
RESENAS 

Resultado de una genuina preocupacion 
intelectual por explicar el papel de los sin 
rostro y los sin nombre, o sea "el pequefio 
pueblo" que es, sin embargo, el gran 
protagonista de la historia, el libro de Luis 
Fernando Granados ofrece, a partir del 
estudio de los primeros tres dfas de la 
ocupacion de la ciudad de Mexico por el 
ejercito estadunidense hace 15 7 afios, una 
vision novedosa y provocativa. No en 
balde la investigacion, elaborada para 
cumplir un requisito acadernico, ha sido 
doblemente galardonada y ahora pu 
blicada. 

Con base en una revision crftica, a ve 
ces demasiado severa, de la bibliograffa 
que comprende textos de historia uni 
versal, de los movimientos y rebeliones 
sociales, de historia de Mexico, de historia 
de la ciudad de Mexico y, desde luego, de 
historia de la guerra entre Mexico y Esta 
dos Unidos generada en ambos pafses, sin 
desdefiar otras fuentes alternativas como 
la novela, asf como del analisis de fondos 
documentales y hernerograficos, tanto 
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sica, lo cual nos hace incapaces de leer 
muchas obras de la pintura occidental. El 
historiador debe aprender a descifrar una 
imagen, como lo hace con un documento, 
pues ambos son una fuente para seguir 
explorando el pasado. 
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4 Ernst H. Gornbrich, Atte e ilusion. Est11dio sabre 
la psicologfa de la representaci6n pict6rica, Ed. Debate, 
Madrid, 1998, p. 246. 

otras partes, en especial de Espafia (Museo 
de America y Museo del Prado) y de Peru 
(Museo Nacional de Historia). Tarnbien 
se percibe que la historiadora retoma acer 
tadamente mucho de lo que Elisa Vargas 
Lugo pionera en estos estudios ha dicho 
sobre el retrato en Hispanoamerica. De 
igual manera introduce dos apartados 
donde nos ubica en los respectivos contex 
tos de los virreyes tanto de su biograffa, 
como de la semblanza de las obras artisti 
cas; en el primero hace una sfntesis de la 
vida y obra de cada virrey hasta su muer 
te, en el siguiente elabora fichas tecnicas 
del autor y su obra, lo cual complementa 
aiin mas SU trabajo. 

Por tanto, se invita al lector a aden 
trarse en este libro, que le sera de utilidad 
para emender al retrato como una expre 
sion sirnbolica que nos permite imaginar 
el pasado de un modo mas vivo, entre 
otras cosas, porque es un media que nos 
comunica algo que la aurora descifra me 
diante la inrerpreracion y el analisis de los 
detalles. Si asumimos la definicion de Gom 
brich 4 de que la historia del arte pue 
de resumirse como la historia del gradual 
descubrimiento de las apariencias, enton 
ces sin temor a equivocarme afirmo que 
la presente obra cumple cabalmente con 
su objetivo, pues durante las paginas el 
lector sufre ciertos cambios en sus per 
cepciones respecto a las imageries de la 
majestad real. Asimismo, el texto es tam 
bien un llamado de atencion a historia 
dores que siguen usando la imagen como 
simple adorno ilustrativo. Pero adernas 
es notoria la ausencia que tenemos de co 
nocimientos razonables de la cultura cla 
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de haber sido el "pequefio pueblo" capi 
talino el principal actor del levantamiento 
pone en evidencia el descontento de esa 
poblaci6n, condenada a la marginalidad 
desde hacfa decadas, y que en la coyuntu 
ra de la guerra se hizo manifiesto contra 
el gobierno y el ejercito mexicanos, pero 
tambien contra el intruso estadunidense, 
con el que se materialize. El autor con 
cluye que el alzamiento tuvo un caracter 
espontaneo, masivo y popular. "Las pie 
dras" es la metafora que utiliza para repre 
sentar a los "Ieperos", a los marginados 
de la sociedad; las piedras, como lo expli 
ca, son el unico recurso de los pobres para 
manifestar su malestar y su odio, y ellas 
son, por lo tanto, el sujeto de estudio. 

El trabaja esra dividido en siere apar 
tados que ostentan tftulos sugerentes de 
una a dos palabras, pero del todo repre 
sentacivos de su contenido. En ocho pagi 
nas introduce con "Diana", donde plantea 
su objeto de estudio y las razones pot las 
que es historiable. Luego de un rapido 
recorrido por la historiografia existence y 
por las esquemas te6ricos que permiten 
acercarse a este tipo de fenornenos sociales, 
descarta el nacionalismo coma el elemen 
to explicative del alzamienro en cuestion. 
Enumera los indicios o evidencias histo 
ricos que utiliza como punto de partida y 
subraya que prevalecen muchas incogni 
tas derivadas de las limitaciones propias 
de los testimonios, Esta prevenci6n hay 
que tomarla en cuenta, parque en los ca 
pitulos subsecuentes el autor (se) plantea 
sisternaticamente interrogantes. 

"Vfsperas", en un mimero similar de 
paginas que el anterior, contiene el ana 
lisis minucioso de lo ocurrido el 13 de 
diciembre, luego de la cafda de Chapul 
tepee; da cuenta de la composicion de las 
colurnnas estadunidenses y su avance 
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mexicanos como estadunidenses, el autor 
se aventur6 a estudiar ese hecho de corta 
duraci6n en virtud de que, si bien ha sido 
abordado par la hisroriografia tradicional, 
la interpretaci6n mexicana, con alguna 
excepci6n, no ha pasado de considerarlo 
una respuesta nacionalista a la agresi6n 
extranjera, y el fen6meno ha sido vista 
como un bloque, como si no hubieran 
ocurrido cambios en el proceso. 

El libro, par su estructura y por su es 
tilo, revela la s6lida formaci6n teorico 
historica y lireraria del autor; es una obra 
que exige algun conocimiento del tema y 
del lenguaje, pero que despierta interes 
y curiosidad en el lector poco versado en 
la materia no solo por la peculiaridad del 
hecho hist6rico, atractivo de por sf, sino 
por la extension del texto, con capfrulos 
bien dosificados, por los tfrulos irnaginari 
vos y por la forma en que se narran los 
acontecirnientos. A manera de cr6nica, 
con colores, sabores y olores, y tornandose 
ademas la libertad de especular sobre los 
sentimienros que pudieron haber experi 
mentado aquellos antepasados, el autor 
logra introducir al lector en aquel esce 
nario. Otro aspecto relevante que se des 
prende de la narraci6n es el conocimiento 
puntual de cada calle, de cada barrio de la 
ciudad. Granados debi6 haber recorrido 
una y otra vez en el papel y a pie todos los 
rumbos de los que da cuenta y que ilustra 
con mapas. Desafortunadamente, en el 
texto no aparecen las imageries que 
anuncia, y que se enconrraban en el texto 
original. 

Armado pues con los recursos funda 
mentales: los papeles, la imaginacion y, 
sin duda, un intenso ejercicio de analisis 
y reflexion, Granados propone que "la na 
turaleza" de aquel alzamiento es la ex 
presi6n de un fen6meno social. El hecho 
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continuaron con actirud beligerante. En 
ocho paginas, en el apartado "Restos", se 
afirma que el dia 16 cesaron los combares 
callejeros, lo que se explica por el acomo 
do de las fuerzas de ocupacion dentro de 
la ciudad. El autor apunta, sin embargo, la 
imposibilidad de determioar el momenta 
del cese de las hostilidades, visto que en 
los dias y semanas ulteriores las ataques a 
soldados estadunidenses se repirieron, que 
corrieron rumores de la organizacion de 
levantamientos y, otra vez, la reaccion 
agresiva del pueblo bajo ante el castigo 
que se aplicaba a los insurrectos mexica 
nos, situacion que mantuvo en alerta al 
mando militar y que lo obligo a tomar 
las medidas de control correspondientes. 

A lo largo de 18 paginas, en el capitu 
lo final: "Las piedras, los pobres", Gra 
nados presenta un analisis de la condici6n 
social de los participantes en los combates. 
Descarta, de entrada, a los presos libera 
dos; calcula que por la fuerza ejercida y 
por las bajas de estadunidenses y de me 
xicanos, el alzamiento fue uno de los en 
frentarnienros mas cruentos de la guerra, 
lo que supone la participacion masiva de 
los habitantes, en una ciudad donde la 
mayoria era pobre. Adara que enrre estos 
predominaban los "Ieperos", grupo que 
comprendfa no solo a la "escoria de la so 
ciedad", sino tarnbien a artesanos y traba 
jadores asalariados. Fueron ellos y no los 
ricos, dice el autor, los que combatieron 
a los invasores, por lo que el levanta 
rniento adquiri6 el caracter de popular. In 
dica que si bien entre los beligerantes se 
encontraron tambien miembros del ejer 
cito y del clero, guardias nacionales y aun 
"genre decente", esros actuaron junto con 
los "leperos". Subraya que el alzamiento 
debe verse como heterogeneo tanto espa 
cial como temporalmente, ya que no to 
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hacia la gran ciudad, de los combates en 
las garitas y, sabre todo, de las primeras 
reacciones de las habitantes de las barrios 
vecinos ante la "rerrenalizacion" de la gue 
rra. En dace paginas, el capitulo "Neche" 
trata de la salida del ejerciro mexicano de 
la ciudad, seiialando las fuerzas que dejo 
abandonadas y a las que ordeno diluirse, 
y las desertores. Como indicador del vacio 
de poder, el autor hace enfusis en el saqueo 
del Palacio Nacional par una turba de 
"leperos" y tambien en la evasion de las 
presos de las carceles, elementos ambos 
sustanciales para las aconrecimientos 
posteriores. Despues de mencionar las di 
ligencias del Ayuntamiento, termina con 
una detallada descripcion de la entrada 
del ejercito estadunidense y de la "neu 
tralidad" que flotaba en el ambiente. 

Coo "Diluvio" (25 pp.), las piedras, 
coma dice el autor, comienzan a hablar. Se 
refiere a las varias versiones sobre el lugar, 
el momenta y el iniciador del estallido 
de la rebelion contra "los yanquis" la ma 
iiana del 14 de septiembre, y hace hin 
capie sabre la forma espontdnea en que se 
produjo. A continuacion traza el mapa 
de la insurreccion, destacando las areas de 
los barrios, las involucrados en la con 
tienda callejera, las armas utilizadas, y 
calcula la intensidad de la lucha en el 
transcurso de las horas con base en la res 
puesta de las autoridades del Ayunta 
miento y la violencia del ejercito iovasor. 

En el siguiente capitulo, al que llama 
"Equilibrio" (19 pp.), Granados explica 
el cambio que se opero durante el dia 15: 
destaca la coexistencia de la paz, es decir, 
la negociacion polftica, y la guerra, esto 
es, la continuacion de la revuelta en las 
barrios, hecho que demuestra a partir de 
las areas de la ciudad que quedaron bajo 
control del ejercito de ocupacion y las que 
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La disciplina y el quehacer de la historia 
conforman un amplio mosaico de posi 
bilidades de reflexion y analisis, pero 
rarnbien de retos, necesidades y obsracu 
los. El ejercicio del historiador es buscar 
fuentes y huellas del pasado que le permi 
tan argumentar reflexiones de posibles 
explicaciones de los determinados proce 
sos del devenir social. En ese sentido la 
tarea del historiador, por lo menos, se <le 
sarrolla en dos ambiros 0 espacios: la con 
sulta de acervos ordenados y clasificados 
de acuerdo con los principios archivfs 
ticos, y el trabajo de rescatar, ordenar y 
conservar documentos. 

El CD Catcilogo de Fuentes hist6ricas para 
el estudio de los puertos en Golfo de Mexico, 
siglo XIX se inscribe en ambos espacios del 
historiador, pues constituye un esfuerzo 
por derectar en d6nde estan los documen 
tos que ayudaran a reflexionar sobre el 
estado y la funci6n de los puertos, ver esos 
documentos y dar un orden a los mismos, 
toda vez que los editores se dieron a la 
tarea de procesar en un catalogo los docu 
mentos de una manera accesible y dind 
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vos conceptos y por su estilo hist6ricoli 
terario. En fin, la obra es representativa 
del trabajo que realiza esta joven genera 
ci6n de historiadores mexicanos. 
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dos ni en el mismo momenta se levanta 
ron, ni se involucro a toda la ciudad ni a 
todos sus habitantes. 

Luego de afirmar que el factor religio 
so no fue determinante en la accion de 
los insurrectos, el autor da cuenta de los 
levantamientos populates ocurridos antes 
y despues de la guerra para demostrar la 
tradicion de rebeldfa popular en Mexico. 
Asimismo, menciona la reaccion de otras 
poblaciones ocupadas durante el conflicto 
con el fin de comparar lo ocurrido del 14 
al 16 de septiembre de 1847 en la ciudad 
de Mexico. Concluye que aquf se conju 
garon varios factores: la existencia de 
tension social y la efervescencia polfrica, 
las crecientes exigencias de caracter mili 
tar durante el estado de sitio, la sensacion 
de que el ejercito y el gobierno habfan 
traicionado a la causa despues de los com 
bates en el valle y, por supuesto, la afren 
tosa presencia del enemigo en casa. Ele 
rnentos todos que hicieron eclosion en 
aquellos dfas memorables. 

Naturalmente, el texto termina con 
la bibliograffa, la que Luis Fernando Gra 
nados titula "Fuentes", entre signos de 
interrogacion, y lo hace seguir de un epi 
grafe con el que informa al lector de su 
conciencia acerca de la cortedad e insufi 
ciencia de los materiales utilizados para 
la confecci6n de su estudio. 

Este afan exigence y erudito del autor, 
sin embargo, logro en Sueiian las piedras 
una investigaci6n que sin duda constitu 
ye un aporte para la historiograffa mexi 
cana de la guerra MexicoEstados Unidos 
y para la de la ciudad de Mexico. Una 
propuesta provocativa por su lenguaje y 
porque obliga al lector a reflexionar a par 
tir del sisrernatico cuestionamiento; una 
propuesta novedosa por la manera de es 
cudrifiar los documentos en busca de nue 
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