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La fotografia que aparece en la portada del presente mimero forma parte de 
una coleccion de documentos construida par Flavia Guillen, quien fuera 
gobernador de Chiapas entre 1912 y 1913. Su arribo a la primera magis 

tratura de la entidad se dio en media de una relativa desvinculaci6n entre las 
procesos locales y la gesta revolucionaria que se habia extendido par el centro 
y norte del pais, 

Ni la campafia maderista, ni las fases iniciales del movimiento tuvieron un 
impacto profundo en Chiapas, pues tanto la formacion de clubes antirreleccio 
nistas, coma la tardia adhesion al programa de Francisco I. Madero en distintas 
partes de la entidad, respondieron a las pugnas existenres entre fuerzas e intereses 
internos, mis que a la adopci6n del ideario que se proponfa coma alternativa al 
continuismo porfirista. 

Esta situacion ha llevado a afirmar que la revolucion no pas6 par Chiapas, 
cuando quiza serfa mejor invertir el punto de partida y colocar como eje del 
analisis las aparentes desvfos de una normalidad revolucionaria que las histo 
riograffas de las entidades echan por tierra. Los mitos que se han construido 
alrededor de la revoluci6n mexicana favorecen la idea de que se traro de un 
proceso hornogeneo; SU caracter fundacional, que par lo dernas lo tiene, Se ha 
confundido con la unificacion de dinarnicas sociales y quienes escapan al modelo 
resultante son ubicados en una franja de excepcion. 

En la medida en la que discrepo de esta interpretaci6n de las trayectorias 
locales y me inclino por revalorar su especificidad, prefiero pensar que el cruce 
entre las historias nacional y estatal signified que a las dificultades para instaurar 
un nuevo poder en el plano federal, se sumasen contradicciones chiapanecas de 
larga data. Aun cuando diferentes grupos locales aseguraban pertenecer al 
maderismo y reclamaban de este el apoyo necesario para derrotar a sus rivales, 
la realidad es que su participaci6n polftica y militar en la cafda de Porfirio Dfaz 
habfa sido escasa o nula. 

Como resultado de todo ello, una complicada madeja de acontecimientos 
propicio el ascenso y caf da de varios gobernadores antes de que Flavia Guillen 
asumiera el cargo. Cuando este ultimo lleg6 a Chiapas la "siruacion no podfa 
ser mis desesperada"; la division entre las elites locales se habfa territorializado 
en dos grandes polos representados por Tuxtla Gutierrez y San Cristobal de las 
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1 Flavia Guillen, Para mis hijos: recuerdos autobiogrdficos redactados y coleaionados en Guatemala, el aiio 
1914, segunda quincena de octubre, manuscrito, p. 144. 

2 "Los tratados de paz hicieron perder a los sancrisrobalenses el recurso del estado de sitio; los 
tratados de paz dieronlc legalidad al sefior Ravelo puesto que fue reconocida su autoridad", escri 
bfa en 1912 el general Eduardo Paz, quien, al mando del batall6n 19, represent6 a las fuerzas 
federales y derrot6 a los insurrectos, obligando el reconocimiento del gobernador a cambio de una 
amnistia general. Eduardo Paz, La cuesti6n econ6mica y polftica local en Chiapas, Mexico, s. 1., s. e., 
1912, pp. 4243. 

3 Los procesos que se vivieron en Chiapas durante este periodo son mas complejos de lo que 
pudiera mencionarse en unos cuantos parrafos. Para quien este interesado en profundizar en ellos, se 
pueden consultar orros trabajos en los que los he desarrollado con mayor amplitud: Diana Guillen, 
El maderismo en Chiapas. Maticer regionales def aamtecer revolucionario, Mexico, INEHRM, 1994 (colecci6n 
Premio Salvador Azuela); "Arreglos nupciales, iras santas y disputas regionales: apuntes para la 
microhistoria de Chiapas", Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Socia/es, Instituto Mora, nueva epoca, 
num. 47, mayoagosto de 2000; "Cenrralidad polftica, votos y balas: Chiapas, 1911", Argumentos, 
UAMXochimilco, diciembre de 2003abril de 2004, Mexico. 

4 "Sofoc6 la rebeli6n el gobernador de Chiapas", El Diario, Mexico, D. F., 17 de abril de 1912. 

Tengo el honor de poner en conocimiento de usted que de Ococingo [sic] y Corniran se 
me comunica relegraficamente, que ayer a las cuatro de la mafiana los revolucionarios 
encabezados par Espinoza Torres, doctor A. Robles del Campo, Astrolavio, Guerra y 
Antero Ballinas, con 200 hombres vitoreando a Vazquez Gomez y con mueras al sefior 
presidente de la republica atacaron plaza Ococingo [sic] defendida por 25 voluntarios, 
18 federales y cinco soldados fuerza seguridad [sic] y despues de dos horas de combate 
los revoltosos fueron derrotados completamente dejando cuatro muertos, cinco caballos, 
rifles, parque y papeles de importancia.4 

Casas y "se manifesraba par un odio rencoroso y cruel que se traducfa en asesi 
natos, vapulaciones, despojos e incendios de casas y propiedades".' 

En septiembre de 1911, unos y otros habfan escenificado un enfrentamiento 
armada a proposito de las votaciones para integrar la XVII Legislatura local y 
para elegir al gobernador constitucional del estado. El conflicto lleg6 a su fin 
con la intervenci6n de las fuerzas federales, 2 pero el ambiente que encantr6 el 
nuevo gobernador en febrero de 1912 segufa siendo de discordia. 

En este marca3 deben ubicarse las luces y sombras de las que emerge nuestra 
escena fotografica captada en abril de 1912; quienes posaron para ella, quien 
realiz6 el registro, quien la imprimi6 y quien la guard6 y coloc6 enrre sus 
Recuerdos, dejaron para la posteridad vestigios de uno de las tantos fragmentas 
tempoespaciales que, al conjuntarse, clan vida a los procesos hist6ricos. 

El instante que aprision6 la lente corresponde al regreso de la columna expe 
dicionaria enviada par el gobernadar Flavia Guillen para sofocar una revuelta 
en Ocosingo. Sabemos que regresaron victoriosos y que el gobernador asf lo 
inform6 a Madero en un ~ensaje publicado par El Diario: 
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5 Traslacuin de los poderes publicos de! estado de la capital San Cristoba! de las Casas a la ciudad de 
Tuxtla Gutierrez, Chiapas, Imprenta de los Chiapanecos Libres en la Frontera a cargo de Celso Costa, 
1892. 

6 Antes de 1892 los poderes se habfan trasladado s6lo provisionalmente de San Cristobal de las 
Casas a Tuxtla (18341635; 18581861; 18641867) fungiendo entonces la casa consistorial como 
palacio de gobierno. 

Nada de eso se desprende por sf solo de las rostros de las expedicionarios que 
flanquean al gobernador en el patio del palacio de gobierno; dicho recinto se 
ubicaba en la capital establecida a partir de 1892 en Tuxtla Gutierrez a pesar 
de las airadas protestas de las coletos (apelativo con el que se conoce a las que 
nacieron en San Cristobal de la Casas) que vefan en su ciudad la iinica capital 
posible, pues asf lo habfa sido desde la fundaci6n de la ciudad real en 1528.5 

Tampoco la puerta abierta que permite observar en un tercer plano a dos 
hombres de traje mirando hacia la camara como si formaran parte de la escena, 
pero no fuesen actores protag6nicos de la misma, o las dos columnas que se 
yerguen a los costados de la entrada bastan para captar los antagonismos sabre 
los que se construy6 la nueva sede de las poderes trasladados6 o las pugnas que 
vivfan las elites revolucionarias en el centro del pais y que se entrelazaban con 
las de las elites chiapanecas. 

Sin embargo, el tabique, la piedra, las figuras humanas, la ropa, el calzado, 
los sombreros, las armas que portan algunos de los retratados, e inclusive la 
botella de cerveza colocada sabre una saliente de la columna izquierda, consti 
tuyen referentes materiales de un interactuar impregnado de conflictos; con 
excepci6n de Flavia Guillen, desconozco el nombre y/o actividad de las hombres 
que alli aparecen, pero aventurarfa como hip6tesis que algunos de ellos formaban 
parte del gobierno local, mientras que orros representaban a los integrantes 
de la colurnna que habfa triunfado en Ocosingo. 

Si observamos con detenimiento, encontraremos en un primer piano al 
gobernador y a ocho personas mas; la primera de izquierda a derecha aparece 
recortada y solo quien se encuentra en el costado izquierdo del titular del 
ejecutivo y este Ultimo no llevan cruzada en el pecho por lo menos una canana, 
ni estan armadas. El resto, todos de pie, portan con orgullo sus instrumentos 
de batalla, incluidas los rifles de las que, podernos suponer, se valieron para 
enfrentar a las insurrectos de Ocosingo. 

Tanto su atuendo coma la ubicaci6n que tienen dentro de la fotagraffa hacen 
pensar que eran parte de la expedici6n que regresaba victoriosa; arras de ellos, 
en un segunda plano, cobijados por las columnas de la entrada, dos civiles y un 
militar ven a la carnara, al igual que un tercer civil, de actitud displicente y con 
la pierna cruzada. 

Adernas de las personajes anteriores, se pueden distinguir arras de la primera 
fila a cuatro civiles del lado derecho (uno mis bien se adivina, parque quienes 
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estan adelante lo tapan par completo y solo sobresale su sombrero) ya otro del 
lado izquierdo. iHabfan sido invitados a formar parte de la escena? La manera 
en que dirigen su atenci6n hacia la camara y la cercanfa con el resto del grupo 
hace suponer que sf, pero las dos columnas que abrigan a aquellos que no cab fan 
en el semicfrculo principal me hace dudarlo. 

En todo caso, fuesen expedicionarios desarmados, integrantes del gobierno 
local o simples testigos que al acercarse quedaron atrapados par la lente, su 
presencia en la albiimina de 18. 5 1 X 13 .11 que Flavia Guillen utilize para 
dejar Constancia ffsica de un recuerdo titulado par el mismo "Al regresar la 
columna expedicionaria de Ocosingo", las convierte en participes del rito foto 
grafico que registr6 el momenta y que a casi un siglo de distancia nos permite 
asomarnos al mismo. 
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