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DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 
Desde hace varias décadas la historia mlitar académica dejó de ocuparse 
solamente de los hechos militares propiamente dichos (encuentros, batallas, 
campañas, guerras) y de sus actores evidentes (soldados, mandos militares, 
ejércitos) y adquirió una dimensión mucho más ampia, que considera la historia de 
las organizaciones militares, el vínculo de éstas con el resto de la sociedad, el 
gobierno y el Estado, además de aspectos sociales, económicos, políticos y 
culturales que se desprenden de la práctica organizada de la coacción y la 
violencia. 
 La historiografía académica sobre México no ha sido ajena a este 
ampliamiento conceptual y temático, y en la actualidad, gracias al trabajo de una 
gran cantidad de personas historiadoras, ya es posible plantear un curso que se 
ocupe de manera general, ordenada y comprehensiva de la historia de la práctica 
organizada de la coacción y la violencia en México. 
 La historia militar de México que se oferce en este curso no consiste, por 
ello, en la sucesión de “hechos de armas”, más o menos memorables, a la menara 
de los calendarios cívicos, sino en la construcción de una explicación que 
establezca y analice las relaciones complejas entre los diferentes niveles de 
organización política en México (locales, regionales, nacional) y las organizaciones 
para el ejercicio de la coacción y la violencia, habitulmente identificadas como 
ejércitos o fuerzas militares. 

Se trata, pues, de plantear las condiciones políticas y económicas que 
están en la base de la existencia de dichas organziaciones: desde las discusiones 
legislativas de los modelos de organización militar hasta las condiciones 
específicas de fiscalidad púbica, y las posibilidades de organización y movilización 
de recursos para la organización de las fuerzas militares. Una historia que, desde 
el marco general de las relaciones políticas, considere temas operacionales, 
tecnológicos, comercilales, administrativos, sociales y aun culturales. 

A partir de esta historia, se trata también de establecer los grandes temas y 
problemas para el caso mexicano, que llegan –y de cierta manera, explican y 
condicionan– al tiempo presente, entre ellos, el más grave y urgente, el de la 
violencia sistematizada y normalizada. Por ello, se prestará especial atención a la 
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relación entre las organizaciones militares mexicanas y lo que hoy llamamos las 
tareas de seguridad pública. 

Este curso se ocupa de la historia militar mexicana de finales del siglo XIX a 
finales de los años treinta del siglo XX: desde la caída del primer sistema político 
mexicano –el porfiriato– a causa de una revolución y guerra civil cuyos aspectos 
militares serán estudiados en profundidad, hasta la consolidación del segundo 
sistema político, surgido de esa revolución. 
 
 

OBJETIVOS 
 
Que, al final del curso, las personas estudiantes: 
–Adquieran un panorama general superficial de la historia militar como disciplina 
histórica contemporánea. 
–Cuenten con un panorama general superficial de la forma en que se ha 
desarrollado la historiografía militar académica sobre temas mexicanos. 
–Comprendan la relación entre las organizaciones políticas, y las militares, en el 
marco específico de la historia de México, desde finales del siglo XIX hasta 
principios de la década de 1940. Y con base en esta comprensión, establezcan las 
relaciones entre los diversos aspectos económicos, sociales y culturales y las 
organizaciones militares durante este periodo. 
–Conozcan las características militares del porfiriato y el desarrollo del proceso 
revolucionario de 1910, en particular sus aspectos militares. 
–Tengan un primer acercamiento a categorias explicativas tales como régimen 
político, sistema político, ejército, milicia, guerra civil y revolución, aplicadas a 
situaciones históricas concretas. 
–Adquieran un marco de referencia en el cual inscribir la cantidad creciente de 
estudios monográficos sobre diversos aspectos de las fuerzas militares y puedan 
incluso, hacer propuestas propias al respecto. 
–Adquieran los primeros elementos para comprender, desde la perspectiva 
histórica, la actual situación de violencia sistematizada y normalizada que padece 
México. 
 
 

METODOLOGÍA Y FORMA DE ENSEÑANZA 
 
Para la realización del curso se planten dos mecanismos complementarios. Por 
una parte, presentación de los temas y problemas del curso y la forma en que 
éstos han sido tratados hasta ahora por parte del profesor. Por la otra, la discusión 
puntual de éstos temas y problemas en el seno de la clase con base en la lectura 
de los textos de lectura obligatoria por parte de todas las personas alumnas. 
Todos los textos obligatorios estarán disponibles en el Classroom del curso. 
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CALENDARIO, CONTENIDO Y TEMARIO 
 
Las sesiones tendrán lugar todos los lunes, de 17:00 a 19:00 horas, entre el 11 de 
agosto y el 24 de noviembre de 2025. Habrá 14 sesiones en total. De ser 
necesario, se echará mano del lunes del primer periodo de exámenes (1º de 
diciembre) para una clase de reposición. Los días 15 de septiembre y 17 de 
noviembre son de asueto y no habrá clases. 
 
Sesión Fecha Lecturas Tema 
1 11-08 - Presentación del curso 
2 18-08 - 
3 25-08 1 

I. Historia militar: definiciones, objetos de estudio, modelos 

4 01-09 - 
5 08-09 2 

II. Porfiriato: sistema político y fuerzas militares 

 15-09     Asueto 
6 22-09 3 
7 29-09 4 y 5 
8 06-10 6 
9 13-10 7 

10 20-10 8 

III. Revolución y guerra civil 

11 27-10 9 
12 03-11 - 
13 10-11 10 

IV. Fuerzas militares y fundación del sistema político 
     posrevolucionario 

 17-11     Asueto 
14 24-11 

11 IV. Fuerzas militares y fundación del sistema político 
     posrevolucionario 

 01-12 Reposición/ Evaluación final 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Puesto que el aprendizaje de la asignatura se basa en la escucha atenta y crítica 
de las exposiciones del profesor y en el ejercicio sostenido de discusión en clase, 
la asistencia a ésta es obligatoria. Conforme al Art. 2º del Reglamento General de 
Exámenes de la UNAM, se considera que la materia se habrá cursado con la 
asistencia de al menos 80% de las clases, es decir, a once de éstas. Dicho de otro 
modo, la inasistencia a más de 3 clases hace imposible considerar que la materia 
fue efectivamente cursada y se anotará en la evaluación de la persona estudiante, 
“NP”, que significa “no presentado”. 
 La calificación final de quienes hayan asistido al menos a 11 clases, se 
obtendrá con la suma de las calificaciones obtenidas en los controles de las 
lecturas obligatorias (60%, seis puntos) y en la realización de un ensayo final en el 
que cada persona estudiante desarrollará un tema relacionado con los contenidos 
de la clase (40%, cuatro puntos). 
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LECTURAS OBLIGATORIAS 
I. Historia militar: definiciones, objetos de estudio, modelos 

1. Miguel Ángel Centeno. Sangre y deuda: ciudades, Estado y construcción 
de nación en América Latina. Bogotá, Universidad Nacional de 
Colombia, 2014. 439 p. Capítulo 3, “Creación del Estado”, pp. 155-241. 

II. Porfiriato: sistema político y fuerzas militares 
2. Alicia Hernández Chávez. “Origen y ocaso del ejército porfiriano”. Historia 

mexicana. Vol. 39, No. 1 (153). Julio-septiembre de 1989. Pp. 257-296. 
III. Revolución y guerra civil 

3. Bernardo Ibarrola. “De Ciudad Juárez a la Ciudadela: Madero y el Ejército 
Federal Mexicano”. Pp. 79-120. En Javier Garciadiego (coord.) El 
ejército mexicano, cien años de historia. México, El Colegio de México, 
2014. 499 p. (Jornadas: 163). Pp. 79-119. 

4. Javier Garciadiego. 1913-1914 De Guadalupe a Teoloyucan. México, 
Clío-Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, 2013. 250 p. Pp. 63-
76. 

5. Héctor Aguilar Camin. La frontera nómada: Sonora y la Revolución 
Mexicana. México, Siglo Veintiuno, 1977. 450 p. Pp. 288-307 y 329-341. 

6. Felipe Ávila. “Composición y naturaleza del ejército zapatista”. En Javier 
Garciadiego (coord.) El ejército mexicano, cien años de historia. México, 
El Colegio de México, 2014. 499 p. (Jornadas: 163). Pp. 121-159. 

7. Friedrich Katz. Pancho Villa. 2ª ed. ampliada. 2 v. México, Ediciones Era, 
2000. V. 1, Pp. 331-354. 

8. Pedro Salmerón Sanginés. 1915, México en Guerra. México, Planeta, 
2015, 350 p. Pp. 81-89 y 322-323. 

IV. Fuerzas militares y fundación del sistema político posrevolucionario 
9. Martha Loyo Camacho. Joaquín Amaro y el proceso de 

institucionalización del Ejército mexicano, 1917-1931. México, 
Univerisdad Nacional Autónoma de México / Instituto de Investogaciones 
Históricas-Fideicomiso Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca – 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana – 
Fondo de Cultura Económica, 2003. 194 p. Pp. 121-149. 

10. Enrique Plasencia de la Parra. Historia y organización de las fuerzas 
armadas en México. 1917-1937. México, Universidad Nacional 
Autónoma de México /Instituto de Investigaciones Históricas, 2010. 414 
p. (Serie Historia Moderna y Contemporánea, 52). Pp. 163-300. 

11. Alicia Hernández Chávez. La mecánica cardenista. México, El Colegio 
de México, 1979. 236 p. (“Histora de la revolución mexicana, Periodo 
1934-1940”, coordinada por Luís González, No. 16.) Capítulo III “El 
Ejército y el régimen cardenista”, pp. 77-118. 
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