobras cerca de la isla; varios marinos islenos los vieron ir
tras un vapor de guerra; antes de pasar por Cozumel, el vapor y los hidro-
pIanos habfan estado en Isla Mujeres. Meses mas tarde, los islenos casi pu-
dieron tocar las fascinantes naves; quince hidroplanos y tres vapores norte-
americanos se estacionaron frente al pueblo de San Miguel en 1923,vinieron
del sur y luego siguieron hacia La Habana. Despues de 1925 la escala de
hidroaviones en Cozumel fue cosa comun, pero no tanto para dejar de dis-
frutar las evoluciones con las que los viejos barcos demostraban su ligereza
con nuevos motores; las viejas naves de vela convertidas en barcos de mo-
tor ya no dependerfan mas del viento, sino de los motores comprados en
Belicey del combustible que la casa Coldwell y Bonastre les vendia. El ser-
vicio aereo regular a la isla probablemente comenzo en 1928, cuando Pan
American Air Ways establecio una ruta entre Key West y Colon, Panama,
con escala en San Miguel de Cozumel. Mr. J. E. Whitdback solfa pilotar el
hidroavion que llegaba a la isla y al poco tiempo la casa Coldwell y Bonas-
tre se convirtio en agente local de esa linea aerea.163

El aspecto mas concreto de la aviacion fue evidente cuando parte del
chicle del territorio comenzo a ser transportado por via aerea en los anos
cuarenta, en el segundo auge del chicle. En tanto, en los anos veinte, la
posicion geografica de Cozumel resultaba apropiada para la escala de hi-
droaviones en su ruta a Centroamerica y el Caribe: "por hoy, la Compania
Panamericana de Aviacion en su ruta de circunvalacion americana, de Mia-
mi a Santiago de Chile, Buenos Aires, Puerto Espana, Las Antillas y Cuba,
esta construyendo un campo de aterrizaje en Cozumel".164

Las rutas maritimas entre La Habana, Belicey Nueva Orleans, asi como
entre la isla y el resto de la costa de la peninsula de Yucatan tuvieron su
mejor momenta durante la bonanza del chicle, asi que el arribo de visitan-
tes a la isla fue frecuente en los anos veinte. A San Migueillegaron contra-
tistas de las grandes compai\.ias chicleras y los concesionarios de selvas
quintanarroenses. Un numero importante de colonos llego de Santa Cruz
cuando ese poblado dejo de ser la capital del territorio y paso a manos de
sus antiguos duenos, los mayas de Quintana Roo, en 1915. Nuevos colonos,
principalmente de Yucatan y Campeche, se sumaron durante la decada de
1920 -ante las mayores posibilidades de encontrar trabajo- a los antiguos
moradores del puerto de San Miguel. El movimiento de viajeros era per-
ceptible. Tanto que un inspector escolar que venia de Oaxaca escribio alar-

16~ "El hidroavi6n N. C. 9717", Diario de Yucaliin, sabado 2 de febrero de 1929, p. 7. Vease tambien
AliSSA, Rl'spuesta dd Departmllolto de Siliubridad a la consulta dl' la E111bllJadade M,ixico en Washingtoll,
acerca dl' si los aviones que aterrizanl'n CO:Ulllei en tnifico con HOllduras Briflillica IlI'Ccsitml patente de smlidad
visada por e/ c6nsul, Mexico, D.E, 8 de octubre de 1929, caja 16, expo 25.

164 AC", Departamento del Trabajo, Quintana Roo y sus probll'l1/as, 1929, caja 1861, expo 56.
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Museo de Cozumel
Lindbergh y su aeroplano haciendo escala en Cozumel

Spi i"itSt <'>1.Lo..·.
. u'S'

00 ~•• II .

La posicion geografica de la isla resultaba apropiada para la escala
de los aeroplanos en su ruta a Centroamerica y el Caribe

mado a sus superiores: "Hace falta la escuela por la imperiosa y urgente
medida de nacionalizacion de esta isla, sujeta a una facil absorcion norte-
americana 0 inglesa".165Segun esta misma fuente, la Compania Panameri-
cana de Aviacion habia adquirido 169 hectareas para su campo de aterriza-
je que construia ados kilometros de San Miguel, a la orilla del mar.

La baja de los precios del chicle debio afectar la construccion del campo
de aviacion. En 1932 encontramos a un grupo de empleados publicos, co-
merciantes y algunos habitantes tratando de reunir fond os para adaptar un
terreno que por 10 menos sirviera de campo de aterrizaje. El proposito era
que los aviones de la Compania Mexicana de Aviacion hicieran escala en la
isla durante la ruta La Habana-Merida.166Meses despues, la falta de com-
bustible hizo que un avior{aterrizara en Cozumel, la nave salio al otro dia
hacia La Habana.167Un ano despues, arreglado el campo de aterrizaje, las
pocas naves que llegaban dejaron de acuatizar en el mar, ya no habria mas
"graves molestias y aun perjuicios a los objetos transportados que se mojan
casi siempre, 10 mismo que las personas".168La Compania Mexicana de
Aviacion y Panamerican Air Ways reanudaron el servicio regular entre Mexi-

165 AHSEP, secci6n Quintana Roo, Illforme del illspector federal, Tliall l. Flores, Cozumel, Q. Roo, 12 de
diciembre de 1930.

Hi<, AGN, Direcci6n General de Gobierno, Illforme del ddegado de Gobiemo, Cozumel, 4 de julio de
1932, expo 2.3 10 (32) 14.

167 AGN, Direcci6n General de Gobierno, Illforme del de/egado de Gobiemo, Cozumel, 5 de septiembre
de 1932, expo 2.3 10 (32) 14.

168 AGN, Direcci6n General de Gobierno, Illforme del de/egado de CozzlI1zel, 1 de diciembre de 1933,
expo 2.3 110 (32) 24.
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Archivo General de la Naci6n
Capitan Gallardo en Cozumel [1942]

Con el campo de aterrizaje, las naves aereas dejaron de acuatizar en el mar
o en las lagunas cuando lIegaban a la isla

co y La Habana con escala en Cozumel"supliendo las deficiencias de las
comunicaciones marftimas que se hacen por embarcaciones cuyos viajes no
excedfan de tres mensualmente en virtud de haberse reducido notablemente
el volumen de operaciones comerciales por el estado de crisis reinante".169

Dos decadas despues el turismo era una actividad econ6mica promiso-
ria. En 1958 funcionaban dos hoteles, dos bungalows en playa San Juan y
varias casas acondicionadas en el puerto. Dos grandes hoteles estaban por
construirse 10 mismo que diez nuevos bungalows en playa San Juan.17OEl

169 Idem.
170 Se trata del hotel Playa, ubicado en la avenida Playa Norte, el edificio era propiedad del gobier-

no del territorio y estaba arrendado a la firma Pedro Joaquin, S. A. cuyo gerente fue Nassim Joaquin;
los arrendatarios amueblaron e hicieron importantes mejoras al hotel. Hotel Mayaluum, situado en la
misma avenida, compuesto de dos casas habitaci6n adaptadas para hotel (una era propiedad de Emma
Joaquin de Alcerreca y la otra de Miguel Ozul) que operaban bajo la raz6n social Mayaluum, S. A. Su
gerente era Alberto Molina (quien radicaba en Merida) y el subgerente era un senor Reyes Garda que
estaba al frente del hotel, "pero siendo en realidad su propietario el norteamericano Ilya Chamberlain,
quien radicaba en Cozumel", segun palabras del delegado agrario. Ambos hoteles tenian restaurante
adjunto. Los dos bUllgalows en playa San Juan eran propiedad de Jose Cruz Bonastre. Entre las casas
acondicionadas para rentar estaba la de Luciano Vivas (en avenida 2 Norte num. 9, dos cuartos y
restaurante), la de Tiburcio Garda (avenida 2 Norte num. 10, dos cuartos), la de Carlos Namur (aveni-
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Peri6dico En Marclm
Miembros del gabinete presidencial en Cozumel (Heriberto Jara, Gustavo Baz) [Julio 19421

Oesde los arios cuarenta, despues de la Segunda Guerra Mundial,
se intuy6 que Cozumel estaba Ilamado a ser un gran centro turfstico

delegado agrario del territorio de Quintana Roo no dudo en escribir a sus
superiores 10 evidente: "Cozumel tiene mayor porvenir como centro turfs-
tico que como zona de explotacion agricola".171La pregunta implfcita era:
lpara que entregar la totalidad de la isla en ejidos como 10 dispone el decre-
to de 1945?

En la ciudad de Mexico un consejero agrario recomendo: "La resolu-
cion Presidencial que dota de ejidos a Cozumel no conviene ejecutarla".
Sus argumentos tenfan que ver con el poco provecho agricola que se sacarfa
de la isla y con el hecho de que ellugar

esta Hamado a ser un gran centro turistico ya que cuenta con todos los elemen-
tos naturales de singular beHeza y muy cercano a La Habana, Belice y demas
puertos de los Estados Unidos, presentando lugares magnificos en la costa para
el establecimiento de balnearios y desarrollo turfstico y para establecer una
buena empacadora de mariscos.l72

da Seis, num. 2, casa amueblada), la de Reyes Garcia (calle Cuatro n(im. 2, casa amueblada) y la de
Manuel Jorge Garcia (avenida Tres num. 12,casa amueblada). En construccion estaban 12 bungalows en
Playa San Juan, propiedad de Raul Gonzalez Rivero y se preparaban los proyectos para construir dos
hoteles de lujo, uno en los terrenos llamados Santa Pilar, propiedad de Felix Gonzalez (de Cozumel) y
Fernando Barbachano (de Merida). EI otro hotel se proyectaba constmir en Playa San Francisco, los
promotores eran una sociedad farmada por Miguel Lopez y el propietario del terreno, Williams Tho-
mas Raley, de nacionalidad norteamericana. Vease AGA, Dotacion de ejidos, Memorandum del delegado
agrario ,'II Quintalltl Roo, Mexico, 28 de mayo de 1958,expo23/15563, caja 2.

171 Idem.
172 AGA, Dotaci6n de ejidos, Memorandum del consejao agrario, Illg. Raymulldo Enriquez, Mexico,

D. E, 4 de junio de 1958, clasif. 23/15563, caja 2.
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Al mismo tiempo, un perito agrario trafdo de Merida deslindaba cuatro
terrenos costeros, que sumaban 35 hectareas a 10 largo de la playa, ocupa-
dos por futuros hoteleros.173 Ante la previsible acusacion de invasion de
ejidos, el perito agrario argumento:

La superficie 0 extension total de los cuatro terrenos cuyo deslinde se me enco-
mendo apenas suman 35 hectareas, 0 sea, apenas ocho 0 diez milesimas de la
superficie con que fue dotado de ejidos Cozumel (42120 hectareas); que tan
infima extension en nada puede 0 podria afectar, menoscabar ni perjudicar los
derechos de los ejidatarios de la isla; que hasta hoy [1958]no se ha hecho el
deslinde ni la localizacion de las tierras del ejido, seguramente porque, como
habra observado esa delegacion a su cargo, en realidad no hay ejidatarios en
Cozumel.174

El comisario ejidal en la isla se llamaba Marcial Villanueva, y sus liti-
gios con una de las familias mas influyentes de Cozumel estan documenta-
dos en distintos expedientes y testimonios.175 Al igual que los ejidatarios
que decfan que se les invadfan sus ejidos, los duenos de pequenas embar-
caciones, pescadores muchos de ellos, tambien adoptaron una actitud de-
fensiva frente al inminente advenimiento de la industria turfstica; estos ar-
gumentaban que se les querfa qui tar La Caleta:

Sehan publica do ya los avisos de deslinde como resultado de las solicitudes de
compra de los terrenos conocidos con el nombre de La Caleta, sabemos que el
proposito es utilizar aquellas tierras para construir edificaciones para el turis-
mo conforme el proyecto presentado por don Miguel Aleman, director del Con-
sejo Nacional de Turismo en ocasion de su visita a esta poblacion.

La Caleta es el unico lugar que ha sido aprovechado como un refugio para
las pequenas embarcaciones, para protegerse de la accion destructora de los
ciclones que para desgracia nuestra cada ana azotan esta region, asi como
los fuertes nortes que al propio licenciado Aleman Ie toco presenciar cuando

173 Los terrenos cuyo deslinde, planificaci6n y mensura trabaj6 el ingeniero Cornelio Ricalde Gam-
boa, peri to agrario designado en Cozumel, fueron: a) terreno nacional sin nombre conocido, con super-
ficie aproximada de 14 hectareas, ubicado en la costa poniente de la isla de Cozumel a unos 8 kil6me-
tros al sur de la poblaci6n del mismo nombre, solicitado en compra a la naci6n por el senor Fernando
Barbachano Pe6n, b) terreno nacional Santa Pilar, con superficie aproximada de 10hectareas, ubicado a
unos 4 kil6metros al norte de la poblaci6n de Cozumel, en la costa poniente, solicitado en compra por
Felix Gonzalez Bonastre; c) terreno nacional sin nombre conocido, con superficie aproximada de 5
hectareas, ubicado en la costa poniente de la isla y a unos 28 kil6metros al sur de la poblaci6n de
Cozumel, solicitado en compra por el senor Humberto Rosado; y d) terreno nacional llamado San
Francisco, con superficie aproximada de 6 hectareas, situado a unos 16 kil6metros de Cozumel, en la
costa poniente de la isla, solicitado en compra por Miguel Joaquin Ibarra. Segun el peri to agrario, estos
terrenos colindaban con la zona maritima federal, estaban constituidos por tierras arenosas utilizables
exclusivamente para el cultivo del cocotero y se encontraban sembradas en su mayor parte con dicha
planta por sus respectivos ocupantes y solicitantes. Salvo en muy contadas partes, los terrenos mencio-
nados llegaban a tener cien 0 mas metros de anchura. Vease: AGA, Dotaci6n de ejidos, COllllmicado del
illgeniero Cornelio Ricalde Gamboa, Chetumal, 3 de julio de 1958,clasif. 23/15563, caja 1, ff. 123r y 123v.

17-1 Idem.
175 Vease AGA, Dotaci6n de ejidos, COlllll1zicadodel comisario ejidal, Marcial Villanueva, Cozumel,

Q. Roo, 19 de mayo de 1959,clasif. 23/15563, caja 1, folio 222. AGA, Dotaci6n de ejidos, COllllmicado del
abogado Carlos Phez, Mexico, D. E, 8 de diciembre de 1960,clasif. 23/15563, caja 1, fs. 259-261. Vease
tambien "Marcial Villanueva Vega", en Cimientos, semblallzas cozllllleici"ias, de Antonio Vazquez Mons-
real, 1984, pp. 16-18.
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Peri6dico En Marcha
Heriberto Jara y Gustavo Baz en Cozumel

Ejidatarios y pescadores fueron desplazados
por la nueva industria

[1942].,__

estuvo a punto de sufrir un grave percance al comenzar a hundirse la embarca-
cion que 10 condujo a las playas San Francisco, y fue precisamente en La Caleta
donde tuvieron que embarcarse y desembarcarse.

Dicho lugar es igualmente utilizado, aprovechando sus aguas tranquilas,
para la carena 0 reparacion de nuestras embarcaciones y si como resultado
de los proyectos existentes para convertirlo en un centro turfstico y un club de
yates se nos va a privar del uso del lugar, serfa tanto como exponernos a perder
nuestras embarcaciones, que es el tinico patrimonio con que contamos, y hasta
nuestras propias vidas al vernos obligados a capear en mar abierto los devasta-
dores huracanes.176

Cuando ejidatarios y pescadores se dieron cuenta de que eran despla-
zados fue demasiado tarde. La nueva industria habfa adquirido suficiente
fuerza para exigir que continuara el perfmetro libre en la region y mantener
a los ejidatarios alejados de las costas de la isla. Ambos aspectos en Cozu-
mel -el reparto ejidal y el perfmetro libre- tuvieron su impulso en una
misma epoca: el cardenismo. Pero fueron percibidos de manera distinta,

176 AGA, Ootacian de ejidos, COll1ll1licado de 1111grupo de propietarios de ban'os, Cozumel, 7 de mayo
de 1962, clasif. 23/15563, caja 1, fs. 166 a 168.
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Peri6dico Ell Marelw
"La mujer de Cozumel acude aillamado de la patria en peligro" [Noviembre 1942)

EI siguiente auge chiclero, la antesala
de la industria turistica en la isla,
lIeg6 con la Segunda Guerra Mundial

hasta opuesta se puede decir, por el naciente grupo de empresarios cozu-
melefios. Desde su punto de vista, era indispensable para el fomento del
turismo que se siguiera permitiendo la libre importacion de mercandas
extranjeras:

y hay que hacer una advertencia clara, compiten con Cozumel otros centros
turisticos antiguos del Caribe como Jamaica, San Juan, demas islas del Caribe,
Honduras Britanica, Aruba, lugares en donde sus gobiernos antes y reciente-
mente han tenido asombroso exito, sin precedente, como atraccion turfstica
mundial al permitir la libre importacion de vinos y licores, principal mente
whiskyes, cigarrillos y tabacos.177

177 AGA, Dotaci6n de ejidos, COllllmicado de divasas asociaciolles de la Isla de CO;;Il/lle! al gobierno del

Territorio de Qllilltmlll Roo, Cozumel, Q. Roo, 16 de agosto de 1960, clasif. 23/15563, fs. 252 a 255. Duran-
te los aitos sesenta, ampar<lndose en el crecimiento de la industria turistiea, en Cozumel se pedia la
libre importaei6n de: a) perfumeria y articulos de toeador en general, b) telas de manufaetura de lana y
prendas de vestir de lana, c) telas de seda y toda clase de prendas de seda, d) telas y tejidos de toda clase
de fibras vegetales y animales, e) prendas de vestir de eualquier tela vegetal 0 animal,.f) plumas fuente,
esten6grafos y lapieeros, g) mantequilla, te, leehe en polvo, atlm, mariseos, h) whisky, vinos y lieores,
eigarrillos y tabaeos norteamerieanos.
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El error en los calculos de la superficie de la isla permiti6 finalmente
mantener a los ejidatarios fuera de la costa de Cozumel. Howard G. Palmer,
director de Asuntos Agrarios, sugiri6 la soluci6n. La superficie de Cozu-
mel, seg(m las medidas de los agrimensores de 1944, fue de 44 500 hecta-
reas, cifra tomada para el decreto de dotaci6n definitiva de ejidos de 1945
(descontando las extensiones inafectables); la foto aerea tomada por un avi6n
militar arroj6 como resultado que la superficie era en realidad de 48981
hectareas. Esto significaba que 4481 hectareas no se habfan incluido en la
dotaci6n ejidal. La mejor manera de salvar a la naciente industria turfstica
de Cozumel y cumplir el decreto de 1945, segun se desprende de un comu-
nicado de Palmer,l/s era trazar una faja paralela a la zona maritima terrestre
de la isla que tuviera su punto de inicio en el faro Celarain, siguiera en
direcci6n noroeste y terminara en el extremo marcado por el faro de punta
Molas. Esta faja de terreno sedan las 4 481 hectareas omitidas en los calcu-
los de los agrimensores de 1945. De esta forma se empujaba isla adentro
a los ejidatarios y se salvaba la costa de Cozumel para las inversiones turfs-
ticas que para entonces eran ya parte de la polftica nacional.

178 !\G!\, Dotacilin de ejidos, COlllllllicado dt' Howard Pallller, dirt'ctor gt'lIL'ml dt' TiL'rras Naciollall's,
M6xico, D. F, 2S de tniJrzo de 1962, cbsif. 23/15563, C<1j<1 2, fs. 13 a 15.



Capitulo IV

Galeria portefia

Huracanes

OS AGRICULTORES, a mas de lidiar con la dureza del suelo y con las precipita-
ciones pluviales, mantenian una preocupacion adicional. Los plantfos po-
dian ser arrasados por un huracan, fenomenos frecuentes en el Caribe, cuya
secuela de devastacion agricola era tan aborrecible como las tragedias que
causaba en barcos, casas y familias.

En la geograffa costera esta la huella de naufragios; en la vegetacion, la
de huracanes. Los sitios denominados con el nombre de barcos hundidos y
la vegetacion arrasada por la fuerza del viento es 10 que queda del luido
recuerdo de naves en desgracia y de innominados huracanes. Punta Ma-
tancero es ellugar donde quedo, hasta desaparecer corroida por el mar, la
enorme ancla de un buque sorprendido por el mal tiempo 0 victima de
la impericia de su capitan; el Matancero, como se llamaba aquel buque, nau-
frago alli. Como los de la isla de Holbox 0 de Mujeres, los arboles de Cozu-
mel, siempre jovenes, dan cuenta del dclico paso de huracanes en tierra
insular; en el mar, apenas unas cuantas cronicas de barcos atrapados en el
furor de las tormentas evocan infiernos de agua.

De los huracanes que varias veces devastaron Cozumel en la primera
mitad de este siglo, algunos pueden ser documentados -como los de 1903,
1916,1922Y1933- gracias a acuciosos informes redactados por funciona-
rios locales.

El amanecer del 12 de agosto de 1903 en Cozumel se caracterizo por
inusuales rMagas de viento. A las diez de la manana el fenomeno tenia alar-
mados a los cozumelenos. Al mediodia el viento perdio fuerza y los islenos
respiraron aliviados; sin embargo, 10 peor estaba por venir. Apenas se inicio
la tarde, el viento regreso con mayor fuerza, y al anochecer el desastre era
inminente. Elviento del noroeste era tan constante y violento que a las once
de la noche ya nadie dudo de que se trataba de un huracan. A esa hora, los
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Archivo General de la Nación
Aduana marítima después del huracán de 1942

#.. •

Los huracanes son fenómenos
frecuentes en el Caribe

Archivo General de la Nación
Barco después del huracán de 1942

De los huracanes que varias veces devastaron
Cozumel en la primera mitad del siglo,
algunos pueden ser documentados
gracias a los informes
elaborados por las autoridades de la isla

árboles, incapaces de resistir más, comenzaron a desprenderse; arrancados
desde su raíz volaban de un lado a otro mientras la vegetación menor se
había inclinado sobre la tierra, aferrándose al suelo. La flexibilidad imposi-
ble de los troncos de las palmeras señalaban claramente que el huracán
corría de noroeste a suroeste. A unas casas el viento les arrebataba sus te-
chos de teja, lámina o palma de guano; a otras les derrumbaba sus muros, y
las más humildes, de troncos y techos de palma, eran de plano arrastradas
por el viento. Sobre el mar, los barcos resguardados en la caleta comenza-
ron a romper sus ataduras en el fondeadero; las naves se hundían o se pre-
cipitaban tierra adentro.

En la madrugada el viento cesó y la luz del día hizo visibles los destro-
zos. Del caserío que fue el puerto apenas el día anterior, únicamente queda-
ron en pie, aunque no ilesas, nueve casas.179 Buscando pertenencias y cer-
ciorándose de que familiares y amigos hubieran sobrevivido, los isleños

179 AGN, Gobernación, Inforllle del jeft' político accidental dd territorio dt' QlIintana Roa sobre el huracán
de 1903, Campamento Gral. Vega, 31 de agosto de 1903, 4a. Secc., vol. 903(5), exp. 2.
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Archivo General de la Nacion
EI barco Norman, despwis del huracan de 1942

EI huracan de 1903 derrib6 casi todas las casas del pueblo;
5610 nueve quedaron en pie

recorrieron el puerto. Vegetacion, barcos y casas yacian esparcidos sobre
San Miguel.

Poco a poco comenzaron a llegar noticias de los ranchos establecidos
isla adentro. El rancho Santo Domingo, de Engracia Anduce de Perez, que-
d6 arruinado; sus 2800 palmeras de coco, cultivadas con esmero durante
largo tiempo, quedaron esparcidas; unas cuantas palmeras, las mas afortu-
nadas, quedaron dobladas en direccion de las rafagas de viento y otras se
desgajaron a la mitad del tronco. Una enorme fila de vastagos quebrados
era el paisaje en el rancho. Lo mismo sucedi6 con el cocal de la finca Santa
Pilar, propiedad de Manuel Sierra Mendez, y con la Buenos Aires, de Jose
Martin.

En toda la isla, arboles corpulentos habian sido derribados; los que per-
manecieron en pie tenfan la cop a destrozada. Sin follaje, los bosques de
Cozumel eran un extrano espectaculo invernal que no concordaba con una
isla tropical. Ramas grandes y pequenas cubrieron el suelo haciendo in-
transitables los pocos caminos de la insula. A los agricultores de Cedral, el
unico pueblo en el interior de la isla, les costo trabajo salir al puerto de San
Miguel. Por el camino encontraron tantos troncos y ramas que parecia que
alguien los hubiera querido aislar.

En Cedral, el huracan causo destrozos como en San Miguel; la unica
casa que qued6 en pie fue la de Arturo Rejon. Una propiedad mayor de
Engracia Anduce de Perez, la hacienda Colombia, tambien fue destrozada:
la casa principal de la hacienda y 35 casas de los peones fueron derribadas;
bodegas y construcciones que resguardaban las maquinas de raspa corrie-
ron igual suerte; las plantas de henequen de la hacienda quedaron con las
hojas completamente maltratadas; de un total de dos mil mecates sembra-
dos de henequen, el huracan dej6 en su sitio a una quinta parte. Otros cul-
tivos de henequen, dispersos en la isla, reportaron perdidas semejantes;
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Archivo General de la Nad6n
El barco Reina despues del huracan de 1942
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ranchos como San Francisco, San Andres, San
Clemente, Xcalakyaxche, Xmakulani, San Jose,
San Remigio, Campeche, Xcana, Valparaiso,
Vista Alegre, San Lorenzo, Maravilla, Santa
Rita, San Gervasio, Galicia, Santa Ursula, San
Gregorio y Nordeste, quedaron en la ruina. Lo
mismo que a los de Cedral, a los propietarios
y trabajadores de estos ranchos les cost6 tra-
bajo llegar al puerto. Las ramas y troncos en el
camino los retuvieron, pero les hicieron notar
un elemento adicional en la catastrofe: muchos

.••••• , ,L" ••.•.•••

caballos, mulas, vacas y ganado menor que
durante el huracan habia salido despavorido
de sus corrales, quedaron atrapados entre los
arboles caidos. Bajo aquel peso los animales
agonizaban.

Al paso de los dias se fueron recibiendo mas noticias. Un tim6n encon-
trado en playa sur y una vela en playa norte evidenciaban naufragios. En
las playas del este comenz6 a recalar gran cantidad de papas y naranjas;
Mercedes Tinal y Albino G6ngora, quienes dieron noticia de estos restos
supusieron que un buque frutero habia caido en desgracia. El reporte ofi-
cial de barcos perdidos dice que fueron destruidos totalmente los cayucos
Magnolia, Cornelia y Vaporcito; el pailebote nacional Cozllmel, con porte de
26 toneladas, fue arrojado a la playa a pesar de estar debidamente anclado.
Otros pailebotes como el Josefita, Pepito, Uni6n, Quintana Roo, asi como los
balandros Fenix, Ave Libre, San Roman y seis botes que estaban abrigados en
la caleta el dia del huracan se fueron a pique.

El futuro inmediato de la isla era la escasez de alimentos. Bastaba ver
los maizales deshechos; las mazorcas quedaron esparcidas y poco de aque-
110se recuperaria. No hubo cosecha de fruta y 10primero fue reconstruir las
casas con el material que se pudiera encontrar en la isla. Era diffcil conse-
guir palma para los techos y bejucos en buen estado para los muros.

EI dano en los edificios publicos tambien fue considerable. El techo del
palacio municipal qued6 enteramente destruido; el del cuartel, asi como el
de un pequeno templo cat6lico, quedaron muy danados. En Cedral, tanto
la casa municipal como el cuartel se derrumbaron. El faro de punta Celara-
in y la casa del farero tambien quedaron destruidos.

Pasado el sus to, los cozumelenos se organizaron y pidieron ayuda al
presidente Diaz. Lo mas inmediato era maiz, unas doscientas cargas para el
consumo de un mesoA cambio de los destrozos, el huracan cobr6 pocas
victimas en la isla. Se tiene noticia s610de los golpeados por los techos de
las casas, ninos y mujeres heridas por algun trozo de madera, entre elIas
una que perdi6 un ojo, y varios desaparecidos en altamar.

En cambi6 el huracan de 1916, en similar escenario de caos/80 era recor-

Un timon encontrado en playa sur y una vela en playa norte
evidenciaban naufragios ocasionados por el huracan

ISO AGE, Tclegranza del c6nsul mexicano ell BelieI' relatil'o al cic/6n, Belize City, 1916, c1asif. 37-12-2.



dado por la cantidad de muertos que dej6
entre los pobladores de la isla. La vida de
medio centenar de cozumelenos se perdi6
aquella vez. Adultos como Jose Cipriano Mar-
tin, Enrique Angulo, Elias Vivas M., Ambro-
sio Pinto, y j6venes como Julio y Silvano Mar-
tin, Antonio Meso y Bernardo Villanueva son
algunos de los islenos que perdieron la vida y
que ano con ano -por el mes de octubre,
cuando el mar se ponfa borrascoso- sus fa-
miliares los rememoraban.181 Felix Bonastre,
como otros islenos, sobrevivi6 al huracan del
14de octubre de 1916,pero el hecho de que el
mar se hubiera metido a la isla y Ie hubiera
arrebatado a su mujer y dos hijos 10 dej6 mar-
cado para el resto de su vida.

Para los cozumelenos, la mas vfvida ima-
gen del huracan de 1922fue el desprendimien-
to del enorme laurel que adornaba la plaza
Juarez. Con un follaje que abarcaba una ex-
tensi6n de unos diez metros de diametro, el
enorme arbol fue arrancado desde su rafz y
arrojado sobre los postes de la instalaci6n de
luz electrica. El muelle de madera, 10 primero
que arras6 el mar, y los barcos de gran tonela-
je que se precipitaron sobre tierra fueron
parte del desenlace del huracan. Convertido
en mil astillas, el muelle de 70 metros de lon-
gitud qued6 deshecho. Elbarco estadouniden-
se John Francis, con una capacidad de 292 to-
neladas y cargado con 24 000 cocos, fue
arrojado a tierra; a su paso golpe6 a la canoa
Rosita rompiendo uno de los palos mayores. A tierra Ie fueron a acompanar
otras embarcaciones como el Norman, con capacidad para casi 29 toneladas
y cargado en ese momenta con algo mas de 22 toneladas de mercancfas; el
Candita, con capacidad para 23 toneladas, y el Alberto, cuya capacidad era
de 63 toneladas y en el momento del huracan llevaba a bordo 36 000 cocos.

El auge del chicle en los anos veinte permiti6 la rapida reconstrucci6n
de la ciudad y la reparaci6n de barcos y muelle. Otros tiempos de intensa
lluvia y fuerte viento les toc6 presenciar a los cozumelenos en el resto de la
decada de 1920, pero fue en 1933 cuando otro huracan volvi6 a arrasar el
puerto y la agricultura insular. Escribir sobre aquel huracan serfa repetir
el mismo recuento de destrozos en casas, barcos, edificios publicos, perdi-
das de bosques y sembradfos que los islenos habfan visto repetirse en 1903,
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Archivo General de la Naci6n
Barco Reina despues del huracan de 1942

, o

El dano de los huracanes sobre las obras publicas fue con-
siderable. Cada nuevo huracan que se acerc6 a Cozumel tuvo el
mismo itinerario de destrozos en casas, barcos, edificios

publicos, bosques y sembradios

181 "Un dfa luctuoso (de 1916)", La R"l'ista de Yucatllll, martes 2 de no\'iembre de 1920,p. 5.
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1916 Y 1922. Aunque 10nuevo en el huracan de 1933 fue la dificultad para
reconstruir el puerto de San Miguel y recuperar la fe en la ingrata agricultu-
ra; la exportaci6n del chicle estaba en su punto mas bajo, el comercio local
casi en quiebra y muchos islenos se trasladaban a otras ciudades en busca
de los ingresos que era imposible conseguir en Cozumel. La transici6n en-
tre una economfa sustentada en la exportaci6n del chicle y los todavfa leja-
nos inicios de la industria turfstica se habfan empalmado con la desapari-
ci6n del terri torio federal de Quintana Roo; el huracan de 1933 vino a hacer
mas diffcil el desempleo, el desabasto y el aislamiento de los cozumelenos
en aquella epoca. Lo mas notorio fue que el muelle de madera destrozado
por el huracan ya no se volvi6 a construir con el mismo material. A partir
de entonces, el muelle de San Miguel fue de concreto.

La tragedia de la falua Narcisa

Ligados a los fen6menos climato16gicos, los naufragios de embarcaciones
en los alrededores de la isla siguen siendo parte de la vida domestica de los
cozumelenos. Pero, evidentemente, estos eran mas frecuentes en pasadas
epocas, en las que para navegar se dependfa casi exclusivamente de la fuer-
za del viento y de la pericia del capitan. Ni potentes motores, ni instrumen-
tos de navegaci6n refinados, ni los aparatos de telecomunicaci6n que hoy
conocemos se posefan entonces. Pasajeros, tripulaci6n y mercancfas queda-
ban al azar en las aguas del Caribe.

Tan s6lo en un ano, 1921, segun las notas periodisticas disponibles, en
los alrededores de la isla se registraron varios accidentes. En enero el balan-
dro Luc{a de Anastasio Mac, anclado en el fondeadero de San Miguel, fue
arrastrado a tierra firme junto con el cargamento de mercancfas que debfa
llevar a VigfaChico para las monterias de Carlos Pardfo Camara.182En mar-
zo, la canoa guardafaros adscrita a Cozumel, Corregidora, enca1l6en el que-
brado de Xcalak; s6lo se pudieron rescatar velamen y jarcias,183su tripula-
ci6n se mantuvo a flote mientras pudo y luego regresaron a la isla a bordo
del Norman, acompanados de Francisco Martfn, el oficial de faros que diri-
gi6 el rescate. En abril naufrag6 la falua Narcisa; conducfa tropa y s6lo dos
sobrevivientes pudo rescatar el capitan cozumeleno Claudio Canto Andu-
ce.184En junio el naufragio de la Iberica caus6 consternaci6n entre los isle-
nos; ni los motores ni el tamano de esa embarcaci6n que los cozumelenos
utilizaban para transportarse a Progreso sirvi6 de algo en el proceloso mar
que se la trag6.185En octubre Ie toc6 turno al Cefiro, propiedad de Felipe
Coral que el sub inspector de faros habfa fletado para viajar a Punta Molas;
se dirigfa a inspeccionar el faro de aquel lugar y en el camino una breve

182 "Fuerte norte", La Revista de Yucatan, viemes 4 de febrero de 1921,p. 5.
183 "Corregidora", La Revista de Yucatan, jueves 10 de marzo de 1921,p. 7.
184 "Supervivientes del naufragio de la Narcisa", La Revista de Yucatan, domingo 24 de abril de

1921,p. l3.
185 "EI naufragio de la Iberica", La Revista de Yucatan, martes 7 de junio de 1921,p. 5.
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Museo de Cozumel
Capitania del puerto

Los naufragios alrededor de la isla
siguen siendo parte de la vida domestica
de los cozumelenos

tormenta los hizo zozobrar; como llevaban un cayuco se subieron en el mien-
tras el Cefiro se hundia. Remaron hasta la orilla y luego regresaron cami-
nando, resignados, a CozumeP86 En el mismo mes la canoa motor Nieves en
su travesia de Cozumel a Payo Obispo estuvo a punto de correr igual suer-
te; en el camino los sorprendi6 10 que los marinos llamaban el 1/ cordonazo
de San Francisco", un repentino mal tiempo acompanado de bajas tempe-
raturas. En plena travesia las olas barrieron la cubierta de la nave, arras-
trando al equipaje y a un pasajero mal parado. El pasajero pudo ser rescata-
do, el equipaje no. Gracias a la habilidad del capitan pudieron salir a salvo
del encrespamiento de las olas, pero esos momentos debieron ser angus-
tiantes al grado que uno de los pasajeros suplic6 que 10 desembarcaran en
la proximidad de la bahia de la Ascensi6n y se neg6 continuar el viaje por el
mal estado del tiempo, no obstante las advertencias que Ie hicieron de que
en aquellugar no habia medios de subsistencia; el pasajero prefiri6 sobre-
vivir en la soledad de aquel paraje deshabitado que continuar el viaje y
morir acompanado del resto de la tripulaci6n. No se supo mas de el.

Si tan s6lo en un ano sucedieron estos accidentes, no es dificil imaginar

186 "Naufragio del G!firo", Ln Revista de Yucatall, jueves 27 de octubre de 1921, pp. 5-6.
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Museo de Cozumel
Personal de la capitanía [1937]

Comúnmente el mal tiempo sorprendía a las naves en altamar

muchos otros que no fueron registrados en las décadas precedentes. Del
naufragio de la canoa Sol en 1851,la frágil embarcación que transportó a
Stephens y Caterwood a Cozumel en los años cuarenta del siglo anterior
(Ramos, 1996,pp. 153-156),al hundimiento del Narcisa en 1921,debe haber
más de un centenar de naufragios alrededor de Cozumel, gran parte de
ellos ocasionados por súbitas tempestades o huracanes.

Ésta es la historia del naufragio del Narcisa, extraída del informe que
rindió el capitán Claudio Canto Anduce.187

En plena navegación, Canto escuchó las voces de la tripulación indi-
cando novedad; un extraño bulto flotaba a estribor. Al principio los mari-
nos pensaban que se trataba de alguna tortuga (abundaban alrededor de
Cozumel), e incluso uno de ellos se dispuso a clavar lo que creía una tortu-
ga. Cuál no sería su sorpresa al acercarse a aquel bulto y ver que era el
cuerpo de una infeliz mujer aferrada a un salvavidas. Flotando entre las
olas, la náufraga desfallecía por instantes. Canto ordenó su salvamento y
cuando la mujer estuvo sobre cubierta le aplicaron los primeros auxilios;
hicieron que expulsara el agua tragada y la confortaron con un poco de
coñac. Estaba a punto de morir, tenía aterido su cuerpo por el frío y como
petrificadas las mandíbulas, de modo tal que no permitían el paso de las
bebidas confortantes que el capitán Canto Anduce y sus marinos le estu-

187 "Supervivientes del naufragio de Nllrcisll", La Rei,istll de YllClltáll, domingo 24 de abril de
1921, p. 13.
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Musco de Cozumel
Capitan Claudio Canto Anduce

[1920]

La historia del naufragio de la falua Narcisa
puede reconstruirse
a partir del informe del capitan Claudio Canto

vieron suministrando durante un buen rato. Mientras unos atendian a la
mujer, el resto de la tripulacion exploro distintos rumbos en aquellas aguas.
Vieron a unos quince 0 veinte metros del lugar los cuerpos de otras dos
mujeres ahogadas. Canto ordeno que se siguiera la exploracion; era indu-
dable que se trataba de un naufragio. Al poco tiempo en contra ron flotando
los cuerpos inertes de dos hombres. Como navegaban a unas diez millas de
la costa se acercaron a tierra y descubrieron a algunos sobrevivientes que
erraban a 10 largo de la playa en busca de sus compafieros. Canto ordeno a
sus marinos que en un bote fueran a recoger a aquellos individuos. A pesar
del mal tiempo los marinos llegaron a la playa y llamaron a los sobrevivien-
tes a embarcarse en el bote para abordar el balandro y llevarlos al puerto
mas proximo. Los naufragos manifestaron que no querian volverse a em-
barcar y preferian quedarse en tierra; suplicaron que se procediera a salvar
a cuatro compafieros que suponian estaban luchando con las olas cerca de
aquellugar. Como no quisieron embarcarse, Canto ordeno que sin perdida
de tiempo se hiciera una nueva exploracion para salvar a los que encontra-
ran. Al cabo de un nuevo recorrido por el rumbo que los naufragos de la
playa indica ron, pudieron encontrar los restos de un bote motor que des-
pues se supo era la falua de la aduana de Progreso. Aferrado a aquellos
vestigios encontraron a un hombre que con desesperacion luchaba por no
ser arrebatado por las olas. Le tiraron un cabo y, tras el peligro de que la
nave de Canto Anduce fuera estrellada contra aquel bote en desgracia, pu-
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Museo de Cozumel
Carnaval [1937]

La falua Narcisa conducfa tropa para la hacienda EI Cuyo, cuando en altamar un golpe
de agua la hizo naufragar

dieron salvar una vida mas. En la nave de Canto, el naufrago manifest6 que
todos ellos eran soldados e iban de destacamento a la hacienda El Cuyo.
Los habfan embarcado en la falua de la aduana de Progreso y en altamar, a
causa del mal tiempo, uno de los tumbos de agua los arro1l6y naufragaron.
En total eran dieciocho personas, induyendo a sus mujeres. El teniente, jefe
del destacamento, pereci6 en su intento por nadar a la orilla. El sobrevi-
viente narr6 que despues del accidente cuatro companeros se habfan que-
dado sujetos a la falua volteada, a merced de las olas; tres de sus compane-
ros se soltaran y pretendieran alcanzar a nado la playa, pera no habfan
avanzado ni diez metros cuando la fuerza del oleaje los agot6 y, sin fuerza
para seguir avanzando, pretendieron regresar a los restos de la falua dando
voces de auxilio; pero "quien iba a darles auxilio? El agua venci6 a aquellos
hombres. Qued6 el militar rescatado por Canto y un muchacho agarrado
con toda su fuerza a aquellos restos de embarcaci6n; sin embargo una ola
grande arrebat6 al muchacho y se 10llev6.

Un solo hombre y una mujer quedaron de aquel naufragio. Canto An-
duce quiso entonces desembarcarlos en El Cuyo, pero el mal tiempo que
soplaba no Ie permiti6 acercarse a dicho punto por ser un puerto abierto.
Sin pensarlo mas, decidi6 llevarlos a Cozumel, punto de su destino. A su
llegada a San Miguel, Canto Anduce rindi6 el parte correspondiente a la
Capitanfa de Puerto. Despues, el joven capitan tom6 del brazo a los dos
naufragos y se los llev6 a vivir a su casa. No sabemos cuanto tiempo per-
manecieron en Cozumel, pero en la vida de la isla mayor no sedan los uni-
cos individuos en llegar de esa azarosa manera.
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Museo de Cozumel
EI fotografo Alcerreca
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Del primer Federico Alcerreca, fot6grafo de la isla, tenemos noticia en 1912,
cuando acompafi6 al general Egufa Lis a una entrevista con los mayas de Muyil



Jose Mercedes Tinal y su hijo Tomas Tinal pescaban en punta Chachalal, un
lugar de la costa continental entre Tulum y Playa del Carmen, en abril de
1912.Los Tinal, pescadores de Cozumel que solfan lanzar sus redes en aque-
llos parajes, vieron en la playa una escolta de ocho individuos que les ha-
dan sefias. Conocedores de la region, desconfiaban de los mayas que mero-
deaban los bordes maritimos de Vigia Chico hasta Puerto Morelos. Sabfan
que los indigenas habian asesinado 0 tornado como prisioneros a varios
incautos que se acercaban a sus playas.

Dias despues, en el mismo lugar volvieron a ver a los mismos hombres.
Los Tinal ya no ignoraron los insistentes llamados, se acercaron a la orilla y
por precaucion solicitaron a los indfgenas que dejaran las armas y que se
aproximaran sin machetes ni escopetas. A prudente distancia, los mayas
depositaron las armas. Los Tinal se confiaron, pero no del todo; despues de
intercambiar saIudos a una distancia mas corta, los pescadores de Cozumel

propusieron a los indfgenas que dos de ellos
subieran a la embarcacion, navegarfan a un
islote cercano y ana conversarian.

En el islote de Chachalal conversaron ami-
gablemente. Los indfgenas eran de San Anto-
nio Muyil, a cinco jornadas tierra adentro; in-
quirieron sobre productos que deseaban
comprar y los Tinal respondieron que para
comerciar con ellos necesitaban pedir permi-
so a las autoridades de Cozumel. De todos
mod os, como cortesfa los pescadores les obse-
quiaron la sal que trafan para conservar car-
nada yalimentos.

Un mes despues, tal como 10 habfan acor-
dado la primera vez, se repitio el encuentro.
Once indfgenas esperaron a los Tinal en
punta Chachalal; cinco de enos abordaron la
embarcacion de los pescadores y enfilaron
hacia el islote. Los indigenas mencionaron la
posibilidad de entrar en relaciones amistosas
con el gobierno. Dijeron a los Tinal que se ha-
llaban dispuestos a someterse si a cambio les
respetaban su libertad y no los hadan victi-
mas de la injusticia. Esta vez los Tinal trafan
suficiente sal, un articulo muy preciado por
los indigenas. Un capitan en el primer encuen-
tro, luego un comandante en el segundo, pare-
dan insuficientes para hablar de tratados de
pacificacion; quiza por eso los Tinal pregun-
taron por el general de los indigenas, 0 quiza
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Museo de Cozumel
Hermanos Gonzalez Rivero

Hijos de pioneros: Luis Gonzalez Rivero (1915), Felix Gonzalez
Rivero (1917), Manuel Gonzalez Rivero (1913)

Cozumel. Vida portefia, 1920

Los Tinal, mensajeros de la paz
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Museo de Cozumel
Adeli ta Alcerreca

fue s6lo por preguntar algo. El caso es que los indfgenas asintieron y sin
dar el nombre del general, su jefe, se limitaron a decir que se hallaba en San
Antonio Muyil.

El tercer encuentro se frustr6. Los Tinal no pudieron acudir al siguiente
mes porque el mal tiempo se los impidi6. Navegaron dfas despues de la
fecha fijada y para su sorpresa encontraron en Chachalal a los indfgenas;
estaban espenlndolos. Esta vez con los mayas vino el patr6n de la Cruz, un
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Museo de Cozumel
Victoria Martin

r
Jose Martin era el presidente del ayuntamiento

cuando el general Eguia Lis inici6 los platicas
de paz con los indigenas de Muyil (1912)

sargento y dos cabos. Los de Muyil reiteraron a los Tinal que tenian la vo-
luntad de someterse. Los Tinal dijeron que querian hablar con el jefe, con el
general de San Antonio Muyil. Los rebeldes prometieron que el general ida
al encuentro del mes siguiente.

En agosto de 1912, el general Fermin Cab, jefe de la aldea de San Anto-
nio Muyil, acudi6 a Chachalal. Llevaba cien hombres armados y la decisi6n
de negociar con el gobierno. En el islote, Cab y su estado mayor expres6 a
los Tinal que si se respetaba su libertad y se les aseguraba la posesi6n de las
tierras de su aldea, estaban dispuestos a someterse con su gente.188

Cinco dias despues, los Tinal avisaron al presidente municipal de Co-
zumel y al poco tiempo el general Rafael Eguia Lis, gobernador del territo-
rio, se puso al frente de las negociaciones.

En septiembre de 1912, la Corregidora pas6 a Cozumel por varios islefios
que acompafiaron al general Eguia Lis a una entrevista con los indios de
Muyil. A bordo de la embarcaci6n, Eguia recibi6 a los Tinal y a Patricio
Rivero, quien fungi ria como interprete. Adicionalmente, el general Eguia

188 Los datos sobre estos primeros encuentros se relatan en la Revista Peninsular, 8 de noviembre de
1912, p. 5.
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invito a otros islenos que se sumaron al grupo: el comerciante 6scar Cold-
well, el inspector Francisco G. Torres, el presidente del ayuntamiento Jose
Martin, el fotografo Federico Alcerreca, el cura Francisco Palau y el reporte-
ro de la Revista Peninslllar. Todos partieron a Chachalal, incluyendo a Gre-
gorio Vazquez y el maya Domingo Dzib, prisioneros que residian en la isla.
La Corregidora estaba al mando del oficial Santiago Santana y la tripulacion
estaba constituida por marinos y mozos de cocina, estos ultimos eran va-
rios zapatistas que estaban recluidos en el territorio. Con el general Eguia
Lis venfan otros militares: el mayor medico Gonzalo Perez Castillo, el joven
teniente Pascual J.Leon, secretario particular de Egufa Lis,un teniente de ape-
llidoBarony el senor FelipePeniche,a quien se Ieinvito tambiencomo interprete.

A bordo llevaba varios obsequios para los indigenas de Chemuyil: te-
las, machetes y un rifle para el general Cab, entre otras cosas. Durante la
travesfa varios chubascos los sorprendieron y el temor de que se desatara el
mal tiempo estuvo presente durante toda la travesia. Llegaron por un lugar
conocido como Punta Inah, y dos horas despues, costeando rumbo al sur,
llegaron a Chachalal. Anclada a prudente distancia, la Corregidora lanzo un
bote al agua en el que desembarco el general Egufa Lis y parte de los invita-
dos. La amenaza del mal tiempo persistia y el mar borrascoso se hacfa peli-
groso en aquella costa marcada por escarpadas rocas. Elpequeno bote hubo
de hacer dos viajes para desembarcar a la totalidad de los invitados. En
tierra siguieron por la orilla de una playa rocallosa; 500metros de caminata
los condujeron a una brecha que los guiaba al interior de la selva; alIi, bajo
la persistente llovizna vespertina, encontra ron al grupo de indios de Che-
muyil. Las chozas daban la impresion de haber sido construidas con pre-
mura y los 56 indios que estaban con el general Cab presentaban un aspec-
to deplorable. Cab vestia una chamarra de cot! y calzon ancho de manta.
Sentado en una pequena hamaca de hilo, se ponfa de pie para corresponder
al saluda de cada uno de los visitantes. Eguia Lis se sento en la proximidad
de Cab. Con papel y lapiz en la mano y ayudado por Patricio Rivero inicio
el interrogatorio en lengua maya. Los circundaban todos los indios y entre
ellos estaban los maestros que tambien hacfan preguntas sobre tal 0 cual
cosa. Temerosos al principio, complacientes poco a poco y contentos al fi-
nal, los indigenas pronto estaban dispuestos a visitar Cozumel. Dos horas
duro la entrevista y al final las mantas y estribillos, el coti y las fajas, los
sombreros y tijeras, los peines y panuelos, todo aquello que Eguia Lis re-
partio entre los de Chemuyil, fue sinceramente agradecido.189

A su regreso a Cozumel, la Corregidora llevaba 22 nuevos pasajeros para
el puerto de San Miguel; eran los mayas de Chemuyil a los que el general
Cab les habia autorizado visitar la isla de Cozumel en compania del gene-
ral Eguia Lis.

La subita remocion del general Rafael Eguia Lis en el cargo de goberna-
dor del territorio de Quintana Roo pudo haber interrumpido los acerca-
mientos con los indfgenas de Muyil. El nuevo jefe polftico del territorio,

189 Veanse detalles en la Revista PCllil1SlIiar, 28 de septiembre de 1912, p. 6.
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Museo de Cozumel
Hermanos Borge

EI fundador de la Universidad de Quintana Roo (1991), Miguel Borge Martin, antes de cumplir los dos anos.
La sostiene su hermano Jose
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Alfredo Camara Vales,al hacerse cargo de los asuntos del territorio de Quin-
tana Roo, tenia otras prioridades:

-lPodrfa usted decirnos si es verdad que piensa trasladar la capital de
Santa Cruz de Bravo a otro lado?

-Efectivamente; esos son mis deseos, de acuerdo con el Supremo Gobier-
no, pues todos los empleados federales y civiles se quejan del clima que es muy
malsano en Santa Cruz.

-lPodrfa us ted decirnos en que lugar piensa poner la capital?
-Mis deseos son que sea en este puerto de Cozumel, por 10 sano que es,

por 10 alegre y por que aquf hay vida propia: maxime que ya se trata en estos
momentos de poner un cable de Puerto Morelos a aquf -San Miguel de Cozu-
mel-, a reserva de la radiotelegraffa que ya esta presupuestada y que el go-
bierno tiene hoy en estudio.

-lNos podrfa decir que otros proyectos tiene?
-Sf, senor, uno de los que mas me preocupan es la terminacion del ferroca-

rril a Peto, y pienso concluirlo 10 mas pronto posible, para el facil movimiento
comercial, asf como la pronta pacificacion de los mayas.

-lCree usted en la pranta pacificacion de los mayas?
-No 10 dudo, pera desearfa hablar con los Tinal, padre e hijo, de quienes

se dice que a ellos se debe la presentacion de los de San Antonio Muyil y se que
aquf en Cozumel radican ellos, y hoy mismo pienso hablarles sobre este par-
ticular.19o

Eguia Lis fue destituido del cargo de gobernador del territorio~ no de
jefe de la guarnici6n militar. A su regreso de la ciudad de Mexico, Eguia
retom6 las conversaciones con los indigenas. Al parecer, el presidente Ma-
dero Ie habia autorizado hacer concesiones a los mayas para la explotaci6n
de maderas y resinas. Los planes de Eguia incluian entablar pl<iticascon los
indigenas del pueblo de Tulum, Santa Cruz Chico y Porn. Para los Tinal
tambien arrib6 con una sorpresa: "trajo un valioso obsequio en efectivo
(500pesos) para los senores Jose Mercedes Tinal e hijo".l9l

La muerte del general Fermin Cab y el ascenso de Pablo Pat como nue-
vo jefe de los indigenas de San Antonio Muyil fue otro suceso que pudo
haber roto la inicial relaci6n con el gobierno. Tomas Tinal, por encargo de
Eguia Lis, se intern6 hasta San Antonio Muyil, aHa se reuni6 con unos 200
indios; les hicieron saber que el general Fermin Cab habia faHecidoe127 de
enero de 1913. Una viuda, cuatro ninos y una ultima recomendaci6n, hecha
en su lecho de muerte, de que su aldea continuara con las pl<iticasde paci-
ficaci6n, fue 10 que Cab dej6. Por primera vez Tomas Tinal entraba hasta
San Antonio Muyil. Guiado por Juan Montero, el cozumeleno se tard6 24
horas de Chachalal a la aidea. Dos cosas adicionales Ie hicieron saber a
Tinal: que los de Muyil estaban dispuestos a cumplir la ultima recomenda-
ci6n del general Cab acerca de continuar el acercamiento con el general
Eguia Lis y que Ponciano Pablo Pat, lill prestigiado jefe indigena entre los
de Muyil, ocuparia ellugar del general Cab.192

190 La entrevista apareci6 en la Revista Peninsular, 28 de noviembre de 1912, p. 6.
191 Rel'ista Peninsular, 18 de diciembre de 1912, p. 6.
192 La Revista de Yucaflill, viernes 7 de febrero de 1913, p. 5.
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Cozumelenos de los anos veinte

Al poco tiempo, Rafael Eguia Lis lleva a Chachalal varios articulos que
los de Muyil pidieron a traves de Tinal. Los indigenas manifestaron nueva-
mente su deseo de mantener buenas relaciones con el gobiemo federal y
local. Pidieron que se estableciera un destacamento militar en el mismo
pueblo de San Antonio, pues tenian el temor de que los de Tulum 0 Santa
Cruz los atacaran por las relaciones que habian establecido con Eguia. In-
formaron que las plMicas de paz con aldeas como Tulum y Santa Cruz Chi-
co habian fracasado a causa de que corrieron falsas noticias, al parecer pro-
cedentes de Kantulnilkin, encaminadas a despertar la desconfianza de estas
aldeas respecto de las intenciones del gobiemo.

Eguia mantuvo la esperanza de lograr la pacificacian en aquella area al
norte de Santa Cruz de Bravo; el hecho de que los indigenas de Chun Ox se
hubieran presentado espontaneamente ala administracian de la Compania
del Banco de Londres y Mexico, en las ruinas de Santa Maria, para trabajar
en las chiclerias, "habiendo obtenido ya su primera raya de 400 pesos", Ie
hacia suponer que poco a poco la pacificacian en aquella zona se iria mate-
rializando.

A Eguia Lis los de Muyille solicitaron, con la misma insistencia que el
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destacamento militar, la apertura de una amplia brecha que
comunicara San Antonio Muyil con la costa.193

Para arreglar detalles sobre estas peticiones, Egufa Lis y
Pat debian reunirse el 6 de marzo en Chachalal. Previamen-
te, allugar llegaron los Tinal acompanados de otros indige-
nas que vivian en la colonia San Martin de Cozumel: Manuel
Uc, Juan Montero y Jose Montero. Estos ultimos iban con la
intenci6n de platicar con Pat para que les diera permiso de
labrar la tierra en las cercanfas de Chachalal. Un dia antes
lleg6 Pat a la playa escoltado por treinta hombres. A su regre-
so de Chachalal, los Tinal trajeron a Isidoro y Crecencio Cern,
dos indfgenas de San Antonio Muyil que pidieron a Pat que
los dejara conocer Cozumel; el mismo Pat estuvo a punto de
embarcarse para ir a la isla. A su arribo a San Miguel, los dos
indigenas de San Antonio Muyil fueron recibidos y atendi-
dos por el inspector de escuelas Francisco Torres y por el pre-
sidente del ayuntamiento, Primo Aguilar.194Meses despues,
el propio general Pat seria objeto de estas atenciones y su
presencia en la isla poco a poco se haria familiar.

En septiembre de 1913, en la canoa Esperanza, procedente
de Puerto Morelos, arrib6 Pablo Pat a Cozumel. El jefe maya
habia hecho su viaje por tierra, de su aldea a Puerto Morelos
en tres dias, caminando por la playa. En Puerto Morelos el
administrador de la compania chiclera de ese lugar 10 trat6
con cortesia; sin embargo, Pat resentia la caida que sufri6 al
volcarse la plataforma en que 10 paseaban. Acompanado de
su hijo Manuel y su cunado Eugenio Canche, Pat permane-
ci6 en el puerto hasta que pidi6 ser conducido al continente,
a Chachalal. El intermediario Tomas Tinal y el policia Adrian
Caamal se encargaron de llevarlo. Aquella ocasi6n, el rep or-

tero de La Revista de Yucatan escribi6: "El consabido general Pat, fue invi-
tado hace tiempo por el Ministro de Gobernaci6n a dar un paseo a Mexico,
y todavia no olvida la invitaci6n, diciendo que tiene deseos de tratar per-
sonalmente con el presidente Huerta todo 10 que concierne a la pacifica-
ci6n maya".195
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193 La Revista de Yucatan, martes 25 de febrero de 1913, p. 3.
194 La Revista de Yucatan, viemes 14 de marzo de 1913, p. 6.
195 La Revista de Yucatan, martes 30 de septiembre de 1913, p. 5.
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Fanalito de San Miguel*

Animados por la posibilidad de que los buques fruteros de las grandes
compaflfas norteamericanas -en su ir y venir de la costa este estadouni-
dense a Centroamerica- fondearan en Cozumel, la mas grande isla mexi-
cana que les quedaba de paso; empujados por las necesidades de la nave-
gaci6n de cabotaje, pues daba la impresi6n de que cada vez eran mas las
pequefias embarcaciones de vela que hadan el trMico entre Progreso y Be-
lice, pasando por las islas de la parte oriental de Yucatan (Holbox, Isla Muje-
res y Cozumel) asf como por cualquier punto de la costa donde la explotaci6n
del palo de tinte y de maderas reclamara viveres, herramientas 0 trabaja-
dores; y contagiados por el entusiasmo del nuevo jefe politico del recien
creado Partido de las Islas, los cozumelefios iniciaron la construcci6n de
un faro el 5 de mayo de 1892.196No era construcci6n menor. La base y el
cuerpo de piedra del faro alcanzarfan una altura de 25 metros sobre el ni-
vel del mar, la cusp ide serfa coronada con una gufa luminosa de 9 millas de
intensidad.

La intervenci6n del mayor Jose D. Garcia, el jefe politico, incluy6 no
s6lo el trazo y los calculos del futuro faro; con anticipaci6n promovi6 una
suscripci6n publica para recaudar dinero. De los colonos de condici6n mo-
desta obtuvo materiales y los invit6 a cooperar con mana de obra; de buen
animo muchos aceptaron. Con parte del dinero, Garda se apresur6 a ad-
quirir una hermosa farola en Nueva Orleans; era el trozo de luz que se
sujetarfa a la columna. No habrfa mas oscuras noches de tormenta en las
que con facilidad se perdieran los navegantes. Ya no se cruzarfa a ciegas
aquel mar sembrado de arrecifes.

El siglo XIXconcluy6 sin que se hubiera terminado la construcci6n del
faro. El dinero, los materiales y el entusiasmo se desvanecieron junto con la
centuria. Quiza, como dijo un peri6dico en 1895, el gigante faro de Cozu-
mel era demasiado para el corto numero de poblaci6n y para su pobreza.
La obra se suspendi6, el dinero se agot6. La cal, la madera y las piedras
comenzaron a desaparecer.

Enrique Rosado dijo a un periodista que varios vecinos habfan tornado
el material como prestamo, sin que 10hubieran regresado. Dijo tambien
que la farola estaba colgada en la casa del jefe de 1aSecci6n Marftima espe-
rando ser elevada a1pedestal de 1ac01umna.197El reportero de La Revista de
Merida, a quien Rosado confi6lo anterior, sugiri6 aprovechar 1afar01ac010-
cand01a aunque fuera sobre un poste. Pero los recursos del erario en 1aisla
eran tan escasos que incluso se dudaba poder mantener viva la flama que

• Una primera versi6n de este apartado fue originalmente escrito para el proyecto "Origen y
desarrollo de poblaciones y ciudades en Quintana Roo", dirigido por Gabriel A. Macias Zapata y finan-
ciado por el Concayt.

196 "Apertura del segundo periodo de sesiones de la H. XIV Legislatura", La Raz6n del Pueblo.
Peri6dico Oficial de Yucatan, lunes 4 de junio de 1892, num. 863, p. l.

197 "EI faro de Cozumel. Su fracaso y su necesidad", La Rt:visla de Merida, sabado 21 de diciembre
de 1895, nl1m. 2952, p. 2.
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generaba la luz de 9 millas de intensidad. Era necesario buscar la ayuda del
gobierno federal.

Por encima del beneficio que el faro tendría para la navegación de cabo-
taje, más allá de acarrear dividendos al comercio de Progreso y Belice, sitios
donde se adquirían distintos productos que iban a parar a las islas y ran-
chos copreros de la costa oriental yuca teca, estaba una justificación que en
los cálculos de la administración porfirista adquirió un peso considerable:
el faro de San Miguel apoyaría los trabajos de la pacificación de los mayas
rebeldes. Los movimientos que se hagan por el oriente o por Bacalar -se
razonaba- tendrán un recurso en Cozumel, y no será difícil que alguna
vez el faro oriente "con sus rayos luminosos a nuestras tropas que navegan
de noche, [señalándoles] el lugar de peligro para evitarlo y el sitio de puer-
to para buscar su refugio".198

No sólo a los navegantes de la armada porfirista les sirvió de guía. Cuan-
do San Miguel tuvo su faro en el nuevo siglo, los propios cozumeleños del
puerto y de las rancherías en el interior de la isla solían utilizarlo como
punto de referencia. Así, cuando el joven comerciante Félix Conzález Bo-
nastre trajo en 1919 un automóvil que compró en Belice,199y que según
parece fue el primero en rodar por las calles de San Miguel, los vecinos
afirmaban que en su primer paseo por el pueblo don Félix había conducido
en dirección al faro, acompañado del administrador de la aduana, José María
Cabrera, del presidente del ayuntamiento, Eligio H. Marrufo y del comer-
ciante Bernardo Alonso. O cuando Carlos Pardío Cámara llegó a la isla en 1918
a establecer la oficina de la Negociación Chiclera Mexicana de Zubarán, Par-
dío y Compañía,2°° los recolectores de la goma supieron que la oficina de ese
señor estaba detrás y a la derecha del faro. O bien, cuando el profesor Ignacio
Herrera arribó en 1919 a encargarse de la ayudantía de la escuela de varones
de San MigueJ,2Olen el pequeño muelle los vecinos le indicaron que detrás
del faro estaba la escuela. Para los porteños era tan familiar el faro que
cariñosamente le llamaban "el fanalito de nuestro puerto".202

Con proporciones menores al que quiso construir el mayor Carcía, se
erigió el faro de San Miguel. En los años posteriores a la creación del terri-
torio federal de Quintana Roo (1902), los isleños fueron testigos y beneficia-
rios de la construcción de otros faros en los extremos de Cozumel, en punta
norte y en punta sur; en Isla Mujeres, en Isla Contoy, en la isla de Holbox y
en varios sitios de la faja costera del continente, como Punta Herrero, Vigía
Chico o Xcalak. Para 1912 las torres con guías luminosas se habían multipli-
cado como hongos en la costa e ínsulas del naciente territorio federal.

198 Idel11.
199 "El primer automóvil", Ln Revista de Yucatán, sábado 21 de mayo de 1919,p. 7.
200 "La negociación chiclera mexicana de Zubarán, Pardío y compañía", La Revista de Yllcatán,

viernes 1 de noviembre de 1918,p. 5.
201 "La Corregidora", La Revista de Yucatán, martes 29 de abril de 1919,p. 5.
202 "Construcción del edificio para la aduana", La Revista de Yllcatán, 27 de noviembre de

1921,p. 5.



Conclusiones

URANTEELAUGEDELCHICLE,primero en los anos veinte y despues en los cua-
renta, Cozumel se transform6 en un importante puerto de la costa oriental
de Yucatan. Por el muelle de San Miguel salieron cientos de kilos de goma
en direcci6n a los Estados Unidos; los ingresos fiscales por este concepto,
los empleos generados alrededor de la explotaci6n de la goma y el impulso
al comercio alimentado por una poblaci6n en constante crecimiento, per-
mitieron que San Miguel fuera el puerto mas grande, mas pr6spero y mas
poblado del Quintana Roo de los anos veinte.

Empresas como la Negociaci6n Chiclera Mexicana, que operaba desde
Cozumel, participaron activamente en la vida politica de la isla. Su trato
con los indigenas mayas de la zona centro de Quintana Roo no deja de
sorprender: los empresarios del chicle lograron 10que en decadas no consi-
gui6 el ejercito yucateco, los batallones porfiristas ni las huestes revolucio-
narias: sacar a los mayas de sus selvas. En pocos anos, el chicle oblig6 a que
los aun insumisos mayas de Quintana Roo viajaran a Cozumel, el pujante
centro comercial de la entidad; a Payo Obispo, capital del territorio federal
de Quintana Roo, y a la misma ciudad de Mexico. Ciertamente, desde Co-
zumel, empresas como la Negociaci6n Chiclera Mexicana manejaron una
porci6n significativa de la vida domestica en la regi6n maya de Quintana
Roo, esto es, la zona chiclera por excelencia.

En Cozumel, la bonanza chiclera de los anos veinte dej6 clara huella en
la vida de los portenos; de las mejoras publicas a la infraestructura para la
navegaci6n, de las escuelas a la vida comercial, y del confort de la vida
privada al surgimiento de un grupo econ6mico con fuerte arraigo en la isla.
Ala sombra de la riqueza generada alrededor de la resina, Cozumel se eri-
gi6 en la capital econ6mica del territorio.

EL MUELLEDECOZUMEL,aparte de ser term6metro de los altibajos en la
117
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recoleccion y exportacion del chicle, fue espacio de enfrentamiento entre
los comercializadores de la goma y los obreros encargados del alijo y des-
alijo de esta. La vida sindical en el muelle no fue tersa; nacida con el impul-
so del trcificomaritimo chiclero, en contra de los intereses de las casas co-
merciales de la isla y alimentada por el nuevo espiritu de los gobiernos
revolucionarios, la Agrupacion Obrera Mixta de Cozumel se incrusto en la
vida publica portena de la bonanza chiclera.

Comerciantes e intermediarios de la resina, arraigados en la isla, nece-
sariamente conformaron un compacto grupo de interes que frecuentemen-
te rivalizo con los gobernadores del territorio designados en la capital del
pais. Adicionalmente, un factor geogrcifico permitio incomunicaciones y
equivocos que mantuvieron el antagonismo; la oficina de cada nuevo go-
bernador siempre estuvo en el sur de Quintana Roo, en Payo Obispo, en el
extremo opuesto de donde se encuentra la isla y a donde no se podia llegar
facilmente.

La creciente ascendencia de los comerciantes islenos en la vida publica
del territorio se convirtio en una incomodidad para los gobernadores de-
signados en la ciudad de Mexico. En ese contexto, la Agrupacion Obrera
Mixta de Cozumel fue alentada por el gobierno territorial; el apoyo obede-
cio a una calculada ganancia de este vinculo a favor de la autoridad guber-
namental y en detrimento de los duenos del capital en la isla. Los obreros
organizados, los maestros rurales situados en San Miguel y los delegados
de gobierno en la insula fueron el contrapeso mas evidente que sucesivos
gobernadores utilizaron para frenar la creciente influencia de los comer-
ciantes cozumelenos en la vida politica de Quintana Roo.

El itinerario de los sucesos sindicales portenos estuvo marcado por cf-
clicos enfrentamientos, ya sea por el encono provocado por el desacuerdo
en las tarifas de alijo, ya en las disputas por los puestos de eleccion en la
isla, 0 simplemente por las naturales discordias al interior de la organiza-
cion. Puntualmente, un activo periodismo insular dio cuenta de estos he-
chos, a la vez que el mismo se convertfa en parte de los nuevos grupos
publicos que irrumpieron en la vida portena de los anos veinte.

LAAGRICULTURAENCOZUMELfue abandonada no solo por la improducti-
vidad del suelo isleno; los cfclicos fenomenos naturales como los huraca-
nes, y problemas de tenencia de la tierra fueron factores importantes que
obligaron a muchos labradores a emplearse en el muelle de Cozumel, en el
alijo del chicle, 0 en tierra continental, en la recoleccion de la goma. La
apologia del paraiso agricola que Goodrich escribio en el siglo anterior con-
trasta con los laconicos informes de los inspectores de la Secretaria de Fo-
mento.

La propiedad de la tierra en Cozumel no siempre fue muy clara. Desde
la concesion de la isla a Sierra Mendez en 1884,los espacios para ejido, de
fundo legal, asi como la extension de algunas fincas carecieron de preci-
sion. Durante el crecimiento poblacional de la decada de bonanza chiclera,
los problemas relacionados con la propiedad de la tierra se agravaron. Por
un lado, se encontraban los poseedores de viejas fincas; por otro, emergen-
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tes propietarios de ranchos que al amparo de las nuevas leyes del pais ocu-
paban terrenos nacionales; por su parte los labradores, animados por la
ret6rica revolucionaria, solicitaron con nuevos brios la dotaci6n de ejidos.
El punto de conflicto fue la franja costera de la isla: los labradores, que en
realidad trabajaban en el muelle, pedian ejidos en la costa; los viejos fin-
queros recIamaban partes de la costa como su propiedad, y los nuevos aspi-
rantes a apropiarse de algun terreno en la costa esgrimieron las recientes
leyes sobre ocupaci6n de Terrenos Nacionales difundidas por el gobierno
revolucionario.

La dotaci6n de ejidos en Cozumel estuvo aplazada por mucho tiempo,
aun en la decada posterior a la Revoluci6n y en el cardenismo. En los arios
cincuenta, poco despues del segundo auge del chicle, cuando parecia que
por fin se otorgarian los ejidos definitivos, la expectativa de una nueva in-
dustria en la isla volvi6 a detener la dotaci6n de tierras para cultivo. En las
oficinas gubernamentales, encargadas de las tierras de la naci6n, surgi6
una polemica sobre la conveniencia de otorgar la dotaci6n ejidal para Co-
zumel del decreto de 1945 sin perjudicar el futuro turfstico de Cozumel.
Finalmente, un gazapo aritmetico cometido al calcular la superficie de la
isla vino a conservar la franja costera de la isla, impidiendo que fuera otor-
gada como ejido y preservandola para la futura industria turistica.



Fuentes empleadas

Archivos

ACA Archivo General Agrario (Mexico, D. F)
Fondo Cesi6n Gratuita
Fondo Diversos
FOlldo Dotaci6n de Ejidos (dictamenes)
Fonda Dotaci6n de Ejidos (ejecuci6n)
Fonda Dotaci6n de Ejidos (in formes reglamentarios)
FOlldo Dotaci6n de Ejidos (pianos)
Fonda Dotaci6n de Ejidos (proyectos de localizacion)
Fondo Islas
Fonda Terrenos Nacionales en Compra

ACE Archivo Genaro Estrada, Secretarfa de Relaciones Exteriores (Mexico, D. F)
Seccioll Siglo XIX

Seccioll Siglo xx
Fototeca

AeEY Archivo General del Estado de Yucatan (Merida, Yuc.)
Seccioll Gobernacion
Seccioll Hacienda
Seccioll Iglesia
Seccioll Justicia
Seccioll Poblaci6n

ACN Archivo General de la Nacion (Mexico, D. F)
Fonda Aduanas
Fondo Gobernacion
Fonda Departamento del Trabajo
FOlldo Direcci6n General de Gobierno
Fondo Obregon-Calles
Fototeca

ACQR Archivo General de Quintana Roo (Chetumal, Q. Roo)
Fondo Federaci6n de Cooperativas Chicleras
Fonda Territorio Federal
Fototeca
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AHMM Archivo Historico Militar de Mexico, Secretarfa de la Defensa Nacional
(Mexico, D. F.)
Fondo Cancelados

AHSEP Archivo Historico de la Secretarfa de Educacion Publica (Mexico, D. F.)
Fondo Inspecciones Federales
Fondo Direccion General de Primarias
Fondo Territorio de Quintana Roo
Fototeca

AHSSA Archivo Historico de la Secretarfa de Salubridad y Asistencia (Mexico, D. F.)
Fondo Salubridad Publica

APDUIA Archivo Porfirio Dfaz de la Universidad Iberoamericana (Mexico, D. F.)
FT Fundacion Toscano (Mexico, D. F.)
FP Fototeca de Pachuca, Instituto Nacional de Antropologfa e Historia

(Pachuca, Hgo.)
FRICM Fondo Reservado del Instituto Cultural Mexiquense (Toluca, Mexico)

Colecci6n Incunables
UHCN Unidad de Historia y Cultura Naval, Secretarfa de Marina (Mexico, D. F.)

Fondo "La Soledad"
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