
RESEÑAS 

Santiago PORTILLA: Una sociedad en armas. Insurrección anti-
rreeleccionista en México, 1910-1911. México : El Colegio de 
México , 1995, 656 pp. ISBN 968-12-0581-2 

E l significado de la c a m p a ñ a m i l i t a r de 1910-1911 que t e r m i n ó 
c o n el der rocamiento de l presidente Por f i r io Díaz ha const i tui
d o u n tema de debate entre los historiadores durante m u c h o 
t i e m p o . S e g ú n la i n t e r p r e t a c i ó n de algunos especialistas, la 
r enunc ia de Díaz se d e b i ó , fundamenta lmente , a razones po
l í t icas . N o s ó l o t e m í a u n a i n t e r v e n c i ó n m i l i t a r p o r par te d e l 
e jérc i to estadounidense, sino que t a m b i é n le preocupaban las 
consecuencias e c o n ó m i c a s y sociales de una pro longada guerra 
c iv i l en M é x i c o . Este g r u p o de historiadores t a m b i é n asevera que 
la ú n i c a a c c i ó n de armas que tuvo cierta r e p e r c u s i ó n en el á m b i 
to pol í t ico fue la toma de C i u d a d J u á r e z p o r los insurrectos, de l 
8-10 de mayo de 1911. 

Santiago Por t i l l a i n t e n t a mostrar en su obra que la revuelta 
que se h a b í a in ic i ado en nov iembre de 1911 c rec ió a tal gra
d o que, d e s p u é s de u n p e r i o d o de unos seis meses, el e jérc i to 
federal se m o s t r ó incapaz de contener la . El estudio se destaca 
p o r ser u n anál is i s a l tamente p r o f u n d o , que es tá basado en u n a 
gran variedad de fuentes, sobre todo primarias . U n a fuente que 
h u b i e r a sido de considerable u t i l i d a d , en especial, respecto a la 
inves t igac ión de la lucha desde el p u n t o de vista m i l i t a r , es la de l 
A r c h i v o Hi s tór i co de la S e c r e t a r í a de la Defensa Nac iona l . Por 
desgracia, empero , durante el p e r i o d o en el cual se l levó a cabo 
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el trabajo de inves t igac ión, al autor n o le fue p e r m i t i d a la con
sulta de esta fuente. 

A p r o x i m a d a m e n t e la m i t a d de l l i b r o es tá dedicada al anál i s i s 
de los acontecimientos del p e r i o d o en cues t ión , mientras que la 
otra m i t a d trata del trasfondo polít ico-social en t o r n o al tema, en 
part icular , el surg imiento de l m o v i m i e n t o antirreeleccionista 
durante los ú l t i m o s a ñ o s de l por f i r i a to . C o n el objeto de pre
sentar su tesis al lector de la manera m á s clara y sucinta posible, 
el autor o p t ó p o r hacer u n uso extensivo de la car togra f í a para 
i lustrar las operaciones mil i tares y acciones de armas en las dife
rentes regiones de la R e p ú b l i c a . 

A l analizar las razones de t rá s del t r i u n f o mi l i t a r maderista, Por
ti l la destaca el papel significativo que e jerc ió Estados Unidos co
m o fuente para la o b t e n c i ó n de a rmamento p o r parte de los re
beldes y como base para la p l a n e a c i ó n y o rgan izac ión de sus 
operaciones en M é x i c o . E l autor muestra que la in surrecc ión an
tirreeleccionista en el nor te de la R e p ú b l i c a const i tuyó una lucha, 
por parte de los sublevados, para comprar y exportar armas y par
que a sus combatientes en t e r r i t o r i o mexicano y, en el caso de los 
federales, para asegurar sus propias fuentes de abasto bé l i co y re
duc i r el flujo de a rmamento a aqué l lo s . Los l íderes y agentes 
insurrectos en terr i tor io estadounidense también reclutaban a h o m 
bres para pelear en M é x i c o , actividad que estuvo l imi tada p o r las 
prohibiciones impuestas por las leyes de neutral idad estadouniden
ses. Fue una lucha que los antirreeleccionistas ganaron finalmen
te a raíz de su hab i l idad organizativa y recursos financieros, el 
establecimiento de u n a excelente r e d de operaciones de in te l i 
gencia en Texas y los estados de l suroeste, así como el hecho de 
que la pob lac ión de estas regiones simpatizaba con la causa rebelde. 

E n su análisis de la lucha desde la perspectiva del e jército fede
ral , Port i l la s eña la que, aun con el apoyo de los cuerpos de po l ic ía 
r u r a l y de algunas guardias nacionales de j u r i s d i c c i ó n estatal, las 
fuerzas del gob ierno contaban con menos de 30000 hombres , u n 
n ú m e r o m u y p e q u e ñ o para hacer frente a una c o n f l a g r a c i ó n 
general . E l de te r io ro progresivo de la s i tuac ión m i l i t a r en los p r i 
meros meses de 1911 m o t i v ó al gob ie rno a fortalecer al e jérc i to 
con la a d h e s i ó n de los l lamados cuerpos de "voluntar ios" civiles, 
que genera lmente estuvieron financiados p o r las clases acomo
dadas de las á r e a s urbanas y rurales. E n general , sin embargo, 
como Port i l l a ind ica , e l g o b i e r n o c o n t i n u ó dependiendo de la 
t ropa regular y los cuerpos de rurales para detener la creciente 
ola de r e b e l i ó n en e l pa í s . 
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Referente a la táctica ut i l izada para combat i r a los rebeldes, 
e l autor ind i ca que, aunque el e jérc i to p o r f i r i a n o m o s t r ó con
siderable hab i l idad para llevar a cabo operaciones de carác ter 
defensivo, le faltó la iniciativa para emprender operaciones ofen
sivas. Estos dos factores —las carencias en t é r m i n o s de hombres 
disponibles y de iniciativa entre los integrantes del alto mando—, 
asevera Port i l la , ayudan a explicar la i n h a b i l i d a d de l ejército para 
acabar con los grupos de sublevados. 

Para mediados de mayo de 1911, el autor indica , que la situa
c i ó n mi l i t a r en el país se h a b í a inc l inado definit ivamente en favor 
de la causa rebelde. La guerra de guerri l las , que hasta aquel 
m o m e n t o h a b í a caracterizado la lucha llevada a cabo por los 
grupos insurrectos, h a b í a dado lugar a u n a de posiciones. La 
i n c o r p o r a c i ó n constante de reclutas y armas a la co lumna de 
h o m b r e s d i r i g i d a personalmente p o r Madero la h a b í a converti
d o en u n e jérc i to en todos los sentidos de la palabra. A u n q u e el 
d e n o m i n a d o Ejérc i to L iber tador era p e q u e ñ o y carec ía de la dis
c i p l i n a , ya contaba con algunas piezas de c a m p a ñ a —capturadas 
a los federales como parte de l bo t ín al caer en sus manos C iudad 
J u á r e z — mater ia l rodante ferroviar io , e incluso u n cuerpo médi
co r u d i m e n t a r i o . 

L a c o n c e n t r a c i ó n de las fuerzas gubernamentales en Chihua
h u a durante los meses anteriores a la captura de C iudad J u á r e z 
p o r los maderistas p r o p o r c i o n ó u n a o p o r t u n i d a d para que los 
grupos insurrectos en otras regiones d e l pa í s incrementaran sus 
actividades. C o m o resultado, és tos p u d i e r o n conquistar con rela
tiva fac i l idad varios puertos, capitales estatales y otros pueblos 
impor tante s de la R e p ú b l i c a . L a R e v o l u c i ó n se p r o p a g ó incluso 
a aquellos estados, como Guanajuato, Oaxaca y Chiapas, que has
ta aquel m o m e n t o h a b í a n exper imentado poca actividad re
vo luc ionar i a . Para el 21 de mayo, la fecha en que se firmó el 
acuerdo de paz entre el gob ie rno de Díaz y los revolucionarios , 
las fuerzas federales contro laban ú n i c a m e n t e las capitales esta
tales de H e r m o s i l l o , Salt i l lo, C h i h u a h u a , C u l i a c á n , Durango y 
Cuernavaca. Todas estas poblaciones, empero , se encontraban 
sitiadas p o r los rebeldes, quienes h a b í a n cortado el suministro de 
agua a sus habitantes o estaban en proceso de hacerlo . 

E n t r e tanto , los contingentes m á s grandes d e l e jérc i to federal 
se encontraban guardados en la c iudad de M é x i c o como reserva. 
Para entonces, como ind ica Por t i l l a , e l e jérc i to h a b í a pe rd ido 
t o d o apoyo p o r parte de la sociedad civi l mexicana. Incluso, 
ampl ios segmentos de la clase d i r i gente y acaudalada, que tradi-
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c iona lmente h a b í a n fung ido como el so s t én p r i n c i p a l de l ejérci
to, t e r m i n a r o n p o r rechazarlo. Esto se h izo evidente el 24 de 
mayo c o n e l estallido de manifestaciones y disturbios en protes
ta p o r la tardanza en la p r e s e n t a c i ó n de la r e n u n c i a del presi
dente f rente al Congreso. 

C o n referencia part icular a la batalla de C i u d a d J u á r e z , Port i 
l la a f i rma que ciertas acciones de armas en otras regiones de Mé
xico , algunas de las cuales l legaron incluso a superar a a q u é l l a 
en t é r m i n o s del n ú m e r o de combatientes involucrados, tuv ieron 
u n papel igualmente i m p o r t a n t e en acelerar el colapso de l régi
m e n p o r f i r i a n o . Ta l a severac ión n o toma en cuenta algunas de las 
consecuencias de este combate que a l teraron el panorama m i l i 
tar en M é x i c o a par t i r de aquel m o m e n t o . E l resultado m á s sig
nificativo de la toma del pueblo fronterizo consistió en la influencia 
que e j e rc ió respecto a la o p i n i ó n estadounidense en t o r n o a la re
vuelta en M é x i c o . Pocos días d e s p u é s de la c a í d a del pueblo, el pre
sidente Ta f t d e c i d i ó reconocer a los maderistas que custodiaban 
la p u e r t a de entrada in te rnac iona l y m á s i m p o r t a n t e a ú n man
tener abierta la aduana estadounidense, que pe rmi t ió que los 
rebeldes recibieran m e r c a n c í a en general , inc luyendo armas, m u 
niciones, alimentos y otros bienes. E l c o n t r o l de la aduana del lado 
mexicano de la f rontera , p r o p o r c i o n ó a los antirreeleccionistas el 
derecho de cobrar impuestos de i m p o r t a c i ó n , que les d io u n i n 
greso adic ional con lo cual p o d r í a n financiar sus operaciones m i 
litares. T a m b i é n p o d í a n p e d i r p r é s t a m o s a los bancos de C iudad 
l u á r e z incluso baio pres ión si fuese necesario Los de Estados Uni¬
dos t a m b i é n estuvieron m á s dispuestos a prestar d i n e r o a la j u n 
ta revoluc ionar ia en vista de la p r o b a b i l i d a d de eme ésta p r o n t o 
e s t a b l e c e r í a u n gob ierno legalmente cons t i tu ido 

T a m b i é n como consecuencia de l combate, las tropas federa
les f u e r o n retiradas de los pueblos y comunidades de la r e g i ó n 
f ronter i za n o r t e ñ a en general , c o n m o t i v o de proteger las capi
tales estatales y grandes poblaciones d e l i n t e r i o r de la R e p ú b l i c a . 
Esta d e c i s i ó n resu l tó en la conquista u o c u p a c i ó n de estos pue
blos de la r e g i ó n fronter iza , mientras que el gob ierno de Taft 
d e c i d i ó mantener abiertas sus aduanas de l lado estadouniden
se de la f rontera . 

Por ú l t i m o , la captura de C i u d a d J u á r e z d i o u n impul so con
siderable al fervor revoluc ionar io en M é x i c o , que fue factor 
i m p o r t a n t e en el gran desarrollo que la r e b e l i ó n tuvo durante el 
p e r i o d o de dos semanas entre la conquista d e l pueblo f ronte r i 
zo y la firma de los tratados de paz. 
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Asimismo, la inc l inac ión p o r parte del autor de mostrar, a lo 
largo de la obra, el " ca rác te r c ivi l izado" de la revuelta maderista, 
deja al lector con una visión parcial de la lucha en este sentido. 
Si b ien es cierto, como seña la Port i l la , que las fuerzas maderistas, 
d e s p u é s de la toma de ciudades y pueblos en C h i h u a h u a y otros 
estados de la R e p ú b l i c a , establecieron autoridades civiles antes 
de proceder con la c a m p a ñ a m i l i t a r , p o r o t ro lado, a lo largo de 
la in sur recc ión antirreeleccionista, h u b o numerosos actos de ro
b o y atrocidades cometidos tanto p o r parte de las fuerzas rebel
des como p o r parte de las del gob ierno . 

La matanza de pris ioneros p o r los grupos beligerantes co
m e n z ó casi inmedia tamente d e s p u é s del in i c io de hostilidades y 
algunos meses antes de la p u b l i c a c i ó n fo rma l , el 16 de marzo de 
1911, por parte de l gob ie rno porf ir is ta , de la s u s p e n s i ó n de las 
g a r a n t í a s constitucionales en M é x i c o . A l tomar el p u e b l o 
de Cerro Prieto , el 11 de d ic iembre de 1911, el general federal 
Juan Navarro o r d e n ó el fus i lamiento de 19 pris ioneros maderis
tas, entre ellos algunos vecinos pac í f icos de la comarca. A l lograr 
u n t r iun fo aplastante sobre una c o l u m n a federal en el c a ñ ó n de 
Malpaso, el 18 de d ic iembre , el je fe insurrecto Pascual Orozco 
o r d e n ó la e j e c u c i ó n de los funcionar ios federales de C iudad 
Guerrero . Algunos d ías d e s p u é s , A b r a h a m Oros Oros, u n o de los 
m á s crueles y sanguinarios jefes insurrectos de la r e g i ó n , q u i e n 
h a b í a sido n o m b r a d o je fe po l í t i co de l dis tr i to p o r Orozco , man
d ó ejecutar a U r b a n o Zea, el exjefe po l í t i co federal. 

Pocos d ías d e s p u é s de la c a í d a de C iudad J u á r e z , el 13 de ma
yo, Orozco y V i l l a , a c o m p a ñ a d o s p o r u n n ú c l e o de sus seguido
res, i r r u m p i e r o n en el cuarte l general de Madero para exigir el 
fusilamiento del general Navarro por las ejecuciones de Cerro Prie
to . El presidente provis ional r e h u s ó sujetarse a las demandas de 
los jefes insubordinados y, d e s p u é s de u n breve altercado, los 
c o n v e n c i ó de que se h a b í a n excedido en su autor idad . H u b o i n 
cidentes relacionados con la matanza de pris ioneros en otros es
tados y regiones de la R e p ú b l i c a . D e s p u é s de la toma de l pueb lo 
de Sahuaripa, Sonora, el 29 de enero de 1911 p o r las fuerzas fe
derales, los once defensores sobrevivientes, inc luyendo a los dos 
hi jos de Severiano Talamantes, f u e r o n pasados p o r las armas. 

Los casos de saqueo p o r parte de las fuerzas contendien
tes t a m b i é n eran numerosos. A pesar de los intentos , p o r parte 
de los oficiales insurrectos, de mantener c ierto c o n t r o l sobre sus 
hombres , h u b o saqueos en grande de las tiendas y otros esta
blecimientos comerciales de los pueblos de Agua Prieta (13 de 
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abri l ) , T i juana (9 de mayo) y C i u d a d J u á r e z (13 de mayo) des
p u é s de su captura p o r los rebeldes. A u n q u e el saqueo n o consti
tuyó una práct ica of ic ia lmente sancionada p o r parte de los 
dirigentes de los grupos insurrectos — c o n la posible e x c e p c i ó n 
de los de l Partido L ibera l Mexicano , que mantuvo la pos i c ión de 
que la conf i scac ión de d i n e r o , bienes y propiedades de los ricos 
era just i f icada debido a que és tos los h a b í a n robado a los pobres 
en p r i m e r lugar—, era, para varios de los combatientes, u n estímu
lo i m p o r t a n t e que les m o t i v ó a unirse a la lucha, así como u n a 
fo rma de recompensa p o r haber arriesgado la vida en el combate. 

E n breve, el l i b r o de Por t i l l a constituye el estudio m á s extenso 
y detallado sobre la insurrecc ión maderista que se ha realizado has
ta la fecha. Sin duda, l l e g a r á a ocupar u n lugar entre u n p u ñ a d o 
de obras sobre la lucha armada de 1910-1920, como TheMexican 
Revolution, de A l a n K n i g h t , The Secret War in México, de F r i e d r i c h 
Katz, y Revolutionary México, de J o h n M . H a r t , que han l legado a 
convertirse en lecturas fundamentales para aquellos investigado
res deseosos de exp lorar u n a de las é p o c a s m á s complejas y fasci
nantes e n la histor ia de la f o r m a c i ó n de M é x i c o como pa í s . 

Laurence Douglas TAYLOR HANSEN 
El Colegio de la Frontera Norte 

A l i c i a d e l C a r m e n CONTRERAS SÁNCHEZ: Capital comercial y colo
rantes en la Nueva España. Segunda mitad del siglo xvm. 
Z a m o r a : E l C o l e g i o d e M i c h o a c á n - U n i v e r s i d a d A u t ó n o 
m a d e Y u c a t á n , 1996 , c a t o r c e f o t o g r a f í a s , n u e v e m a p a s y 
u n a p é n d i c e , I S B N 968-6959-34-3. 

Cuando las instituciones plantean a sus autores la u t i l i d a d de pre
sentar u n l ibro , f ru to de l trabajo de investigación, lo hacen pensan
do en la necesidad de d i f u n d i r n o só lo el esfuerzo personal de sus 
investigadores, sino el impul so y apoyo que despliegan para hacer 
social, en el sentido m á s a m p l i o de la palabra, los resultados de sus 
programas de invest igac ión. A q u í se j u n t a n dos aspectos que, p o r 
lo general, pasan inadvertidos en la r e s e ñ a de u n l ibro : por una par
te, la f o r m a c i ó n y cal i f icación de sus recursos docentes, y p o r otra , 
el p lanteamiento de l íneas de invest igación, de c reac ión de u n co
nocimiento original que son la clave para el fortalecimiento de nues
tros centros de e d u c a c i ó n superior. Pero esto d icho así parece fá
c i l , a veces, demasiado. N o lo es porque la coincidencia de l íneas 


