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En este ensayo la Teniente Rivera glosa la participación 
de /a Armada de México en la Revolución, tomando dos 
variables de análisis:.EI golpe de Estado de Victoriano 
Huerta y los Tratados de Teoloyucan (primera Parte). 

NTRODUCCIÓN.- EL ESTUDIO DE LA ARMADA MEXICANA NO HA SIDO 
abordado con amplitud dentro de la historiografía mexicana. 1Esta débil 
presencia guarda una . clara asimetría con su significación histórica. 
Estudios sobre las Marinas de Guerra de Europa y Estados Unidos, 
duran te el siglo XIX y XX, muestran fehacientemente como estas instituciones y 

~ ¿:_;;.~-- sus integrantes han tenido papel relevante en el desarrollo del propio Estado, así 
como en las estructuras económicas, políticas y sociales de sus países. 

Basta hacerse una revisión de los amagos (1838) y la norteamericana (1846-1848). 
extranjeros cometidos contra México 
después de la consumación de su 
Independencia para darnos cu~nta de la 
significación de la Armada. Mexicana: dos 
f nvasiones de reconquista qu~ se 
materializaron con la toma del Castillo de 
San Juan de Ulúa (1821-1825) por parte de 
tropas españolas, así como con la Invasión 
de Isidro Barradas a cab? RoJo (1829). M~s 
tarde, por si fuera poco, lr?rarra nuestro pa1s 
dos intervenciones extranJeras: la francesa 

Mientras que en los comienzos de 
1859 la crisis política interna había llegado ª 
s~ pu~to culminante: existían dos gobiernos 
sr_mult~~eos, con pretensiones de legalidad. 
~ituacron a la que se sumó la segunda 
mterv~nción francesa y la instalación del 
Imperio de Maximiliano de Hansburgo 
<1861-1~?7). El 21 de abril de 1914 en plena 
Revo~ucion Mexicana, la flota naval esta
dounidense compuesta por los acorazados 

1 La producción histográfica existente en la institución naval mexicana proviene b. 
1 

d sus 
. • e resentan a la historia naval desde una pers 

1 
• • as camente de elementos e . 

propias fi;:;:,:~~:"1,;.~. Mario Lava/le Argudln con La Armada en:~:;:¡ oficial. La o~ra existente son tos estudios 
del Vic;a mblanza Marítima del México independiente y revolucionario· co independiente; Enrique Cárdena! de (ª 
:e~:im: de México y Apuntes para fa Historia de la Marina Nacional· C~p~tán Alt. Juan ~e Dios Bonilla, H1st~~ia 
H:toria de la Marina de Guerra, entre otras. ' pit n de Navlo Miguel Carranza y casfl 0, 
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Florida, · Utah, Texas, Montana, Dakota 
lndianapolis, New York. Rochester y el 
Cañonero Prairie se concentraron en el 
puerto de Veracruz, desembarcando 10,000 
infantes estadounidendes. 

El punto a destacar es que en todas 
estas intervenciones extranjeras que 
pusieron en eminente peligro la soberanía 
de México, se evidenciaron las grandes 
debilidades de organización y profesiona
lización de la Marina de .Guerra, arma que 
tuvo que hacer frente, antes que el Ejército, 
a los ataques que se iniciaron por· mar. 

Con el análisis de las variables, arriba 
citadas, se propone contribuir al cono
cimiento de la Armada Mexicana desde una 
perspectiva histórica, con el fin de obtener 
luz sobre procesos clave de · la propia 
institución, así como de su relación estrecha 
con el desarrollo del Estado Mexicano. 

En un tema poco explorado como es 
el caso de la Armada Mexicana todo está 
por hacerse. Es asf que hasta hace unos 
cuantos años se nos había enseñado que la 
Marina Mexicana· no había tenido ninguna 
participación como actor histórico en el 
proceso revolucionario de 1910. Nada más 
falso. Gran parte de lo que origina esta 
visión artificiosa es precisamente la 
utilización política e ideológica de este 
suceso histórico. 

Al igual que el caso de la Revolución 
Francesa dentro de la historiografía de la 

' Revolución Mexicana, se ha dado una fuerte 
tendencia a idealizar el fenómeno2

• Muchos 
autores de distintas corrientes han visto en 
la Revolución Mexicana el instrumento por 
medio del cual la ciudadanía entró a la 
modernidad económica y a un proceso algo 
más democrático dentro de ·ta actividad 
política. De esta forma, la leyenda negra gira 
alrededor del supuesto efecto negativo que 
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trajo a la sociedad mexicana la dictadura 
porfirista. 3 

La tendencia a exagerar las partes 
positivas de la revolución y a simplificar con 
exceso su realidad, han convertido a la 
revolución como instrumento ideológico 
tanto gubernamental como de los partidos 
de izquierda. Así, de una manera un tanto 
natural, se han elaborado concepciones 
equivocadas e idealistas sobre la revo
lución. 

Desmitificar la Revolución Mexicana 
buscando sus resultados y su sentido pre
ciso, es un deber no sólo teórico sino 
histórico. En este sentido, una línea de in
vestigación que no ha sido abordada de una 
forma amplia y profunda es justamente la 
relativa a la participación de la · Armada 
Mexicana en esta guerra civil. 

. . 
2 Esta interpretación está inspirada en las ideas de 
Francois Furet con respecto de la Revolución Francesa. 
Cfr. Furet, Penser La Revoluction · Francaise, París, 
Gallimard, 1978. Uno también encuentra . en la 
historiografla mexicana la critica a la idealización de la 
Revolución mexicana, incluso desde los primeros anos 
posrevolucionarios. Vease por ejemplo la obra de 
Bulnes escrita en 1920 El verdadero Dlaz y la Revolución, 
México, ed. Nacional, 1972. También Esquive/ Obregón, 
Factors in the Historical Evolution of México, HAHR, 2 
mayo de 1919. 

3 En su afán por criticar los altos costos sociales del 
proyecto economico del gobierno de Porfirio Dlaz, 
autores como Turner, Malina · Enrlquez y Reed, 
remarcaron las condiciones Infrahumanas que 
prevalecian en el campo mexicano dominado por las 
haciendas. Y aunque en todos los casos los autores se 
referían a un determinado tip de hacienda ubicado en el 
sureste del pais, estos trabajos contribuyeron de 
manera importante a crear la leyenda negra del 
Porfirlato, al generalizarse la idea de que este tipo de 
un_ldades productivas era eJ prototipo de la gran 
propiedad territorial porfiriana. Posteriormente, 
durante la revolución, las distintas fracciones políticas 
tendieron a escribir sus historias del-Porflrlato y por 
medio de la critica al antiguo régimen, ensalzaron las 
Imprescindibles tareas revolucio_narias. Las exage
raciones de autores tanto nacionales como extranjeros 
con relación al modo de operar del régimen de Díaz, 
contribuyeron significativamente a aumentar la leyenda 
negra del Porfiriato. 



El presente ensayo, intenta 
mostra·r la participación de esta 
institución castrense en el conflicto civil 
de mayor importancia para nuestro 
país: la revolución mexicana. Con este 
fin, hemos tomado dos variables de 
análisis: la primera. se centra en la 
respuesta por parte de la Armada 
Mexicana ante el golpe de estado de 
Victoriano Huerta; La segunda. se 
propone analizar por qué los Tratados 
de Teoloyucan previeron la disolución 
del Ejército Federal y no de la Marina. 

Respecto a la primer variable, 
nos interesa estudiar la serie de 
batallas que se llevaron a cabo durante 
1914, en donde tiene suma relevancia 
el combate aeronaval de Topolobampo 
entre la armada general pro cons
titucionalista y la armada federal que 
coadyuvó al control del litoral del 
Pacifico y a la posterior derrota del 
ejército federal por los constitu
cionalistas. A la renuncia de Huerta a la 
presidencia de la República Y la toma 
del mando del gobierno por Carranza. 

Entre estas batallas, la de abril de 
1914, marca un singular prece~ente 7n la 
historia de América. cuando el piloto aviador 
Gustavo Salinas Camiña bombardeó al 
cañonero Guer.rero en ayuda del cañonero 
Tampico. 

carranza, hombre ilustrado sin lugar 
a dudas. había reco~ocido la gran 
importancia militar que tenia el control naval 
de los litorales de la República Mexicana 
junto con la Aviación sí es que deseaban 
ganar la revolución civil que, había prendido 
prácticamente en todo el pa1s. 

En relación con la segunda variable, 
· atizaremos las razones de Venustiano 

~"arranza , Primer Jefe de la Fracción 

Constitucionalista para depurar o 
disolver al Ejército Federal a través de 
los Tratados de Teoloyucán así como 
determinar cuál fue el catalizador que 
permitió que la Armada no fuera depu
rada como lo fue el Ejército Federal. 

Los antecedentes: El Porfiriato 

Iniciaba· el año de 191 O cuando 
los hilos de la dictadura porfirista se 
tensionaban abriendo profundas heri
das en su relación con la sociedad 
mexicana: cns1s económica, des
contento agrario, problemas obreros Y 
como telón de fondo: la sucesión 
presidencial. Si a ello sumamos el 
espionaje internacional y la inter
vención diplomática de Mr. Wilson Y 
Hintze, tenemos en el final de la 
primera década del siglo XX, todos los 
ingredientes necesarios para que el 
pueblo mexicano se conmocionara Y se 
produjera el suceso histórico que 
conocernos como Revolución Mexicana. 

Madero, el líder que convocó a la 
revolución contra Díaz reconoció los 
grandes méritos del Porfiriato: haber 
unifica~o nacionalmente al país y ha_ber 
p~omov1do su crecimiento económico. 
Sin embargo, las injusticias y alto·s 
c~stos sociales producidas por la 
oligarquía, obviamente eran mayores 
que cualquier mérito. 

El 9.obierno personal y autoritario de 
Df~z, contribuyó a formar un Estado Liberal 
Ohgarquico que algunos historiadores han 
llamado Porfiriato o Porfirismo. Esos 34 
año~ s~ caracterizaron por el desarrollo del 
c~pitallsmo Y por un crecimiento econ?· 
mic~ sin precedente en la historia 
mexicana, acompañado sin embargo, de 
grandes contradicciones que contribU· 
yeron al estallido revoluci~nario de 191 o. 
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Porfirio Díaz es el ejecutor del proyecto 
capitalista que los liberales habían 
delineado4

• Sin embargo, introdujo 
modificaciones importantes que le otor
garon a su política cualidades distintivas de 
los proyectos e ideas de sus antecesores. 
Sin duda, influyeron en ello las 
circunstancias históricas y no pueden 
atribuirse sólo a las inclinaciones personales 
de Díaz por más que estas hayan jugado un 
papel importante. 

El Porfirismo produjo el primer 
gobierno en México con una estrategia 
dirigida a lograr el desarrollo económico. 
Dicha estrategia se centró en crear las 
condiciones necesarias para atraer al capital 
extranjero y fortalecer por todos los medios 
a disposición del Estado, incluidos los de 
carácter represivo, a los propietarios 
mexicanos5

• Esa estrategia tuvo cuatro 
logros indiscutibles: 

1.- Pacífico al país, condición sine qua
non para la inversión privada tanto 
interna como externa. Lo anterior lo 
hizo a través de dos medidas: por 
un lado, alejando a los militares de 
la escena política y por el otro creando 
una figura de contrapeso a las fuer
zas armadas: los rurales. 

4 En efecto, a partir de la Reforma el proceso . de 
surgimiento y consolidación del capitalismo en México 
se aceleró y consolidó. La legislación liberal (en 
particular la Ley Lerdo y la Ley de Nacionalización de 
Bienes en manos muertas) propició la separación de 
los campesinos de la tierra y contribuyó a formar una 
basta legión de obreros, la mano de obra libre 
desposeida de medios de producción, la tierra Y el 
capital, en las manos de los liberales triunfadores. Las 
tierras de las comunidades lndigenas pasaron a manos 
de los terratenientes y las riquezas y propiedades del 
clero fueron afectadas asimismo, por este proceso de 
concentración de las riquezas en manos de la naciente 
burguesia. 5 • • 

Raymond Vernon, El dilema del desarrollo econom1co 
de México. Papeles representados por los sectores 
público y privado. Diana, México, 1966, p.57. 
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2.- Convirtió a los antiguos poseedores 
de la riqueza, dispersos y aislados, 
en una verdadera clase nacional in
tegrada en el gobierno de la socie
dad· 1 

3.- Hizo de México un actor de la eco
nomía internacional al convertirlo en 
un exportador especializado de ma
terias primas, agrícolas, pecuarias y 
mineras, 

4.- Unificó al país creando y desarro
llando un mercado nacional por pri
mera vez en nuestra historia, cons
truyendo casi de la nada, un sis
tema nacional de comunicaciones, 
principalmente ferrocarrileras6, y so
metiendo al poder central a todos 
los poderes locales que antes se 
desperdigaban en las regiones y lo
calidades en que se fragmentaba el 
país. 

El régimen porfirista tuvo un carácter 
marcadamente oligárquico. Se gobernó 
exclusivamente con y para los que Díaz 
definió los intereses legítimos, con exclusión 
total de la enorme masa de la población. La 
democracia postulada por la Constitución de 
1857 era considerada absolutamente 
inaplicable en un país habitado por un 
pueblo ignorante e iletrado, incapaz de 
comprenderla. Con el tiempo se podía llegar 
a ella; pero, por lo pronto, lo prioritario era 
desarrollar económicamente al país y para 
ello sólo había un camino: proteger la poca 
riqueza y proporcionarle los medios que le 
permitieran multiplicarse. 

6 Diaz recibió poco más de 800 km de lineas férreas; al 
terminar su larga dictadura, dejó un sistema nacional 
ferroviario de más de 23,000 km. 



La oligarquía Porfiriana, sin embargo, 
engendró un sistema económico, social y 
político que sería su ruina, y al cabo de los 
años, también su tumba1

• 

Al respecto, conviene subrayar que el 
crecimiento económico en México durante el 
régimen de Díaz no fue sostenido. Habría 
que señalar que la recesión mundial 
experimentada a finales del siglo XIX, 
contribuyó a deprimir las actividades del 
sector externo así como el flujo de capitales 
del exterior. Igualmente la continua caída en 
el precio mundial de la plata comenzó a 
afectar severamente al principal rubro de 
exportación: la producción de plata. 

La respuesta de Díaz desde 1885 fue 
diseñar una política económica para 
confrontar la crisis y comenzar a conseguir 
crecimiento económico. Dicha política 
consistió en incrementar.el flujo de capitales 
del exterior renegociando la deuda externa y 
los subsidios a las empresas ferroviarias. 
Para mayor información consúltese 
Financia! News, 1 O de julio de 1886, en 
CFBH, vol 9. p. 101 y 48. 

El régimen Porfirista y las Fuerzas Armadas 
Mexicanas. 

Una característica que diferencia al 
México Porfiriano de la mayorf a de los 
grandes países de_ Améri_ca Latin,a tales 
como Brasil, Argentina, Chile o Peru, y que 

7 Autores como Guerra, Hartz y Katz, han señalado el 
profundo impacto negativo que sufrio la sociedad 
mexicana debido a las transformaciones económicas y 
politicas del pals lo cual nos habla de un fenómeno 
global que afectó la vida, tanto en el campo como en 
las ciudades. Hubo un deterioro sensible los términos 
de intercambio de México con el exterior, una baja en el 
ritmo de crecimiento de la balanza comercial, un 
incremento en el nivel general de precios, deterioro del 
salarlo real, desempleo y disminución en el ribno de 
crecimiento de la población, a consecuencia de la baja 
en los niveles de vida. 

ayuda a explicar no tanto el estallido de los 
movimientos revolucionarlos, como su 
victoria, es su relativa debilidad y aun el 
atraso tanto del Ejército como de la Armada 
Nacional. Las Fuerzas Armadas porfirianas 
y en particular el Ejército fue uno de los 
pocos ejércitos latinoamericanos derrota
dos por tropas revolucionarias en una 
guerra convencional y de guerrillas. 

. A diferencia de la mayoría de los 
gobiernos latinoamericanos el México 
porfirista hizo muy poco por ~odernizar sus 
Fuerza Armadas. Una de las medidas de 
Día~ al instaurarse en el poder es 
precisamente la progresiva exclusión de los 
altos mandos militares en la resolución de 
los conflictos políticos del paísª. 

, Si bi~~ Díaz inició la modernización del 
pa,s, ta':'bien es cierto que en materia militar 
no. se hizo 10 suficiente. A diferencia de los 
pa,ses . sudamericanos, México no 
mo~e~nizó su infraestructura bélica ni 
meJo_ro su educación militar. De hecho Díaz 
reduJo constantemente la parte' del 
pr·ffupuEesto que correspondía al sector 
m1 1 ar. . n . vista de la larga historia de 
~~~n~tnc1am1entos militares por parte del 
J re, o, temía, evident 

ejército que a los I e_mente, más al 
Sentía . ?v~ntam,entos populares. 
era lo :;cieunnt eJercito relativamente débil 

emente fuerte & las rebeliones loe I para so,ocar a es. 

8 
Una revisión rápida de 

desde 1821 hasta la dlcta;ue5tra historia muestra que 
conoció vanas formas d ura del General Ofaz, México 
en Instituciones per~ gobierno que no cristalizaron 
maduraban un blo anentes porque aun no 
dominantes y ningu~~e hiStórico de las clases 
Imponer su hegemonf de sus facciones lograba 
décadas se caracterizaro: Politlca- Ideológica. Estas 
dio por medios militare ~orque la lucha del poder se 
habla cada año un nue/· n Promedio, en esa época 
1824-1855 hubo 48 gob 

O 
Presidente. Es asf que desde 

ocupó la presidenc· ernantes, en donde Santa Anna 
· f · 'ª once m ormac1ón veáse el rb veces. Para mayor 
Independiente, Porrúa' ~~ Los Gobernantes del México . 

' xlco, 1969, pp.13,20-21. 
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Respecto a las invasiones extranjeras, 
México no temía el ataque de ningún país 
latinoamericano. Sus vecinos centro
americanos eran repúblicas tan pequeñas y 
divididas que jamás podrían amenazar su 
soberanía. En el Siglo XIX México había 
sido víctima de tres agresiones extranjeras: 
la guerra con Francia en 1838, la guerra con 
los Estados Unidos y el desafortunado 
intento de Napoleon 111 y Maximiliano por 
conquistar México. Después de la derrota de 
Maximiliano y el establecimiento de 
relaciones excelentes con el viejo 
continente, la posibilidad de un ataque 
europeo quedó descartada. Sólo quedaba, 
pues, un peligro potencial: los Estados 
Unidos. 

Díaz no creía necesario fortalecer a las 
Fuerzas Armadas para contrarrestar ese 
peligro. Muchos de los dirigentes mexicanos 
daban por supuesto que había dos 
circunstancias que podrían conducir a una 
intervención norteamericana: conflictos in
ternos . que pusieran en peligro las inver
siones norteamericanas o la idea de que 
México podía representar un peligro por 
comprometerse demasiado con una 
potencia extranjera, tal como ocurrió en abril 
de 1914; que a los ojos de Wilson, 
Victoriano Huerta y por ende México, estaba 
demasiado comprometido. 

Es así que en opinión de Díaz un 
Ejército fuerte podía aumentar el riesgo de 
golpes militares y guerras civiles, pre
cipitando, en vez de alejar, el peligro de una 
intervención norteamericana. 

El tipo de modernización que requería 
un Ejército fuerte exigía la presencia de 
instructores europeos y estrechos vínculos 
con potencias europeas. Tales vínculos 
militares habrían suscitado fácilmente las 
sospechas norteamericanas. 

Para Díaz la mejor manera de limitar la 
intervención norteamericana en México era 
la penetración económica, más no militar, de 
Europa. Serían las potencias europeas y no 
las Fuerzas Armadas Mexicanas quienes 
disuadirían con mayor eficacia a los Estados 
Unidos de cualquier intervención. 

Si se suma a estas consideraciones el 
hecho de que el único desafío serio a la 
oligarquía gobernante en México antes de la 
revolución provenía supuestamente del 
sector militar, es fácil comprender el 
abandono en que el grupo gobernante tenía 
a las fuerzas armadas. 

Díaz había tratado de compensar esa 
debilidad del ejército y oponerla al mismo 
tiempo un contrapeso, estableciendo una 
fuerza policiaca nacional profesional y bien 

. organizada: los rurales. Sin embargo, los 
rurales sólo sumaban unos cuantos miles de 
hombres, número demasiado reducido para 
compensar las deficiencias del ejército. 

La Revolución Mexicana de 1910: 
Maderismo y Ejército Federal. 

El 20 de noviembre de 191 O, con 
Francisco l. Madero como caudillo y el Plan 
de San Luis Potosí como programa, se inicia 
la Revolución Mexicana. Rápidamente se 
extiende por todo el país y grupos de la 
naciente clase media, campesinos y obreros 
de varios estados de la República se 
incorporan a las filas revolucionarias. Pronto 
se hizo evidente la ineptitud del gobierno y 
del Ejército Federal para hacerle frente. El 
21 de mayo de 1911 se firma el tratado de 
Ciudad Juárez: Porfirio Díaz renuncia a la 
presidencia y marcha al exilio. 

La actitud de los Estados Unidos, la 
victoria de las fuerzas de Madero en Ciudad 
Juárez, y la incapacidad del gobierno para 
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sofocar los levantamientos, demostraro . .:J Algunos historiadores han visto en la 
debilidad del Ejército Federal y la fragifü .. .Jd actitud de Madero una expresión de ingenua 
de su dominio sobre México. En este punto falta de realismo. Sin embargo, resulta claro 
la oligarquía se mostró dispuesta a que no era de ninguna manera un soñador 
abandonar a Díaz con tal de salvar el ajeno a este mundo, movido por influencias 
sistema. Encontró oídos receptivos en el ala espiritistas abstractas, sino más bien un 
conservadora del movimiento maderista, político que reflejaba en su visión del mundo 
que tenía temores cada vez mayores de que la ideología de la clase terrateniente, teñida 
la revolución crecfera. La influencia de est~ de una buena dosis de filantropía.9 
grupo fue un factor decisivo para la firma~g_e.t,~ 
Tratado de Ciudad Juárez en 1911. r __ ~,,, \ La concepción Madero (q.j(ia G.ramsci), 

#:,.:-wA (?Ompartía dos convicciones{ fundamentales 
-_.. · L_u,_is C~brera adv!rtió a Madero q~eJf¡%!;;~ con la de los científicos portihstasf it:¡ 
revol~:gJ~q,~Pt, son s1empr~ operac1011,;,~ /)· "t-,, 
doloro.! .~ra el cuerpo social Y 1~ c~n~inf ... . 1.- Solo un flujo continu~de nuevos 
a res§I problemas econOf9,JP.º~~ ,~Y. cap,~~,~~ extranjeros peroo.itirfá"' A•· -. ico 
so · >:~ ,.ico, puesto qf~ J l~s módé.1nliarse aunque·?•t=i.J1ir;f"i 'k , ,.·w a .. _.. . át' . ,. ' w ,.;.>;: .. :< ~ ,- \f' , ;, , , s.up 

. y d~mocr . 1ca. _ :Cf: son ~f 'i' ·' ·, .. , ''.· reglament ;;:, ¡p,,· 
-,_ anifestac1on; · ¡p-¾,~e :. .en de Díaz' 
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De cte las elecciones, __ _ 
constituyeron una clara _victo~ia pa~~ 
Madero éste asumió la pres1denc1a. S1gu10 
sin embargo usando a tas antiguas fu~rzas 
porfiristas como su base de poder, deJando 
al aparato estatal en sus manos y 
permitiéndoles retener puestos clave en su 
gabinete. 
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e La obra _de Antonio Gramscl. Los Intelectuales la 
Organlzac16n de la Cultura es un texto lnteresant y 
profundiza~ en lo que el autor denomina la ideol e ~ara 
la concepc16n del mundo y de la vid og1a o 
en Filosofía, Sentido Común Y Folkt la cual organiza 
I.Madero lo ubicamos en el nivel d l ofire,. A. francisco 

e a I osof1a. 



se encausara los movimientos de los 
trabajadores mediante la legalización de las 
huelgas y los sindicatos. Pero la 
preservación del sistema existente también 
exigía que se parara en seco a los 
movimientos campesinos radicales que 
exigían la reforma agraria inmediata. Parece 
ser que fue primordialmente esta 
consideración la que decidió a Madero a 
dejar intacto. el viejo ejército f~~-~,J?l, <:"' > 

El mantenimiento del Ejército Federal 
que condujo a la caída y muerte de Madero, 
fue el producto casi inevitable de su 
educación y sus ideas sociales. El único 
caso en que podría ser pertinente el término 
ingenuidad seria respecto a su designación 
de Huerta como comandante en Jefe de sus 
tropas. Pero aun en este caso no está claro 
si Madero fue ingenuo o si estaba 
asumiendo un riesgo calculado . 

... •·:· . .- if~w~· ·\. 

Esta decisión sin· embardp , fue lo que A fin de cuentas el fracaso de Madero 
mas irritó a aquellos miem.bros···de las clases representó el fracaso de la clase social a la 
medias y altas que ~h ·1os demás asiieqtos cual pertenecía y cuyos intereses consi
estaban de acuerdo con él. No entendÍañ° la deraba idénticos a los de México: los 
tenacidad con que Madero se aferf.i-ffa al hacenda.d_os liberales. Fue primordialmente 
viejo ·. Ejército Federéll ,, y le ·· advirtieron .. ·,.·::: s.u t_~r:rr~ á1fas~~emandas campesinas lo que 
repetidas veces sobré el peligro mortal ·que : .:J1~ygta Madero~ mantener intacto el Ejército 
implicaba su consery~cjón . .. Dejar en píe ar :·t ederal:'i1

: 1"\W.if 
ejército federal en :iq_s ifroméhto.s en qu 
entran en accJón:.,,.,:'/os te}~mentos' n 
desaparecidos de( a.n_tiguo··· régimen . 
hacer desaparecer .:: 1iú{i;/fuerzas l ~v 
lucionarias, es tanto . c·omo abrir 
camino y la victoria a la reacción.10 

. J' 
Pero Madero se.hego a e:s} uchar· ~sf. 

consejos. Hasta et \ (ilfimo d_ia!}en que:i~s 
mantuvo en su cargq, :cuandoJüe asesinad 
por oficiales de ~Je-:. mlsnl8:<ejérciü:l +l 
consideró como ·piedra ~ahgular ' dt s 
régimen. - . . :'( ,, 

::: ··. '1; 
Ningún gobierno en o<:ia la historia· 

América Latina que hayaJntentado llev~r 
cab~ una tran~form~.9.!:e:r t Pq!l:,!!f? y ~\B;~¡ 
logro hacerlo sin destruir antes al eJérci 
existente. Esto lo comprueban la ~~p 
riencia de Arbenz en Guatemala y la" , 
Allende en Chile. Pero Madero no qÚe( 
llevar a cabo una transformación social: --,v 

proponía mantener el status quo económicft 
Y social y transformar únicamente ~,( 
estructura política. 
10 

N.S. Alperovich y B. T. Rudenko, La Revolución 
Me~icana de 1910-1917 y la Politica de los Estados 
Unidos, México, 1960. 
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