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Resumen  
Estados Unidos y México comparten similitudes en su historia, ambos estuvieron 
sujetos a un control colonial, para luego luchar por su independencia y conseguirla. 
Igualmente ambos se enfrentaron a adversidades por sacar a flote sus naciones y 
enfrentarse a guerras en contra de otras naciones, sin embargo Estados Unidos 
pudo salir a flote administrando sus riquezas para pronto expandirse territorialmente 
y finalmente invertir recursos en su ejército. Contrariamente México no pudo 
encontrar una estabilidad que le ayudará a su economía y por tanto sectores como 
la rama militar no se administraron de una manera correcta. Los estadounidenses 
conseguirían por anexión el territorio de Texas y es en este punto cuando dan inicio 
los conflictos por establecer  una nueva línea fronteriza desembocando en la guerra 
ocurrida entre los años de 1846 a 1848.  

El presente estudio se centra en brindar al lector un análisis comparativo de ambos 
ejércitos. A través de tres capítulos podremos ver las diferencias notorias que 
existieron en ambas fuerzas militares, siendo el primer capítulo un preámbulo para 
la guerra entre México y Estados unidos, explicando de esta manera las ideologías 
expansionistas estadounidenses para posteriormente los acontecimientos 
suscitados en Texas y como estos desembocaron en la futura  guerra ocurrida en 
1846. Para el segundo capítulo nos centramos en analizar las diferencias de ambos 
ejércitos mexicano y estadounidense, narrando los acontecimientos militares más 
relevantes de ambos ejércitos para así demostrar su evolución en la historia. 
Igualmente se demuestra aspectos como las diferentes estructuras militares, el 
armamento y el estado que presentaba ambos ejércitos antes de dar inicio el 
conflicto armado. Finalmente el tercer capítulo nos muestra un análisis comparativo 
en  combate, haciendo un recuento de las batallas ocurridas en la guerra de invasión 
estadounidense, todo esto para ver las desventajas y ventajas con las que contaban 
ambos ejércitos. Comparando así aspectos como número de unidades y el 
armamento, todo esto para  que el lector pueda dictaminar porqué un ejército resulto 
victorioso sobre otro.  

Abstract 

The United States and Mexico share similarities in his history, both they were 
dominated in a control colonial, to then fight for his independence and get it. They 
also both fought to adversities to get their nacions afloat and face wars versus other 
nacions, nevertheless E.U.A could to go out aflout by administering its riches for 
soon expand and finally to invert resources in his army. Conversely Mexico couldn't 
find a stability that will help his economy and therefore sectors such as the military 
branch weren't administrate in a correct manner. The US would obtain by annexation 
the territory of Texas and it´s in this point that the conflicts start to establish a new 
border line leading to the war that occurred between the years of 1846 to 1848. 
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The present study focuses on providing the reader one a comparative analysis of 
both armies. Through the chapters we can see the notorious differences that existed 
in both military forces, the first chapter being a preamble to the war between Mexico 
and the United States, explaining in this way the US expansionist ideologies for later 
events in Texas and how they led to the future war in 1846.  
For the second chapter we focus on analyzing the differences of both Mexican and 
American armies, narrating the most relevant military events of both armies in order 
to demonstrate their evolution in history. Equally, it´s demostreted  aspects such as 
the different military structures, the armament and the state that presented both 
armies before beginning the armed conflict. Finally the third chapter shows a 
comparative analysis in combat, counting the battles in the Mexican war, all this to 
see the disadvantages and advantages that both armies had. Comparing aspects 
like number of units and armament, all this so that the reader can dictate why one 
army was victorious over another. 
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Invasión estadounidense 
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Ejército Mexicano 

Ejército Estadounidense  

Historia militar  
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Introducción 
La guerra ha estado presente en la historia desde la formación de las primeras 

sociedades humanas, involucrando a dos o más grupos en un enfrentamiento 

violento en donde el uso de amas es de vital importancia, para así poder derrotar al 

adversario o tener una ventaja sobre él. Desde el comienzo de las civilizaciones los 

conflictos entre dos tribus se presentaban por el control de recursos naturales o de 

tipo humano, dichos combates desembocarían en la victoria de un contendiente y 

por ende, el derrotado tendría que estar sujeto a un tributo, ideología, religión o 

simplemente a la destrucción de este mismo. Han existido gran variedad de sucesos 

bélicos que han cambiado la historia, desde la famosa Guerra de Troya hasta la 

Segunda Guerra Mundial, los que nos muestran las diferentes formas que existieron 

para combatir al enemigo, pasando así por la primeras armas rudimentarias, la 

implementación de tácticas de guerra, el uso de la caballería y posteriormente la 

artillería hasta la implementación de armamento especializado. Todos estos 

factores demuestran que la guerra constantemente se hace más sofisticada y que 

cada detalle es importante para poder entender la victoria de un contrincante sobre 

el otro.   

Las guerras aunque pueden ser destructivas han traído importantes cambios 

a la historia universal, ya que las naciones victoriosas muchas de las veces obtienen 

beneficios de sus contrincantes derrotados, adquiriendo territorio nuevo y por ende 

cambiando aspectos geográficos. Por otro lado, el combate en las guerras ha 

desarrollado tecnología primeramente enfocada en la protección y el 

perfeccionamiento de armas de fuego que a la fecha se han incorporado en 

aparatos que sirven para la vida cotidiana. No sólo la guerra ha traído adelantos 

tecnológicos, también ha dejado edificaciones que son muestra de lo importante 

que era crear una defensa optima ante un enemigo. Es por eso que tenemos 

murallas, castillos, fuertes, fortalezas y presidios que se han convertido en puntos 

referentes, en donde se narran los acontecimientos que ocurrieron en dicho lugar 

de tal modo que sirven para crear un vínculo con la historia.  
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México y Estados Unidos al ser vecinos tuvieron que convivir desde la 

formación de ambas naciones, los estadounidenses desde un principio dejaron claro 

su superioridad al haber derrotado a los ingleses y conseguido su independencia. 

Por lo tanto, proclaman la protección de los países americanos que estuvieran en 

desventaja ante una potencia europea. Pese a este papel protector a comienzos del 

siglo XIX, Estados Unidos presenta un enorme cambio al industrializarse y expandir 

sus territorios hasta llegar a ser vecino del reino de la Nueva España, pero más 

importante aún, consolida su propio ejército. Del lado Mexicano el ejército se había 

conformado desde la era Virreinal, pasando por la Guerra de Independencia en 

donde adquiere experiencia y se consolida en una defensa nacional, para luego 

tener sus propias batallas en defensa del territorio como en 1836 y 1838.  Para la 

era independiente de México comenzaron los roces entre ambas naciones con los 

problemas suscitados en Texas, ya que Estados Unidos no apoyó abiertamente a 

la causa, sin embargo sí colaboró con voluntarios que ayudaron al levantamiento 

texano.  

México al perder el territorio de Texas continúa con enfrentamientos por 

recuperarlo, mientras que Estados Unidos ya había intentado negociar por la 

compra de territorio nacional, dejando sus intenciones de expandirse hacia México. 

Esta expansión culminaría con la anexión de Texas al gobierno yaqui en 1845, por 

lo que los conflictos entre ambas naciones estallaron principalmente por la 

delimitación de las nuevas fronteras. Para Estados Unidos comenzar una guerra 

con su vecino, (el cual se encontraba debilitado tras muchos periodos constantes 

de lucha con contrincantes superiores) representaba una oportunidad de conseguir 

nuevas tierras, aunque el costo del iniciar una guerra de invasión era demasiado 

alto las posibilidades de obtener la victoria eran grandes. 

Por tanto la presente investigación pretende abordar una perspectiva militar 

de la guerra entre México y Estados Unidos en los años de 1846 a 1848, analizando 

los enfrentamientos más destacados con el uso de factores como el armamento, 

estrategia y número de tropas utilizadas en campaña. Para esto es importante decir 

que el tema de la primera invasión estadounidense a suelo mexicano se ha 
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abordado de distintas maneras y con distintos puntos de vista. En primera instancia 

uno de las más importantes fuentes que existen sobre el tema son los testimonios 

o memorias de personajes que vivieron durante el conflicto. Un claro ejemplo es 

Carlos María de Bustamante con su obra del El nuevo Bernal Díaz del Castillo, o 

sea, Historia de la invasión de los Angloamericanos en México, en donde se relata 

los acontecimientos tanto militares como de la vida cotidiana mientras la invasión 

se suscitaba.  

Del lado contrario desde una perspectiva estadounidense nos encontramos 

con los diarios del presidente de Estados Unidos de ese entonces, James K. Polk. 

En estos escritos se puede ser testigos de los movimientos gubernamentales de los 

estadounidenses, las decisiones más importantes y cómo se estaba llevando a cabo 

la guerra por parte del enemigo.  

Es en este apartado es donde podemos incluir la información hemerográfica, 

ya que cuentan con una narración completamente diferente de los acontecimientos 

que estaban ocurriendo, a tal grado de mucha de las veces los resultados de las 

batallas son expuestos con victorias que no estaban concretadas. De igual manera, 

nos cuentan cómo se estaba viviendo la invasión estadounidense para los 

mexicanos, exponiendo los resultados que tenían las campañas de defensa 

nacional, la ayuda que se solicitaba para el ejército, y más importante aún se 

narraban los sucesos en combate a través de testimonios de generales destacados 

que estaban participando en batalla. Un  ejemplo claro es la gran infinidad de cartas 

existentes de Antonio López de Santa Anna en donde relata los movimientos 

estratégicos y los resultados que estaban presentando sus tropas en combate.  

La información escrita por los militares es una de las más completas para el 

análisis de la guerra entre México y Estados Unidos. Por un lado se tiene al escritor   

Ramón Alcaraz, con su obra titulada Apuntes para la historia de la guerra entre 

México y los Estados Unidos, en donde a través de la narración gran cantidad de 

participantes, en su mayoría militares, nos muestran las campañas de invasión en 

México, dándonos consigo datos relevantes sobre los números de unidades y los 

movimientos estratégicos en cada combate. En dicha obra podemos encontrar 
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también el uso de mapas en donde se detalla los movimientos de ambos ejércitos 

en los enfrentamientos. Este escrito es sumamente importante ya que nos muestra 

un testimonio de militares participes en el conflicto y además nos detalla de una 

manera meramente castrense los sucesos.    

Por otro lado existen las obras de militares que no fueron participes del 

enfrentamiento, sin embargo nos relatan los acontecimientos dándonos una 

perspectiva militar debido a su formación. Para este caso podemos encontrar la 

obra de Heriberto Frías con el título de Episodios Militares Mexicanos, y del lado 

estadounidense el libro: Tan lejos de Dios: la guerra de los Estados Unidos contra 

México, 1846-1848, del autor John Eisenhower. Ambos nos revelan los 

acontecimientos desde una mirada militar mostrándonos la perspectiva tanto 

mexicana y estadounidense de cómo se llevó a cabo las campañas de defensa e 

invasión. Al igual que otras fuentes, éstas nos introducen a los acontecimientos con 

el apoyo de mapas en donde se encuentran las posiciones iniciales y los 

movimientos que se suscitaban en cada combate.  

Igualmente existen los escritos en donde se hacen recuentos del material 

militar de un ejército. En el caso mexicano nos encontramos con la obra de Manuel 

Balbontín titulada: Estado Militar de la República Mexicana en 1846, en donde se 

nos introduce de manera detallada al estado militar que presentaba México antes 

de iniciar la guerra en contra de su enemigo. En esta obra podemos encontrar tanto 

el número de tropas con que se disponía, las unidades marítimas, armamento y 

artillería con la que se contaba y el tipo de estructuras defensivas con las que se 

procedía para la defensa.  

Por parte de la información encontrada de los historiadores profesionales que 

se especializan en el tema existen una gran variedad de obras, por un lado tenemos 

a los más conocidos en el ámbito mexicano, como Josefina Zoraida Vázquez, quien 

ampliamente conoce la temporalidad y puede dar diferentes perspectivas de los 

sucesos ocurridos en la invasión estadounidense. Sin embargo, los detalles 

militares como las estrategias y armamento son muchas de las veces omitidos en 

sus análisis, enfocándose en aspectos políticos o entregando una síntesis general 
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de todos los sucesos ocurridos en dicho periodo. En contra posición tenemos la 

contribución de José María Roa Bárcena, con su obra Recuerdos de la invasión 

norte-americana 1846-1848, quien si nos brinda detalles destacables de cada 

enfrentamiento. Con esto podemos ver que la mayoría de las fuentes existentes se 

centran  en dar un panorama  general del tema, contando sólo los sucesos de una 

manera superficial y dando más importancia a relatar los resultados de cada 

enfrentamiento y dar a conocer los acuerdos con los que México perdería gran 

cantidad de su territorio.  

Contrariamente los historiadores estadounidenses centran sus escritos de 

una manera diferente a la hora de referir las campañas de invasión hacia México, 

siendo sus obras enfocadas a un carácter más militar, especializándose en la 

enseñanza del armamento utilizado por el ejército estadounidense ya que éste tenía 

una gran variedad, además de la artillería que se utilizaba. Por otro lado también 

hay cantidad de fuentes en donde se hace alusión a la organización de las tropas 

en el ejército dando detalles tanto de su entrenamiento como de su eficacia en el 

campo de batalla. De igual manera, los historiadores estadounidenses narran los 

combates más importantes ocurridos en el periodo de invasión yanqui 1846-1848, 

dándonos la perspectiva enemiga de los enfrentamientos y como se ha explicado 

con anterioridad, proporcionando detalles militares como el entrenamiento que 

usaban los oficiales como el armamento y estrategias empleadas.  

Resumiendo, es importante señalar la existencia de escritos que abordan el 

tema de la guerra desde una perspectiva del derecho, siendo los temas enfocados 

a los acuerdos que ambas naciones tuvieron, especialmente el Tratado Guadalupe 

Hidalgo de 1848, en donde México pierde una gran cantidad de su territorio en la 

parte norte del país. Explicando  los términos a los que se llegaron en dicho acuerdo 

y la importancia que conllevaba la separación de pobladores mexicanos que 

pasarían a ser estadounidenses y el futuro que les depararía.  

 La guerra de Estados Unidos y México ha inspirado el interés por muchos 

historiadores para escribir sobre estos sucesos, en estos escritos podemos ver 

diferentes enfoques que se dan al tema. En México nos encontramos con la historia 
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que sirve para elogiar a los héroes que participaron en la defensa de la nación, para 

así demostrar a las futuras generaciones la historia mexicana y su importancia. 

Existen también los escritos estadounidenses que sirven para justificar de alguna 

forma la invasión por parte de sus tropas al suelo mexicano, justificar todas las 

injusticias que se cometieron en contra de civiles mexicanos, como robos y 

matanzas. Por último, se encuentran obras en donde se analiza legalmente los 

diferentes tratados que se suscitaron durante el periodo de guerra, como por 

ejemplo, las diversas  peticiones que hubo tanto de California y Nuevo México las 

cuales fueron siempre muy elevadas. Por otro lado, convenios como el Tratado de  

Guadalupe Hidalgo se centra tanto en organización de las nuevas zonas fronterizas 

como también en abordar aspectos referentes a la población y la protección que se 

le brindaría a los mexicanos que desearan quedarse en Estados Unidos.  

Historiadores también abordan el tema exponiendo una crítica, 

específicamente enfocándose al ejército y la defensa que debió dar México, ya que 

pudo haber administrado una buena operación de protección de su territorio. Por 

eso se critican aspectos del gobierno ya que no pudo unificarse para así contribuir 

todos los estados mexicanos con la defensa. El desarrollo de estos conflictos 

internos malgasto recursos y tropas que pudieron ser esenciales para defender la 

nación. Contrariamente como se ha explicado con anterioridad el hecho de que 

Estados Unidos invadiera de una manera tan injusta los territorios mexicanos 

pudiera desatar escritos enfocados a una crítica en contra de las medidas utilizadas 

por el gobierno estadounidense, para financiar una guerra que sus pobladores tal 

vez no veían con buenos ojos.  

En el ámbito local se ha escrito variedad de tesis enfocadas en aspectos militares y 

que de igual forma toman periodos de la historia mexicana en donde se suscitaron 

hechos bélicos relevantes. Por un lado tenemos la perspectiva de Jobany Cañas 

Zavala, con su tema de tesis Michoacán frente a la invasión Norteamericana, 1846-

1848, siendo uno de los únicos que nos muestra una perspectiva de esta guerra 

para Michoacán. Quienes hablan de otros periodos de guerra en México son 

Edgardo Guadalupe Calvillo López con su tesis sobre El Ejército Republicano del 
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Centro en la Guerra de la Intervención Francesa, 1862-1867  e Iván Roberto Torres 

Dueñas con la Maestranza de la Guerra de Independencia, 1808-1820. Fabricación, 

aprovisionamiento y usos de armamento Insurgente. Finalmente, existen también 

quienes han hablado de militares importantes para la historia mexicana como la 

tesis de Pablo Pérez Alonso titulada: Manuel García Pueblita, la creación de un 

militar republicano.  

 La perspectiva que quiero dar sobre la invasión estadounidense es de un 

carácter militar, para esto en primera instancia quiero abordar el tema sobre las 

ideologías y evoluciones históricas que tuvieron ambos países de las cuales 

pudieron desembocar en la guerra entre ambas naciones. Por un lado México  con 

su pasado como colonia de España sujeto a una religión y a una organización que 

quedaría plasmada en el periodo independiente, la centralización. Esto repercutiría 

en un futuro en los problemas de unión y formación tanto territorial como militar de 

los mexicanos. De igual manera, la ideología estadounidense nos permite ver las 

posibles justificaciones para dar el paso a una invasión en contra de México. Es por 

eso la importancia del análisis del origen yanqui como colonia de Inglaterra, su 

desarrollo como país independiente e ideológicamente con los postulados de la 

Doctrina Monroe, donde se justifica la superioridad del pueblo estadounidense y las 

razones del porqué este se debía de expandir por toda América.  

De manera consecutiva se tiene que abordar el tema referente a Texas ya 

que estos sucesos recaen en la guerra de 1846, por lo que la investigación de los 

hechos militares en la rebelión texana nos ayuda a ver como estaba distribuido en 

primera instancia el ejército mexicano ante un combate. Es así que podemos ver la 

campaña liderada por Antonio López de Santa Anna hacia Texas, con el objetivo de 

apagar los levantamientos rebeldes en aquel estado. Aunque estas escaramuzas 

fueron enfrentamientos rápidos ayudan a que a ver que para los mexicanos la 

movilización de tropas se complicaba. El problema es que México contaba con un 

enorme territorio, por lo que las tropas llegaban fatigadas a los enfrentamientos y 

no rendían al máximo en combate. Igualmente no ayudaba que estas mismas 
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estaban mal equipadas y con armamento en malas condiciones, dando como 

resultado victorias, pero con pérdidas de muchas unidades.  

Los texanos por su parte nos presentan una organización muy parecida a los 

estadounidenses, sus oficiales tenían experiencia al haber participado en batallas 

importantes para Estados Unidos, portaban un sentimiento de unión, conocían el 

entorno que los rodeaba utilizándolo a su favor, aunque su desventaja era que no 

contaban con muchas tropas a su disposición. Los texanos perderían los primeros 

combates frente a los ejércitos mexicanos quienes disponían de un número} mayor 

de tropas, pese a esto esperarían la oportunidad de encontrar un lugar donde poder 

hacer frente a las unidades mexicanas, aprovechando que estas estarían cansadas 

y distraídas para dar un golpe certero, lo cual como ya sabemos terminó con los 

combates y originó la firma de independencia de Texas.  

En la investigación uno de los puntos con mayor importancia es la estructura 

de cada ejército, es por eso que en el segundo capítulo tenemos un estudio 

comparativo de los ejércitos para ver sus ventajas y desventajas. Primeramente se 

encuentra la perspectiva mexicana, es importante decir que cada análisis contará 

con un recuento de la evolución militar, en este caso desde la colonia de Nueva 

España, los acontecimientos de la Guerra de Independencia, la época 

independiente y las invasiones de otras naciones como Francia y España. 

Posteriormente, se aborda el estado militar de México antes de iniciar la guerra en 

contra de Estados Unidos, es cuando podemos ver la capacidad militar a la que 

estaba sujeto el ejército mexicano, desde sus fortalezas y presidios (con sus 

respectivas defensas) con los que contaba, la armada naval, las fuerzas terrestres 

con las que disponía, artillería y pertrechos disponibles, haciendo siempre énfasis 

en que la nación mexicana se encontraba muy desgastada por los constantes 

ataques e invasiones.  

El armamento como se ha explicado con anterioridad es de vital relevancia 

para este estudio, es por eso que también se tendrá que hacer un recuento de todas 

las armas utilizadas por las tropas mexicanas. Aunque México estaba atrasado 

considerablemente en aspectos armamentísticos este se abastecía de las armerías 
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de otras naciones, principalmente de Inglaterra. Sin embargo, estas compras no 

eran muy frecuentes y el material obtenido no era esencialmente  actualizado por lo 

que le daba desventajas a México al luchar con otra nación. Igualmente la artillería 

y la pólvora usada en combate se encontraban desactualizadas y en condiciones 

malas, por esto analizar las causas y fundamentos del porqué estas piezas estaban 

fallando es importante para hacer una comparación de ejércitos.  

En contraposición se encuentra el ejército estadounidense, de igual forma se 

comparará su historia esta vez pasando por su época militar cuando este era una 

colonia de Inglaterra, en este periodo podemos ver grandes campañas a los que las 

Trece Colonias tuvieron que participar. Al igual que México Estados Unidos se 

formaría militarmente en los años de lucha por su independencia quedando 

devastado después de conseguirla y con muchas deudas por pagar. La diferencia 

fue que en la época independiente de los yanquis estos supieron administrarse bien 

a pesar de las diferentes adversidades por las que pasaron como crisis económicas 

y diferentes, para así en el siglo XIX empezar a expandirse territorialmente y por 

ende tener una economía ascendente. Por consecuente tenemos que E.U.A 

comenzó a industrializarse creando sus propias armerías, es por eso la gran 

cantidad de armamento. Por otro lado, esté comenzó a tomar papel en conflictos 

fuera de su territorio y en defensa de su nación como lo fue la guerra de 1812, 

creando así experiencia para sus soldados que ascenderían a oficiales.  

Al igual que el apartado mexicano, del ejército estadounidense analizaremos 

su lista de diferentes tipos de armas de fuego utilizadas para la invasión en contra 

de México, cabe que estas se encuentran enlistada con un poco de su historia de 

uso y la armería o compañía en donde se fabricaba. También aquí podemos ver la 

importancia de la artillería para los estadounidenses ya que de igual manera que el 

armamento este continuamente era renovado y presentaba calibres más potentes 

en comparación a la mexicana, a través de estas balances se especifica las ventajas 

que tenía en el campo de batalla los yanquis siendo su principal superioridad la 

tecnología militar.  
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Finalmente, el último capítulo de la investigación recae en el análisis de los 

combates suscitados en la guerra entre ambas naciones. Es en este capítulo es 

donde el lector contrarrestará la información obtenida de cada combate, narrando 

de una manera cronológica y dividida en tres campañas de invasión 

estadounidense. Siendo la primera la marcha de Taylor por los territorios mexicanos 

del norte hasta la perdida de la ciudad de Monterrey. Posteriormente, en la segunda 

campaña los combates suscitados en California y Nuevo México, más la importante 

batalla de la Angostura. Culminando así con la última campaña hacia la ciudad de 

México, con el destacamento arribado en Veracruz, los combates en Cerrro Gordo 

y posteriormente todos los enfrentamientos en la capital de país para luego las 

pequeñas escaramuzas que se dieron mientras se llegaba a un acuerdo para 

culminar la guerra.  

Con el análisis de los combates se quiere dar una perspectiva al lector para 

que vea los movimientos de ambos ejércitos, igualmente la primordial fuente de 

información para que se pueda dar una comparación es el uso de los números de 

unidades y las tácticas militares, (posiciones que ocupaban y movimientos dados 

por los ejércitos en combate). Si es necesario se nos muestra alguna arma en 

especial como la artillería o los lugares defensivos con los que se disponía. Así al 

finalizar cada encuentro se pasara a dar un  análisis de los errores y aciertos que 

cometieron cada ejército y así determinar porqué un ejército tenía la victoria sobre 

el otro.  

El tema de la guerra para mí siempre ha sido de gran importancia en el 

estudio de la historia, cada batalla contiene diferentes aspectos que denotan la 

importancia de la guerra en la historia. De igual manera la evolución de los 

enfrentamientos y sofisticación del armamento desde épocas antiguas hasta 

nuestra era marca la importancia de los combates en la historia del hombre. Es por 

eso que la elección como tema de tesis sea un periodo bélico de la historia 

mexicana, desde un comienzo había iniciado con mi investigación eligiendo otra 

temporalidad, la formación del ejército en Nueva España, pese a esto la 

temporalidad no contaba con un enfrentamiento bélico que pudiera acercarse a lo 
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que yo quería centrarme en mi investigación. La elección del enfrentamiento entre 

Estados Unidos y México se debe a mi gusto por la historia de ambas naciones 

siendo los temas militares los que más me apasionan de ambos países.  

El tema se puede abordar de distintas maneras ya que existe una gran 

variedad de historiadores que han escrito sobre lo ocurrido en las batallas de esta 

guerra. Por lo tanto, la contribución que quiero dar al tema es que sea de una 

manera diferente a lo que ya se ha escrito hasta ahora, está vez dando prioridad a 

los aspectos militares y creando así un análisis comparativo entre ambos ejércitos. 

Este estudio permitirá al espectador ver las ventajas y desventajas con las que 

contaban ambas armadas, haciendo un recuento tanto de la estructura militar, como 

las estrategias usadas, el armamento y los entornos defensivos con los que 

contaban los ejércitos en todos los combates. Igualmente uno de los factores 

importantes en la investigación es la comparación de ambas armadas dando 

especial detalle de los acontecimientos por los que pasaron ambos ejércitos, cómo 

estaban conformados antes de iniciar la guerra en el año de 1846, la formación 

académica y los métodos de reclutamiento con los que contaban ambas naciones.  

Con esto mi propuesta se centra en dar un análisis de los diferentes aspectos 

a los que estaba sujeto un ejército para ganar un combate, ya que en muchas 

fuentes se recalca que México perdió por estar mal organizado y no tener un 

armamento en condiciones. Sin embargo, lo anterior sólo fue una pequeña parte  

del porqué el ejército mexicano perdió ante su enemigo, por tanto la importancia de 

demostrar las desventajas y desventajas a las que se enfrentó el gobierno mexicano 

al proporcionar una defensa es de gran relevancia para la investigación. Estados 

Unidos por su parte contaba con una economía  estable y en acenso lo que le 

permitía poder administrar e invertir en su ejército, además su creciente desarrollo 

le consiguió un gran arsenal de armamento y artillería que usaría en batalla. 

Contaba también con una población enorme al haber extendido su territorio a 

comienzos del siglo XIX por lo que gran cantidad de pobladores se podían enlistar 

para la invasión hacia México.  
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Por último y no menos importante tenía más cuidado en la instrucciones de 

sus tropas, sus oficiales tenían gran experiencia en el campo y sabían que hacer 

para obtener la victoria sin tantos desgastes, es claro que también en sus filas había 

indisciplina y deserción de sus hombres, sin embargo esta era menos que la de los 

mexicanos. Estos factores harían que Estados Unidos avanzará rápidamente 

conquistando el territorio mexicano y es lo fundamental que trato de explicar en mi 

investigación, que el lector pueda entender todo el trasfondo que existe en una 

guerra y él porque un ejército obtenía la victoria.  

El objetivo de este trabajo es proporcionar al lector un análisis comparativo 

sustentado de diferente información militar para que así de una manera imparcial 

se pueda ver las causas del porqué Estados Unidos fue superior militarmente a 

México. Por ende el lector tiene la necesidad de conocer el armamento utilizado 

tanto por mexicanos como estadounidenses, con esto queda evidenciado qué 

ejército disponía de mejor tecnología, donde se estaba obteniendo estas armas y 

cuales eran la ventajas militares con las que estas tenían. Es por eso que en el 

análisis se propone exponer armamento ya sea fusiles, carabinas, rifles y pistolas 

como armas de fuego, además también el uso de sables cuchillos, machetes o 

bayonetas como otro medio de última defensa. Igualmente englobado con el 

armamento se encuentra el uso de la artillería y las fortalezas y presidios (en el caso 

mexicano) que servían como medio de apoyo y defensa a la infantería, es por eso 

su importancia de ver las diferencias entre ambos ejércitos.  

Otro factor importante en la comparación de ambas armadas es la estructura 

y organización a la que estaban sujetas ambas naciones, aunque dichos países 

tenían una formación parecida, los pequeños factores como la educación, 

experiencia de sus oficiales y soldados marcaria la diferencia en combate, al igual 

que los métodos de reclutamiento de unidades puesto que la diferencia de tropas 

era importante en batalla. Es por eso que uno de los propósitos en que se abordará 

es encontrar las diferencias notables en los ejércitos para que así se pueda hacer 

una comparación de cual estaba mejor administrado y por ende vencía a su 

contrincante con mayor facilidad. Todo esto queda a relucir cuando vemos las 
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diferentes capacidades que se tenían y las prioridades que cada nación le daba a 

su ejército.  

Es por eso que el presente estudio se enmarcó en los principios de un análisis 

comparativo, por ende uno de los objetivos fundamentales de la investigación, es 

encontrar diferencias, en este caso del ejército mexicano y estadounidense para 

pasar a contrastarlas entre sí. Con esto podemos ver la exposición de similitudes y 

diferencias que ayudan a establecer el objetivo del problema, el cual se centra en 

brindar una perspectiva balanceada entre ambas armadas, ofreciendo al lector los 

datos necesarios para que este pueda comparar ambos ejércitos y quede 

establecido él porqué un ejército carecía de medios de defensa.  

En este caso toda la investigación pretende utilizar un método de análisis 

comparativo desde el primer capítulo, poniendo en evidencia las diferencias 

ideológicas de ambas naciones para así justificar la invasión a México y como tomo 

este la agresión. Por otro lado, el segundo capítulo se centra completamente en un 

análisis comparativo, esta vez poniendo en balance la historia militar, formación, 

equipamiento y experiencia adquirida de cada ejército, todo esto para diferenciar las 

desigualdades entre cada armada y que sea notorio las ventajas que tenía uno 

sobre el otro. Finalmente al narrar los sucesos en cada batalla deja evidenciada la 

información obtenida en el capítulos anteriores, con esto se puede ver claramente 

el papel de cada ejército, las tácticas que operaban y las adversidades a las que 

estaban sujetos como el cambio de clima y las distancias que pasaban para llegar 

a los lugares de batalla.  

Una de las principales interrogantes de este tema de tesis es ¿Cómo fue el 

desarrollo de las fuerzas armadas tanto mexicanas como estadounidenses? Ya se  

ha explicado anteriormente la importancia de explicar los sucesos militares por los 

que cada nación estuvo presente, esto para poder ver su evolución y las 

adversidades a las que estuvieron sujetas en su historia militar para así poder 

observar las ventajas y desventajas con las que llego a presentarse ya en la guerra 

de 1846. De la mano de la anterior interrogante el ver un desarrollo histórico también 

implica analizar el crecimiento militar que tuvieron ambas naciones antes de que 
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iniciará el conflicto. Para esto es importante no sólo recalcar los aspectos como el 

lugar en donde se entrenaban las tropas y a que adiestramiento estaban sujetas, 

los métodos de reclutamiento, armamento, medios de defensa y suministros 

económicos para sustentar su ejército.   

También existen las interrogantes del tema ya ubicadas en la temporalidad 

en que la guerra se suscitaba, por ejemplo ¿Cuál fue la situación de guerra tanto en 

la población como en el ejército? Es aquí donde podemos ubicar los testimonios ya 

que había enfrentamientos internos en algunos poblados mexicanos y por ende se 

gastaba recursos y tropas en causas ajenas a proteger la nación. Por otro lado, la 

situación que se estaba presentando al tener una guerra como los recursos 

gastados, métodos de reclutamiento (pagos y presentes por participar en la guerra) 

y cómo los pobladores veían la guerra. La última interrogante nos muestra ¿porque 

México perdió la guerra ante su invasor estadounidense? Viendo las principales 

desventajas que ya se han explorado con anterioridad y las ventajas que el enemigo 

poseía ante los mexicanos.  

Respeto al desarrollo y formación de ambas fuerzas armadas es destacable 

decir que tanto la estadounidense y mexicana son muy parecidas ambas viniendo 

de una formación sujeta a ser una colonia de una potencia europea. Posteriormente, 

se formaría la experiencia militar al intentar obtener ambas su independencia, sin 

embargo la diferencia fundamental fue que en los periodos independientes, Estados 

Unidos pudo administrar su ejército participando en guerras que le otorgaban 

experiencia para futuros combates. Por el lado mexicano fue diferente, existieron 

invasiones de otras naciones o de pueblos barbaros que no dejaban que su 

economía se estabilizara y por lo tanto poco a poco hubo un atraso militar. Es aquí 

donde podemos ver una respuesta a la segunda interrogante, los estadounidenses 

pudieron administrar su ejército gracias a la industrialización y crecimiento territorial 

presentados a principios del siglo XIX, por el contrario México no pudo generar una 

estabilidad que hiciera que este pudiera administrar sus recursos e invertir en su 

ejército.  
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Ambas naciones contaron con diferentes situaciones en el trascurso de la 

guerra, por el lado mexicano existían diferentes contiendas políticas en algunos 

estados que no permitían que se centrara únicamente en defender el país. Estos 

recursos pudieron haber sido la diferencia para administrarlos en las ramas militares 

y el apoyo de unidades. Estados Unidos por su parte pudo tener distintos problemas 

de movilidad de tropas ya que el territorio mexicano para invadirlo era bastante 

amplio, pese a esto el gobierno estadounidense podría generar ingresos y 

reclutamiento constante para financiar la invasión desde distintos frentes.  

Es claro decir que México contó con distintas condiciones que no le 

permitieron dar una defensa optima ante su enemigo, ¿cuáles fueron las principales 

condiciones malas? Lógicamente el armamento utilizado, pistolas fusiles etc. Ya 

que estas se encontraban con retraso tecnológico, igualmente la artillería era menos 

pesada, dando consigo que la infantería no tuviera un apoyo en su ataque. Por otro 

lado, la oficialidad pudo ser otro factor que desgastó a México, la importancia de 

administrar una organizada defensa es radical en un enfrentamiento, los oficiales 

mexicanos no pudieron llevar a cabo dicha estrategia, e igualmente sus soldados 

carecían del espíritu de unión y adiestramiento lo cual desembocó en la perdida de 

varios combates. Finalmente, con todo lo anterior podemos contestar una de las 

interrogantes más importantes en la investigación, ¿por qué México sucumbió ante 

Estados Unidos? Y esto fue principalmente por diversos factores tanto económicos 

y militares, que contribuyeron a que el país no pudiera administrar propiamente su 

ejército y actualizar constantemente su equipo de guerra. Por otro lado, la desunión 

y las distancias de traslado en un territorio tan vasto, no permitió que los ejércitos 

mexicanos pudieran llegar a las contiendas en condiciones óptimas para la pelea. 

Además no existía un apoyo total por parte del gobierno ni de la población por 

participar activamente en la defensa nacional dando como resultado una posible 

ineficiencia en las tropas mexicanas.  

Respecto a la estructura del trabajo se divide en tres capítulos, de una 

manera breve en el primero se explica las ideologías de cada nación, haciendo 

especial énfasis en Estados Unidos y la Doctrina Monroe. Luego pasamos a Texas 
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como detonante del conflicto de 1846, analizando las escaramuzas ocurridas en 

este periodo y todo lo que conllevo a la futura guerra. El segundo apartado nos 

muestra ya un análisis comparativo, desmenuzando cada ejército desde su historia 

militar, como estaba organizado, el estado que presentaba antes de estallar la 

guerra y las ventajas que tenía cada uno con su armamento más los diferentes 

medios de defensa que se utilizaban. De una manera general el tercero y  último 

episodio se centra en narrar los combates ocurridos la invasión estadounidense, 

dividiéndose en tres campañas y contando los movimientos tanto yanquis como 

mexicanos. Esta sección final nos pone equivalentemente en comparación de 

ambos ejércitos, está vez en combate y mostrándonos tanto los movimientos 

utilizados como defensa y ataque, la artillería usada, los tipos de tropas de cada 

ejército con su especificación perteneciente a tipo de unidad y de dónde provenía. 

Es importante decir que también en esta sección se hace referencia a los lugares 

en donde se llegaban a cabo los combates, como era el terreno y si este contaba 

con alguna defensa natural o fabricada por las tropas. Todo esto para mostrar al 

lector las dificultades por las que los ejércitos pasaban y que cada decisión fuera o 

dentro de la contienda repercutía en el resultado final de una batalla.   

Para este trabajo de tesis se contó en su mayoría con el apoyo de las fuentes 

de tipo bibliográficas, disponiendo con una amplia selección de textos escritos por 

mexicanos y para contrarrestarlo la perspectiva estadounidense en fuentes es 

también consultada. Dentro de estas obras podemos encontrar no sólo enfocadas 

en contar los acontecimientos ocurridos, sino también orientadas en la organización 

de los ejércitos, adiestramiento y el armamento con el cual operaban. Igualmente 

se hace uso de fuentes hemerográficas, en donde la información y la perspectiva 

de la guerra por parte de los civiles son importante de ver para compararla con los 

escritos de personajes militares presentes en los combates. Además nos brinda 

también informes sobre cómo la población, la cual podría ayudar a la guerra con 

bienes o por medio del reclutamiento. Para finalizar se encuentran la información de 

tipo documental, esta principalmente consta de mapas de las batallas, en donde se 

especifican números de unidades y las posiciones que tenía en batalla. De igual 

manera, nos presentan carteles de reclutamiento y documentos como tratados para 
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tener una fuente confiable de cómo estaba constituido el pago a los soldados y 

finalmente las condiciones con que acabó la guerra. 
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Capítulo I 

Primeras causas 

I.- Ideologías. 

México evolución y conflictos internos 

Debido al comportamiento humano las naciones siempre han estado en conflicto 

con sus respectivos vecinos, el caso de Estados Unidos y México es un ejemplo 

muy claro; debido a que estos dos países comparten fronteras nos deja esclarecido 

que en algún momento los intereses de cada uno perjudicarían al otro. En cierto 

punto ambas naciones comparten muchas semejanzas desde sus orígenes; las dos 

fueron colonias de potencias europeas, ambos lucharían largos años para conseguir 

su independencia y así formar Estados libres. Sin embargo, cada una tomó 

diferentes caminos en sus formas de gobierno y administración de sus territorios. 

Las más pequeñas elecciones que cada uno tomaría al administrar y sobre llevar 

su pueblo marcarían el futuro tanto para Estados Unidos como México, 

desarrollándose así dos distintas naciones las cuales tendrían distintas 

composiciones tanto sociales, económicas, territoriales y militares.1  

Por un lado tenemos el caso de México, sabemos que nuestro antiguo 

territorio era llamado Nueva España; estaba sujeto al control de un virreinato, 

impuesto por la corona española. Desde el siglo XVI el territorio pasaría por un 

proceso de extracción de materias primas, las cuales eran trasportadas a distintos 

países europeos. Debido a  esto se proporcionaría un desarrollo muy lento para las 

colonias administradas por la Corona española, trayendo consigo descontento a la 

población, la cual algún día terminaría por rebelarse. En aspectos miliares el 

virreinato también sufriría bastantes crisis, una de las potencias que representaría 

 
1 Zoraida Vázquez Josefina y Lorenzo Meyer, México frente a Estados Unidos: un ensayo histórico, 1776-1980, 

El Colegio de México, México, 1982, pp. 11-52.  
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más peligro sería Inglaterra, la cual amenazaría constantemente con expandirse al 

continente Americano.2 

Los primeros años de administración por parte de la Corona fueron hasta 

cierto punto pacíficos, sin embargo, los constantes saqueos por parte de corsarios 

y piratas dieron la pauta para la creación de una nueva forma de defensa para las 

tierras tan lejanas de España. En primera instancia se protegería a las colonias con 

una infantería proveniente de las metrópolis importantes de la propia monarquía 

española; el error fue que este tipo de soldados no se sentía apegado al continente 

que servía como protector. Salvaguardar las nuevas posesiones sería una tarea 

bastante difícil; los infantes al llegar a los puertos se darían cuenta de la laboriosa 

tarea que representaría su trabajo. América, aún para los primeros años de 

colonización era una tierra en su mayoría desconocida y de grandes proporciones; 

sumado a esto, se encontraban en desventaja con los propios nativos, los cuales 

conocían el terreno y tenían una superioridad numérica considerable a la par de los 

españoles. El trabajo se tornaría poco a poco  pesado;  por lo cual, no dudarían en 

desertar a la primera oportunidad haciendo que las bajas en el ejército español 

fueran considerables y de alguna manera representando que la potencia no tenía la 

talla de poder administrar un imperio tan inmenso.3 

Las primeras oportunidades se verían reflejadas en la navegación; como ya 

se ha observado las materias primas provenientes de América eran distribuidos a 

puntos específicos de la Corona. Pese a esto, otros imperios se darían cuenta de lo 

fácil que representaría robar los recursos españoles. Inglaterra siempre se ha 

caracterizado por su superioridad en tecnología marítima, la cual era implementada 

en los barcos de corsarios para el pillaje de los metales preciosos provenientes de 

América. Los puertos con los que se contaba en Nueva España eran de gran 

consideración, estos eran considerados grandes puntos estratégicos tanto militares 

como económicos. Uno de los planes de defensa para combatir futuras invasiones 

 
2 Serrano Ortega, José Antonio, Zoraida, Vázquez, Josefina, Nueva Historia General de México, El Colegio 

de México, México, 2010, pp. 277-278. 
3 Guedea, Virginia, "La organización militar" en El gobierno provincial en la Nueva España: 1570-1787, 

UNAM, México, 1985, pp.132-134.  



25 
 

marítimas fue la creación de distintas fortalezas y presidios, los cuales eran grandes 

fortificaciones amuralladas. Estos disponían con artillería ideal para  hacer frente a 

los navíos invasores, también contaban con una línea de defensa basada en 

infantería, esta  residía en estos mismos lugares a la espera cualquier ataque. Por 

otro lado los presidios  no solo sirvieron como líneas de defensa de puertos; se 

ubicarían en distintas zonas del país para la protección de caravanas, ciudades 

importantes o combatir enemigos potenciales de la zona como los propios 

indígenas4.  

Pese a los esfuerzos de administrar una correcta defensa en las nuevas 

colonias se necesitaría un plan correcto para poder defender tan vasto territorio no 

ocupado. Ya para el siglo XVIII se contaría con una nueva administración 

implementada con las Reformas Borbónicas, esta vez nos traerían un ejército el 

cual ya contaba con una fuerza regular tanto española como con integrantes de la 

propia Nueva España; una fuerza miliciana de apoyo en momentos de ataque 

inesperados y un servicio militar integrado. Para el ejército novohispano no existió 

ningún conflicto de escala considerable, simplemente estaban acostumbrados a 

lidiar con invasiones a los poblados por parte de indígenas salvajes. Siendo la 

primera ocasión en que el ejército se vería involucrado en una guerra de mayor 

escala cuando la propia Nueva España intentará conseguir su independencia5.  

En el trascurso de la guerra de Independencia en el país, es cuando vemos 

el surgimiento de una institución militar meramente estructurada, es en esta época 

cuando podemos ver por primera vez batallas numéricamente grandes, estrategias 

en el campo de batalla como la guerrilla y la presencia de dos grupos en común 

separados por los ideales de una nación. Ya para este conflicto podemos ver la 

clara irrupción en el campo de batalla de unidades civiles, los cuales carecen de 

cualquier adiestramiento en batalla, a pesar de ello esta clase representaría para la 

causa independista una gran ventaja ya que contaba con una mayor masa de 

 
4 Guedea, Virginia, "La organización militar"…, pp. 139-142.  
5 Reformas aportadas por la nueva corona Borbona al mando del Imperio Español en el siglo XVIII, las reformas 

traídas en la institución militar se implementaría debido a que no existía como tal una defensa que pudiera 

soportar una futura insurrección o invasión extranjera. Véase en: ibíd., p. 147. 
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población que con soldados perfectamente entrenados. Pese a esto, la 

implementación de civiles en el ejércitos traería consigo un gran alboroto a las filas 

que mantenían la causa de libertad; esta desobediencia y mal adiestramiento se 

vería reflejado en la futura invasión estadounidense, ya que los oficiales o 

gobernantes que participarían en este combate, tiempo atrás se habían formado 

militarmente en la guerra por la independencia.6  

En la Guerra de Independencia se  puede ver la confrontación de dos 

distintas armadas; por un lado el ya existente ejército imperial español y por otro el 

recién formado ejército Insurgente. Aunque ambos contingentes seguían una causa 

diferente, uno y otro se lograrían conformar en un solo mando al finalizar la lucha 

por la independencia del país. La recién conformada nación mexicana contaría con 

la fusión de dos antiguas instituciones militares, las tropas recientemente formadas 

se harían llamar Ejército Trigarante, conformados tanto por soldados y oficiales con 

mejor experiencia en combate. Sin embargo, uno de los problemas a los que estuvo 

sujeto esta línea defensiva fue a la inexperiencia que tenía la recién formada 

nación,7 además, no se contaba con suficiente presupuesto, por lo que el ejército 

se atrasaría tecnológicamente a la par de otras naciones, haciendo que otras 

potencias pudieran invadir algún día las desorganizadas tierras mexicanas. 

La colocación se conservaría de igual forma, la centralización parecía la 

opción más importante para el ya México independiente. Pero esto sería un grave 

error ya que con esta decisión se dejaría en su mayoría las tierras del Norte sin 

mucha población; es claro que existieron programas para tratar de  administrar de 

una manera mejor el vasto territorio mexicano, pese a  esto  se optaría por dejar las 

cosas como estaban. Después de un fallido imperio a la cabeza de Iturbide, se llegó 

a la conclusión que la mejor forma de gobierno sería una república. Para 1824 se 

proclama la constitución de ese mismo año, en donde uno de los artículos más 

importantes se decide por juntar Coahuila y Texas en un solo estado lo traído  con 

esta decisión fue un gran descontento por parte de los colonos provenientes de 

 
6 Guedea, Virginia, "La organización militar"…, p. 147.  
7 Ortega y Medina, Juan, “El destino manifiesto y los sueños imperialistas en la independencia”, en Destino 

Manifiesto, Secretaria de Educación Pública, México, 1972. pp. 33-47.  
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Estados Unidos, los cuales desde la década de 1820 habían estado asentándose 

en Texas.8 

Para la tercera década del siglo XIX ya podemos ver a un México en mejores 

condiciones, con un ejército mejor equipado y mayor experiencia, como la que había 

obtenido en conflictos como la invasión de 1829, cabe destacar la importancia de la 

denominada  “batalla de Tampico” ya que en este conflicto es donde se puede 

observar el surgimiento de una nueva  figura que sería de vital importancia para la 

futura guerra de intervención estadounidense: el general Antonio López de Santa. 

Al obtener un prestigio por sus victorias llegó a ser presidente de la nación en 1833. 

México a la par de su vecino del norte realmente no estaba tan atrasado, contaba 

con un ejército considerable y suficiente armamento, la principal causa tal vez de 

las constantes derrotas seria la gran desunión que siempre existió en un país tan 

culturalmente diferente, sumado a esto siempre se conoció  la mala organización 

tanto administrativamente como militar de las tropas mexicanas.9 

Expansión Estadounidense.  

La ideología y las condiciones que tuvieron los estadounidenses fueron muy 

diferentes respecto a la evolución mexicana. Debido al dominio creciente de reinos 

como Portugal y España era necesario que Inglaterra comenzara a explorar y 

conquistar los nuevos territorios que se estaban descubriendo en América. Con 

expediciones los navegantes conquistarían las principales tierras del norte 

colindantes con el  Atlántico las cuales pronto se convertirían en el actual Estados 

Unidos. La fundación de lo que conocemos como las Trece Colonias fue un proceso 

bastante laborioso, ya que los colonos no estaban adaptados a los diferentes climas 

americanos, sumado a esto, las constantes luchas con los pobladores hicieron un 

 
8 Robles Alessio, Vito, Coahuila y Texas, Desde la consumación de la Independencia hasta el tratado de paz 

de Guadalupe Hidalgo, Vol. I,   Porrúa, México, 1972, pp. 167-170. 
9 Batalla de Tampico,  1829, 26 de Julio a 11 septiembre. Enfrentamiento ocurrido en el estado de Tamaulipas 

en las costas del Golfo de  México;  La corona Española había comandado una misión a cargo del brigadier 

Isidro Barradas para la recuperación del territorio mexicano para España. La defensa estuvo a cargo de los 

generales Antonio López de Santa Anna y Manuel Mier y Terán quienes después de las victorias obtenidas  con 

gran éxito  en la población  mexicana. Véase en: Escobar, Manuel María. “Campaña de Tampico de Tamaulipas, 

año de 1829.” en Historia Mexicana 9, número. 1, México, 1959, pp. 44-96.  

 



28 
 

proceso largo el poder asentarse en un lugar específico.  Las diferencias que tuvo 

este tipo de colonización fue bastante radical comparada con la española y 

portuguesa, esto se debe principalmente a la religión que se practicaba en 

Inglaterra. Mientras que la religión católica obligaba a los conquistadores españoles 

a evangelizar a los indígenas, la creencia protestante era totalmente diferente, 

guiada por una filosofía de superioridad ante otra cultura, los primeros pobladores 

no sólo tenían la obligación moral de conquistar las nuevas tierras sino de hacer a 

un lado a los que estorbaran en su causa. En este choque de dos culturas podemos 

ver la aniquilación y casi extinción de muchos de los pobladores de las zonas norte 

de América.10  

Desde el comienzo se analiza claramente el carácter expansionista en estos 

nuevos pobladores, antes de colonizar, estos exploradores tenían la idea de ser 

mucho más superior que los propios españoles, su causa era salvar las nuevas 

tierras de gente que no merecía tener esos territorios. Es aquí donde se puede ver 

claramente reflejado el carácter expansionista que desarrollaría Estados Unidos a 

tal grado de hacer su misión el conquistar las tierras americanas y salvarlas de los 

que no tienen la capacidad de administrarlas. Con la independencia y su nueva 

etapa en ascenso se puede ver visiblemente que esta colonia se iba a convertir en 

una potencia algún día. Respecto a las batallas que había librado contra Inglaterra, 

se puede notar la capacidad de unión de su gente para poder obtener sus propósitos 

en común; lograrían derrotar a uno de los ejércitos más poderosos del siglo XVIII, 

utilizando tácticas como la guerrilla. Compartiendo intereses algunos reinos 

apoyarían la causas tanto estadounidense como la de Inglaterra, como ejemplo 

tenemos a Francia en apoyo de las Trece Colonias y Prusia con Gran Bretaña;  he 

aquí demostrado la importancia de tener aliados para el abastecimiento no sólo de 

armas sino de otros productos básicos como alimentos, medicamentos  u otros 

productos esenciales en una guerra. Es destacable decir que las guerras por 

alcanzar la independencia de ambas naciones tanto mexicana como 

estadounidense fueron muy desiguales, tenemos una diferente temporalidad y que 

 
10 Deibel, Zachary,  Native American Resistence, Cavendish Square Publishing, Nueva York, 2018, pp.48-50.  
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la estadounidense de alguna manera influenció en la independencia mexicana. Lo 

importante aquí es decir que cada una tuvo una duración completamente dispareja,  

trayendo como resultado una nación más estable con mejor empuje en desarrollo y 

otra completamente sumida en el desastre.11  

Tras conseguir su independencia en 1783, se logra ver una nación ascenso, 

la cual tenía el objetivo de expandirse a las zonas vecinas de su territorio. Todos 

estos sueños se verían concretados a comienzos del siglo XIX, cuando se hizo la 

compra del territorio de Luisiana a Francia (1803), extendiendo su territorio de una 

manera exorbitante. La expansión continuaría  esta vez entablando negociaciones 

con España, en 1818 se llegó a un acuerdo en donde se cedería el territorio de 

Oregón a Estados Unidos; por otro lado un año después en 1819  se negociaría la 

región de Florida, ambas naciones española y yanqui a través de un tratado 

pactaron la nueva frontera entre el territorio de la Nueva España y Estados Unidos, 

conjuntamente las dos quedaron beneficiados ya que España por fin obtendría de 

manera legal Texas y para los estadounidenses la compra de un nuevo territorio.12  

Las rebeliones de Texas en 1836 representaron una nueva oportunidad de 

ampliar su territorio. Los colonos que habían migrado a Texas desde estados de 

Luisiana y algunas partes de Europa no estaban conforme con la organización y 

cultura de los mexicanos por lo que era obvio que algún día trataran de liberarse del 

control. Es también indiscutible que los Estados Unidos no apoyaran el movimiento 

rebelde texano si en su mayoría era causado por antiguos pobladores 

estadounidenses. Aunque es desmentido no sólo se apoyaría con armamento en 

contrabando, sino que gran parte de las tropas enroladas en el movimiento eran 

voluntarios provenientes de estados yanquis. El propio presidente Polk en su 

campaña para la presidencia usaba como lema el recuperar el territorio de Texas. 

Finalmente en 1845, se llegó al acuerdo de que este nuevo territorio pasaría a ser 

parte de la nación estadounidense; esto de alguna manera representó la declaración 

 
11 Nevins, Allan,  Steele, Commager, Henry y Morris, Jeffrey, Breve historia de los Estados Unidos, Fondo de 

Cultura Economica, México, 1994, p. 89. 
12 Fuentes Mares, José, Génesis del expansionismo norteamericano, El Colegio de México, México, 1984, pp. 

123-128.  
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abierta a una guerra contra México, ya que este mismo había dejado en claro que 

si Texas lograba independizarse nunca tendría la opción de integrarse a otra 

nación.13   

Las intenciones de expansión eran bastante claras, en 1844 Polk había 

obtenido la presidencia  con 170 votos a su favor de los 275 existentes en los 26 

estados de la unión.14 Su campaña se había caracterizado por mencionar que 

territorios como Nuevo México y California serían quitados de las manos de gente 

inferior quienes no aprovechaban estas fructíferas tierras. Su plan aunque no fue 

bien recibido por algunos sectores se llevaría a cabo cuando las hostilidades entre 

mexicanos y estadounidenses se hicieran presentes por delimitar las fronteras de 

ambos territorios.  

Aquí el discurso inaugural cuando fue electo presidente de los Estados 

Unidos el 4 de Marzo de 1845:    

La republica de Texas ha hecho conocer su derecho de integrar en 

nuestra unión para formar parte de nuestra confederación y para gozar, con 

nosotros, las bendiciones de la libertad y seguridad garantizada por nuestra 

constitución… Yo veo la cuestión de la anexión como perteneciente 

exclusivamente a los Estados Unidos y Texas… Los poderes extranjeros no 

parecen apreciar el verdadero carácter de nuestro gobierno. Nuestra unión es 

una confederación de Estados Independientes que gozan, con nosotros, la 

bendición de la libertad y la seguridad garantizada por nuestra constitución…15  

Un año después mientras se suscitaban los problemas contra México, debido 

al tratado firmado con Inglaterra en 1818, Oregón pasa a ser completamente 

adquisición de los estadounidenses completando así el vasto espacio que llegaría 

a tener antes de la guerra contra México.  

 
13 Winders, Richard Bruce, Crisis in the southwest: The United States, Mexico, and the struggle over texas, RS 

Books, Oxford, 2002, p. 41.  
14  Alponte, Juan María, Dialéctica Histórica, México-Estados Unidos y América Latina, Universidad de 

Guadalajara, México, 2015. p.  41.  
15  Ibíd.,  p. 40.   
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Los territorios de Nuevo México y California ya habían sido pensados como 

posesión debido a los recursos económicos y estratégicos que representaban esta 

zona. La mayoría de los puertos de notable importancia estaban en las ciudades 

portuarias del Atlántico, por lo que  Estados Unidos necesitaba nuevos puertos 

ubicados en el otro importante océano, el Pacifico. Seria esta una de las razones 

por la que grandes comerciantes provenientes de Estados Unidos pensaron  

trasladarse a lugares como Texas y de allí dar paso a nuevos comercios hasta el 

punto de California. El propio Moses Austin antes de la independencia texana había 

hecho planes de utilizar el Rio Grande como una fuente de comercio con Santa Fe.16 

Otro comerciante, David Willard Smith había ya enfocado su interés en un puerto 

de gran importancia para México, Matamoros representaba la oportunidad de paso 

libre a aguas como el Golfo de México.17 Las pretensiones de adquirir el territorio 

eran de alguna forma muy grandes, el mismo año que se suscitaron los conflictos 

en Texas, se organizaron dos expediciones hacia el territorio de California, 

posiblemente como un modo de trazar una ruta para una futura  invasión o como un 

medio de espionaje.   

Las pretensiones de expansión siempre estuvieron presentes en la ideología 

yanqui, como ya se ha indicado, se creía que eran los elegidos para liberar del 

control de naciones inapropiadas los territorios americanos, toda esta ideología 

seria sustentada con la denominada doctrina del Manifiesto. Claramente se exponía 

la inaptitud de países como México, el cual desaprovechaba su vasto espacio 

geográfico, por lo cual el liberar estas regiones del control mexicano representaría 

una misión que el propio Dios les confió.18 En 1823 podemos ver claramente este 

ejemplo, Estados Unidos en algún momento pretendería expandirse a las zonas de 

Centro América. Esta vez fue a través de la denominada Doctrina Monroe, con su 

célebre frase: “América para los americanos” donde dejó claro a las potencias 

europeas que su intromisión y posible expansión en este continente seria tomado 

 
16 Montejano, David, Anglos y mexicanos en la formación de Texas 1836-1984, Alianza, México, 1991,  pp.26-

30.  
17 Ibíd., p.28. 
18 Ortega y Medina, Juan, “El decreto divino de cultivar y aprovechar la tierra”, en Destino Manifiesto, 

Secretaria de educación pública, México, 1972. pp.  71-79. 
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como una agresión al propio estado estadounidense, dejando claramente en visión 

que las tierras americanas le correspondían por derecho.19 Ya se habían suscitado 

épocas en donde gran parte de las zonas americanas eran colonias de potencias 

europeas; todos estos nuevos países tenían en común debilidad ya que muchos de 

estos apenas iniciaban su gobierno independiente, la excusa perfecta fue 

administrarle una cierta protección para que los reinos europeos ni siquiera tuvieran 

pensado expandirse a zonas americanas.20  

A pesar de coexistir en el mismo continente ambas colonias prácticamente 

forjarían distintos futuros, debido a la ideología y administración de cada una se 

puede ver claro el punto de diferencia, Estados Unidos se convertiría en un potencia 

rápidamente, mientras México desde un principio luchó por crear una administración 

sólida que le ayudara a salir de una crisis provocada por más de 10 años de lucha, 

sin embargo no se recuperaría del todo. Al finalizar encontraremos en una guerra 

desigual, dado que ambos contaron con condiciones muy diferentes, de las cuales 

los estadounidenses gozaban de muchos beneficios por sobre los mexicanos.21 

II.- Texas como detonante del futuro combate.  

Antes de pertenecer a una nación independiente Texas estuvo representado 

por ser un estado en abandono. Como se ha señalado había problemas por delimitar 

los estados entre Texas y Luisiana cuando estaban sujetos a un dominio; con el 

convenio establecido en 1803 se dejarían a un lado los problemas, pese a esto las 

tierras texanas contarían con una población muy escasa inclusive hasta lograr su 

independencia.22 

Es de gran importancia señalar lo que representaba las tierras de Texas para 

México; en el siglo XIX se estableció como medio de defensa la construcción de 

 
19  Rodríguez  Díaz, María del Rosario, “Estados Unidos, la doctrina Monroe y sus pretensiones imperialistas” 

en El Destino Manifiesto en el discurso político norteamericano, 1776-1849), UMSNH, Instituto de 

Investigaciones Históricas, México, 1997, pp. 56-67. 
20 O’Sullivan, John L., “The Great Nation of Futurity”, en The United States Democratic Review., Vol. 6, 

Número 23, Estados Unidos, 1839, pp. 427-430. 
21 Lozoya, Jorge Alberto, "Un guión para el estudio de los ejércitos mexicanos del siglo diecinueve", en Historia 

Mexicana  No. 4, Vol. 17, México, 1968, p. 557. 
22 Asimov, Isaac, El Nacimiento de los Estados Unidos…, p. 124.  
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fortalezas y presidios en una franja que atravesaba gran parte del país del norte, los 

puertos de California, las tierras de Sonora, Nuevo México, Coahuila y Texas 

estaban protegidas por este tipo de edificaciones, la franja terminaba hasta los 

territorios entre Florida y Georgia en el Océano Atlántico. Este tipo de defensas 

estaban destinadas a la protección de minas, de sus respectivas caravanas y 

ciudades a donde estaba destinado el paso de algún material precioso. Otra de las 

funciones con las que contaron los presidios localizados en su mayoría en los 

puertos, era repeler los ataques piratas, como también de defender de posibles 

invasiones de otras potencias europeas. Por otro lado, los presidios localizados en 

zonas del centro del territorio se encargaban en su mayoría de defender y ahuyentar 

a los indígenas bárbaros del norte, quienes atacaban constantemente los poblados 

de estos lugares. Gran parte de las defensas aquí descritas serían de vital 

importancia en los años en donde Texas intentaba conseguir su independencia, 

estos fortines estaban en administración del ejército mexicano, contar con ellos 

representaba una posición defensiva que ayudaría a administrar una defensa más 

poderosa; por otro lado muchas contenían gran cantidad de armas y suministros, lo 

cual ayudaría a la causa texana, por lo que tomarlos era de vital importancia. En 

conclusión las tierras texanas desde épocas coloniales fueron de gran importancia 

defensivamente, perder esta zona tan grande del país traería consigo futuras 

invasiones provenientes del norte. 

Al concretarse México como una nación independiente cargaría con muchos 

problemas provocados por 11 años de guerra contra el régimen español; aunque 

haya conseguido libertad el nuevo gobierno se enfrentó con el reto de administrar 

un gran territorio, se optaría por dejar las cosas hasta cierto punto igual que el 

régimen anterior en donde siempre se le dio una mayor importancia a los estados 

concentrados en el centro del territorio. Las zonas del norte serían las más 

afectadas ya que se encontraban a una distancia bastante lejos de la capital del 

país. Una de las soluciones para no perder control de este territorio fue la de  permitir 

asentarse en colonias a pobladores provenientes de Estados Unidos. Una de las 

principales condiciones para que estos extranjeros se pudieran quedar en la zona 

fue que acogieran la religión católica como su propia creencia, de igual manera 
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estarían sujetos al control del gobierno mexicano. En un principio estos grupos se 

adaptarían rápidamente sin ninguna oposición, sin embargo debido a cambios 

gubernativos los intereses quedarían en su contra quedando en descontento con 

las autoridades mexicanas.23 

Uno de los representantes importantes en la colaboración entre el gobierno 

mexicano y el texano fue Esteban F. Austin, desde un comienzo el poblamiento de 

las tierras texanas se establecería de una manera pacífica, sin embargo algunas 

leyes cambiarían el control de algunos territorios, principalmente del centro del país. 

La Constitución de 1824 traería consigo cambios administrativos que causaría gran 

disgusto en los primeros pobladores texanos, es así que México se dividiría en 19 

estados por lo Texas y Coahuila se fusionarían en uno solo, quitándole una gran 

identidad a Texas que ahora dependía de Coahuila para asuntos administrativos. 

Aunque tenían poco de pertenecer a la población mexicana los nuevos habitantes 

texanos tenían que adaptarse a unas condiciones climáticas diferentes a su entorno 

anterior. La mayoría de estos pobladores estaban acostumbrados a vivir a base de 

trabajos del campo como la agricultura, pese a esto adoptarían las costumbres 

mexicanas de trabajos, como la ganadería; los texanos aprenderían a montar al 

estilo mexicano y así dieron paso a los Rangers.24  

Texas a pesar de ser una de las provincias más alejadas de la capital 

mexicana representó una de las  primeras defensas contra ataques constantes de 

grupos nativo americanos, los cuales no estaban de acuerdo con la administración 

mexicana ni mucho menos con las costumbres y religión que se intentaba 

implementarles; varios de los grupos que constantemente pelearon con las 

defensas texanas fueron los denominados Comanches, Karantawa, Guapines, 

Guajanes y caranguanses.25 Fue tanto las incursiones que hubo por parte de estos 

grupos que los propios colonos se acostumbrarían a las peleas constantes con ellos, 

lógicamente los ciudadanos de estos condados comenzarían a estar en desacuerdo 

 
23 Torres, Santiago Osvaldo, Bitácora de un imperio en guerra, Letras de América, México, 2008, pp. 55-56. 
24 Montejano, David, Anglos y mexicanos…, p. 25.  
25 Mira Fuentes, Galván, José Luis, Movimientos de resistencia y rebeliones indígenas en el norte de México 

(1680-1821), UNAM, México, 1989. pp. 89-102.  
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con seguir protegiendo las tierras mexicanas sin recibir ningún beneficio, sumado a 

esto las condiciones del norte no daban para administrar un ejército que pudiera  

proteger un vasto territorio como el de esa época, las ciudades norteñas estaban  

demasiado lejos para enviar constantemente tropas para el cuidado de estos 

puntos, por lo que prácticamente los encargados de proteger sus propios 

patrimonios eran los ciudadanos del lugar, sumado a la protección que brindaban 

los presidios aledaños los cuales en su mayoría contaban con  una fuerza mínima 

de protección.26    

En general la convivencia de las dos sociedades tanto mexicana como 

estadounidense se complementaria, pero las diferencias religiosas e idealistas 

marcarían la diferencia para que se avecinara una rebelión. En 1826 se suscitó uno 

de los primeros levantamientos en contra de la autoridad mexicana; el empresario 

Haden Edwards, buscó  la creación de un estado independiente llamado República 

de Fredonia. Este primer desafío, aunque sería dispersado rápidamente dejo en 

claro al gobierno mexicano la idea de un posible enfrentamiento con la nación 

yanqui, ya que por fin se había hecho un chequeo de la gran cantidad de inmigrantes 

que se encontraba viviendo en Texas.27 La medida para enfrentar esta amenaza 

llegaría cuatro años después en 1830, en donde se aprobó una cantidad de leyes 

para restringir el paso de nuevos inmigrantes al territorio. Sumado a eso se 

cancelaron gran cantidad de contratos de empresarios y se integraría por primera 

vez la utilización de derecho de aduana trayendo consigo más descontento de los 

colonos.  

Gradualmente comenzaron los primeros disturbios por parte de pequeños 

grupos de colonos descontentos, con las nuevas políticas y administración 

mexicana, así se formaron nuevas rebeliones como las de  1832 en donde vemos 

conflictos en distintos puntos de la zona texana. Por un lado se formó un grupo 

destinado a tomar la base militar Anáhuac, otro de los grupos vería la oportunidad 

 
26 Jiménez, Alfredo, El gran norte de México: Una frontera imperial en la Nueva España (1540-1820), Tébar, 

Madrid, 2006, pp. 280-291.  
27 Robles Alessio, Vito, “La republica de Fredonia” en Coahuila y Texas, Desde la consumación de la 

Independencia hasta el tratado de paz de Guadalupe Hidalgo, Vol. I,   Porrúa, México, 1972, pp. 211-227. 
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de hostigar apoyando una rebelión que se suscitaba en esa época. La revuelta 

estaba organizada por el propio Antonio López de Santa Anna en contra del 

gobierno de Anastasio Bustamante y su política centralista, los texanos se unirían a 

las filas federalistas de Santa Anna para exigir cambios en la forma de gobierno en 

sus tierras.28 Finalmente lograría un cambio en 1833, cuando la capital del estado  

se trasladaría de Saltillo a Monclova, la cual se encontraba relativamente más cerca 

de los poblados texanos, sin embargo las indiferencias continuarían  inclusive por 

parte de los texanos residentes de Saltillo, quienes no estaban conforme con el 

cambio de capital.29  

La legislatura se aprobó el 9 de marzo de 1833 con las siguientes bases:  

“Art 1. Se declara, por ahora, la cuidad de Monclova capital del estado de Coahuila 

y Texas”. 

“Art. 2. Los funcionarios y empleados que deben residir en ella, se hallarán allí  el 

día primero  de abril próximo”. 

Decreto firmado por José María Viesca como presidente del congreso y José María 

Uranga, Marcial Borrego como secretarios.30 

La mejor opción a la que se llegó al final fue crear un gobierno provisional localizado 

en Béjar debido a que las ciudades propuestas quedaban muy lejos de los poblados 

texanos.  

Para 1835 Santa Anna conseguiría de nuevo el mando del país. Uno de los primeros 

cambios que traería su nueva administración  fue hacer a un lado la constitución de 

1824 y cambiarla por una serie de leyes nuevas.31 El descontento vendría no sólo 

de los colonos sino de gran parte de la población del territorio mexicano, estas leyes 

en concreto cambiaban a los actuales estados en departamentos; habría gran 

 
28 Muñoz, Rafael, Santa Anna, el dictador resplandeciente, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, pp. 

113-123.  
29 Tucker, Spencer C., The encyclopedia of the mexican-american war: A political, social and military 

history, ABC-CLIO, Vol. I A-L, Estados Unidos, 2013, p. 436.  
30 Robles Alessio, Coahuila y Texas, Vol. I, p. 442.  
31 Robles Alessio, Vito, Coahuila y Texas, Desde la consumación de la Independencia hasta el tratado de paz 

de Guadalupe Hidalgo, Vol. II, Porrúa, México, 1972, p. 57.  
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cantidad de levantamientos en contra del gobierno como en Zacatecas, 

Aguascalientes y finalmente en Texas.  

El ejército en ese entonces había estado peleando en los constantes 

levantamientos en 1835; ya se conocía un poco las intenciones con las que Texas 

pretendía llegar con sus revueltas, así que era necesario de una manera inmediata 

suprimir todas estas ideas que estaban surgiendo en los colonos. Santa Anna en 

ese entonces había ya reunido un efectivo aproximado de 6,000 soldados 

esperando órdenes en San Luis Potosí, pese a la considerable cantidad de unidades 

se sabe que la mayoría de estas tropas eran inexpertas y carecían de algún 

adiestramiento considerable en la guerra.  La principal estrategia del propio Santa 

Anna era intimidar a los rebeldes con la enorme cantidad que tenia de tropas, de 

igual manera la fuerte capacidad numérica del ejercito le permitía atacar de una 

manera rápida para así causar bajas lo más rápido posible sin perder tantos 

hombres en la batalla.32    

Por parte de la resistencia texana podemos ver un menor grupo de 

combatientes en comparación de las tropas mexicanas, sin embargo contaban con 

muchos puntos a su favor, como tener  el conocimiento del terreno en el que iban a 

desarrollarse las batallas. Otro factor  importante fue las diferentes armas que se 

utilizarían en los combates, Texas al estar sujeto al control mexicano de alguna 

manera era suministrado por este mismo, pero como era de esperarse los colonos 

recibirían apoyo estadounidense. En este sentido una de las armas más importantes 

de la historia sería utilizada por primera vez en los combates entre mexicanos y 

texanos el revolver. Samuel Colt inventaría esta novedosa arma y la patentaría y 

distribuiría en serie en 1836.33 El arma rápidamente  obtendría popularidad ya que 

era un aparato que contaba con acceso a varios disparos en lugar de uno solo como 

se acostumbraba en la época, aunque los primeros revólveres serían utilizados en 

menos cantidad por los texanos si representó una buena ventaja contra las tropas 

mexicanas. Seria hasta la década de los 40 del siglo XIX en donde las tropas 

 
32 Scheina, Robert L., Santa Anna: A curse upon Mexico, Brassey 's, Inc., Estados Unidos, 2002, p. 27. 
33 Hernández, Xavier y Rubio Xavier, Breve Historia de la Guerra Moderna, Nowtilus, Madrid, 2010, p. 138. 
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texanas implementarían como arma fundamental el revólver, inclusive a los jinetes 

Rangers se les distingue por la utilización de esta arma.34 Posteriormente Samuel 

Hamilton Walker, capitán y oficial del ejército texano en 1844, colaboraría con el 

propio Colt para crear una nueva versión del existente revolver; esta nueva arma 

sería indispensable para las tropas estadounidenses en las diversas batallas en la 

guerra contra México35.  

La resistencia texana había previsto una serie de medidas antes de hacerles 

frente a las tropas mexicanas. Uno de los movimientos estratégicos  para los 

colonos fue tomar los puestos o fortificaciones que servían al ejército nacional como 

puntos de abastecimiento y defensa. La  escaramuza entre mexicanos y texanos en 

el año 1835 en los poblados de Gonzales marcaría el comienzo formal de la guerra 

de independencia texana. Esteban Austin tomaría el mando provisionalmente de las 

tropas rebeldes para dirigirse y tomar San Antonio de Béjar. Con una fuerza de 600 

hombres voluntarios hizo frente a las tropas mexicanas las cuales doblarían esta 

cantidad.36 El plan como ya lo he señalado era hacerse de las dos guarniciones más 

importantes de la zona para las defensas mexicanas, en Béjar se encontraba el 

Álamo y cerca de este estaba el presidio de la Bahía (Goliad); la batalla por la toma 

de la cuidad de Béjar se prolongaría a un sitio que duraría más de dos meses (12 

de octubre a 15 de diciembre), conjuntamente en el mismo mes de octubre se 

desataría otra batalla en Goliad, para que el general Cos no recibiera suministros y 

apoyo en la ciudad de San Antonio, se decidió presionar a la guarnición existente 

en el punto ya mencionado. Fácilmente los rebeldes sorprendieron la fortaleza, 

apoyados por los propios pobladores de la ciudad tomarían la estructura. Es 

destacable decir que la guarnición que protegía esta zona no podría establecer una 

defensa efectiva contra el ataque tan inesperado de los voluntarios. En este 

combate las derrotadas tropas mexicanas se darían cuenta que era mejor salir del 

 
34  El revólver Colt, alcanzaría rápidamente una popularidad muy grande  en los pioneros del oeste 

norteamericano, debido a sus bajo costo, resistencia y gran potencia de fuego  utilizada en su mayoría en batallas 

de corta distancia. Sería la primera arma fabricada con criterios industriales que contaba con piezas 

intercambiables. Véase en: Haskew, Michael E., Collecor’s Guides, Colt An American Classic, Amber Books, 

Londres, 2015, pp. 14-22.  
35 Adaptación revolver modelo Colt Walker lanzada en 1847.  
36 Muñoz, Rafael, Santa Anna, el dictador…, p. 125.  
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territorio texano ya que se estaban perdiendo muchos recursos tanto económicos 

como humanos; este fue el momento perfecto para que los texanos pudieran 

establecerse de una manera correcta en sus nuevos poblados y fortificaciones 

ganadas.  

Posteriormente en noviembre se establecería una junta en donde se llegó al 

acuerdo de darle ya un carácter de gobierno a su nación que prácticamente para 

ellos ya era libre de la opresión mexicana; como gobernador el puesto seria ocupado 

por Henry Smith, de vice gobernador quedaría James W. Robinson, a Esteban 

Austin se nombraría comisionado y finalmente las tropas texanas quedaron al 

mando de Sam Houston, veterano de guerra estadounidense con mucha 

experiencia en el campo de batalla.37 

Hasta este punto hemos visto claramente que la poca infantería texana 

resistiría el ataque mexicano para luego contratacarlo y derrotarlo en San Jacinto. 

Lo impresionante es que un solo estado de la enorme República Mexicana logró 

revelarse y causar serios problemas al ejército mexicano y sus oficiales. ¿Cuál fue 

la razón de estas victorias tan inesperadas? La respuesta no la encontraremos en 

los números de tropas usados en batalla, puesto que los  texanos en su mayoría 

siempre estuvieron en desventaja. La organización militar del ejército mexicano 

solía dejar mucho que desear, quienes ocupaban los cargos de oficiales más 

importantes del ejército optaban por el beneficio de sus cargos más que por proteger 

las tierras mexicanas. Por otro lado, las tropas mexicanas fueron otro factor notable 

para la perdida de Texas, ya que en su mayoría no estaban unidas ni mucho menos 

hablaban el mismo idioma; al contrario los rebeldes y voluntarios contaban con un 

objetivo en común y estaban bien organizados. Por último, el factor del conocimiento 

del terreno estaba a favor de los rebeldes por sobre los mexicanos, dado que al ser 

sus tierras conocían caminos y los lugares por donde atacar con precisión. Todos 

 
37 Sam Houston había recibido toda su experiencia militar al ser partícipe de la guerra de 1812 de Estados 

Unidos contra Inglaterra y sus colonias canadienses. Estaría enlistado en el 7° de Infantería, conocería a Andrew 

Jackson al ser voluntario en una misión para protección de civiles indígenas, se harían grandes amigos lo cual 

fue fundamental para sacar algún provecho cuando Jackson fue presidente en el periodo de independencia 

texana. Véase en: Mattern, Joanne, Sam Houston: A fearless statesman,  Teacher Created Materials, Estados 

Unidos, 2013, p.12. 



40 
 

estos factores ayudarían a obtener la victoria y derrotar a un ejército que contaba 

con mayor número de tropas y mejor equipadas.38  

Como ya se había refutado Santa Anna se encontraba reforzando el grueso 

de su ejército antes de la llegada al estado de Texas, contaba además con una 

población civil que lo acompañaba en su cruzada, siendo la cifra cerca de 2.500 

personas principalmente mujeres y niños, destinados a convertirse en los nuevos 

pobladores texanos después de expulsar a los ya existentes. El general Cos 

mientras tanto se encontraba aun haciendo frente a los rebeldes, el próximo 

encuentro se denominó “Batalla de Zacate” el 26 de noviembre, es en este punto en 

donde los colonos comenzaron a recibir ayuda de voluntarios de Nueva Orleans 

quienes apoyaban su causa, esto aliviaría un poco a los texanos ya que contarían 

con más tropas y más arsenal.39 Era ya evidente la necesidad de tomar posesión 

de fortificaciones mexicanas como la del Álamo para obtener une ventaja 

considerable, cerca de este mismo punto se desataría una escaramuza contra el 

general Cos. La pérdida de los texanos en la batalla anterior dio como resultado el 

pacto a través de una capitulación en donde se dejaba libre a las tropas mexicanas 

si es que estas salían del territorio pasando el Rio Nueces, obviamente estas 

medidas permitirían a ambos ejecitos prepararse para futuros combates.  Santa 

Anna se encontraba aun en su hacienda mientras las tropas que se había reunido 

se concentraban en San Luis. Los movimientos serian hacia Laredo y de allí hacia 

Béjar llegando al auxilio de las tropas de Cos.  

Las tropas reunidas llevarían el nombre de “Ejército de Operaciones”, 

contado con la siguiente estructura:  

Batallones Morelos 
Matamoros 
Aldama 
De Toluca 
De  Querétaro 
De Guerrero 
Jiménez  

 
38 Serrano Ortega, José Antonio, Zoraida, Vázquez, Josefina, Nueva Historia General de México…, p 424.  
39 Robles Alessio, Coahuila y Texas  Vol. II., pp. 72-73.  
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De Zapadores  
Ejército permanente De Guerrero 

De México 
De Guadalajara 
De San Luis 

Regimiento De Dolores  
Regimiento permanente De Tampico  

Auxiliares Del Bajío  
Tamaulipas  

Artillería 8 piezas  
12 piezas 

Información de tabla en: Robles Alessio, Coahuila y Texas  Vol. II., pp. 101-102.  

Como se puede ver las tropas que apoyaban a Santa Anna estaban 

conformadas en su mayoría por fuerzas de todos los lugares de la república, eran 

una gran cantidad de infantería la que lo acompañaba, por lo que era bastante 

improbable que alguna tropa rebelde le causara algún problema. Lo importante 

radicaba en la calidad de los soldados, muchas veces el método reclutador no era 

lo bastante exigente con las tropas a las que unían al ejército, en ocasiones de gran 

necesidad se puede ver la desesperación por encontrar soldados, por lo que se 

obligaba a presos a servir en el ejército. Como sabemos los oficiales también 

carecían de disciplina, muchos accedían a sus puestos por su status social, por lo 

que no vemos oficiales que realmente conocieran métodos o disciplinas militares, 

no todo era malo, existían también soldados y oficiales que se habían educado en 

los principales colegios militares del país. Entonces las tropas que llevaba Santa 

Anna eran superiores en cantidad, ideales para intimidar a los rebeldes beneficiando 

su superioridad ante el pequeño grupo que se pretendía combatir.40   

Santa Anna llegaría a la ciudad de Béjar el  23 febrero tomando posesión del 

lugar sin ninguna oposición texana, estos mismo se replegarían a la fortaleza del 

Álamo para tener una mejor posición de defensa ante el gran número de soldados 

mexicanos. Houston había ordenado fortificar la posición, pero fue desobedecido 

por el coronel Bowie. Otro de los coroneles al mando de la defensiva era William 

Barret Travis, quien tenía a su disposición 183 hombres; la muralla con la que 

contaban en el Álamo era de ocho pies de alto y tres de grueso, disponiendo con 14 

 
40 Guedea, Virginia, "La organización militar"…, p. 133.  
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cañones. Uno de los puntos importantes que decir de esta batalla es que los 

rebeldes texanos esperaban un gran número de refuerzos para ayudar a su 

situación; se esperó la asistencia de Sam Houston y  2000 hombres con 8 cañones, 

sin embargo debido a la distancia lejana que se encontraban se optó por dejar a su 

suerte a los defensores del Álamo sin auxiliarlos.41 

Santa Anna sabía perfectamente la gran ventaja que tenía en esta posición, 

decidiría que lo mejor sería rodear y sitiar la fortaleza a la espera de un ataque 

sorpresa que devastaría al enemigo. Previamente antes de comenzar el ataque se 

trataría de llegar a un acuerdo con los texanos, esta negociación estuvo a cargo de 

Juan Almonte junto con Travis, pero no llegaron a ningún acuerdo, por lo que se 

decidió sitiar al enemigo y esperar un ataque. Finalmente en la madrugada del 

domingo 6 de Marzo se libraría la batalla, las tropas mexicanas rápidamente 

atacarían las posiciones texanas para poder entrar a la fortificación, utilizando su 

gran cantidad de soldados en el ataque, tomando de una manera eficaz las 

instalaciones una por una. Aunque contaba con un número considerable de 

unidades Santa Anna perdería en  esta batalla una gran cantidad de soldados, 400 

bajas mexicanas y 183 por parte de los texanos. Las órdenes del General habían 

sido no tomar prisioneros matando a todos los sobrevivientes.42 

La batalla del Álamo aunque sería una de las primeras victorias contra la 

insurgencia texana tendría muchas repercusiones, por un lado causaría más 

descontento en los pobladores de Texas, creando así un sentimiento de venganza 

hacia las tropas mexicanas. De igual manera, marcaría el inicio de una confianza 

ciega en el general de las tropas, Santa Anna. Aunque fue una total masacre por 

parte de las tropas mexicanas, no hay que dejar pasar que se perdieron más del 

doble de las tropas con las que se luchaban, esto tal vez se pudo prevenir ideando 

un mejor plan de ataque y no siendo tan confiados de su superioridad numérica.43  

 
41 Muñoz, Rafael, Santa Anna, el dictador…, p. 127. 
42 Ibíd., p. 130. 
43 Serrano Ortega, José Antonio, Zoraida, Vázquez, Josefina, Nueva Historia General de México…, p 424.  
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Debido a los éxitos ocurridos en el Álamo se optaría por quedar inmóvil a la 

espera de algún movimiento texano, una de las tropas a cargo del general Urrea se 

encargaría desde este punto a hostigar los principales puestos rebeldes del lugar. 

La principal zona en la que debería de concentrar su inspecciones fue en la parte 

de la costa del golfo de México, en este lugar se encontraba como ya se ha objetado 

uno de los puntos de gran importancia, el presidio Espíritu Santo en Goliad. En esta 

ubicación se encontraban protegiendo el lugar las tropas de James W. Fanning. 

Como había ocurrido en la batalla del Álamo era de vital importancia para los 

mexicanos recuperar estos presidios, para así utilizarlos no solo como punto 

estratégico de las campañas, si no para recuperar las provisiones y armamento que 

los rebeldes habían confiscado en los presidios mexicanos. Las ventajas eran 

bastante notorias, Fanning contaba con un pequeño contingente en comparación 

con las tropas mexicanas de Urrea, lo que acontecería sería una clara victoria de 

México sobre las tropas texanas, quienes aún esperaban refuerzos de Houston. 

Pese a la gran diferencia de unidades las rebeldes resistirían el ataque quedando 

intactos varios voluntarios de Texas los cuales fueron asesinados por orden de 

Santa Anna.44  

Con dos victorias a su favor Santa Anna adquiriría mucha confianza, 

esperanzado en que su liderazgo era el responsable de su buena suerte en 

combate. Tanto en el  Álamo y Goliad habían ocurrido masacres en contra de los 

rebeldes. Las tropas mexicanas realmente no habían actuado conforme a las reglas 

de honor en la guerra al asesinar a los prisioneros sin ninguna piedad. Como se 

sabe la meta de Santa Anna era exterminar a los insurrectos para de nuevo volver 

a habitar las tierras texanas con pobladores de ascendencia mexicana que eran fiel 

a la nación. Tras estas masacres los derrotados fueron recordados como mártires 

dando como resultado una unión y un sentimiento más fuerte  de independizarse 

por parte de los rebeldes. De igual manera, los texanos estaban comenzando a 

presentar un gran resentimiento con las personas mexicanas, inclusive a sus 

propias tropas de esa misma ascendencia que combatían en su causa; Santa Anna 

 
44 Robles Alessio, Coahuila y Texas Vol. II., p. 145. 
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se había convertido en uno de los personajes más odiados debido a las condiciones 

con las que había tratado a los prisioneros de guerra, esto repercutiría 10 años 

después en la guerra entre Estados Unidos y México en donde los texanos ahora 

integrados como estado de Estados Unidos se enlistaban a la causa para poder 

combatir a los mexicanos y al propio Santa Anna.45  

Qué ocurría con las tropas de Sam Houston las cuales estaban perdiendo 

gran control en su propio estado, realmente las reservas que tenía Houston no se 

habían movido para poder auxiliar a otras tropas en peligro. Era una suma 

considerable la que se había reunido para apoyar la independencia. Debido a esto 

el propio general de los texanos había adquirido una mala popularidad, ya que no 

hacía nada por detener el avance enemigo. ¿Cuáles eran entonces los planes de 

Houston para poder barrer la ofensiva mexicana? La respuesta puede ser que 

estaba esperando que las tropas de Santa Anna avanzaran cada vez más por el 

territorio texano hasta llegar al punto de frontera de Estados Unidos y así poder 

recibir alguna ayuda de las tropas estadounidenses, por otro lado también pudiera 

estar esperando una oportunidad de terreno que le pudiera dar la ventaja en 

combate.46  

Finalmente, la oportunidad de dar un contrataque llegó cerca de San Jacinto, 

el avance mexicano se había concentrado en la mayor parte del norte de Texas 

hasta llegar cerca del ejército de Houston en el punto ya referido.47Los números de 

los dos contrincantes eran bastantes desiguales, del lado rebelde podemos ver que 

Houston contaba con 700 hombres y 4 cañones, Santa Anna se había presentado 

con una capacidad numérica de 800 hombres y un cañón, además contaba una 

reserva al mando del general  Martin Coss y sus tropas de 500 hombres quienes 

arribarían al lugar después de la llegada de Santa Anna.48  

 
45 González Quiroga, Miguel A., Nuevo León ocupado: aspectos de la guerra México-Estados Unidos, Fondo 

editorial Nuevo León, México, 2006, p. 42. 
46 Robles Alessio, Coahuila y Texas Vol. II., pp. 139-140.  
47 Antes de la llegada de Santa Anna  a San Jacinto un grupo de rebeldes conformado por 150 hombres protege 

uno de los pasos a este punto “Paso Thompson”, estos son derrotados de una manera rápida ya que se optaría 

por cruzar el paso por otro lugar para sorprenderlos.  
48 Muñoz, Rafael, Santa Anna, el dictador…, p. 136.  
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Claramente podemos ver una ventaja de 100 hombres (más las 500 de 

reserva) por sobre las tropas texanas, ¿por qué estas aplastarían de una manera 

tan fácil a las tropas de Santa Anna? La respuesta puede desligarse en varios 

factores, por un lado el batallón mexicano que llegó después (ejército de Martín Cos) 

tendría que apretar el paso para poder socorrer a Santa Anna en San Jacinto. Estos 

personajes tendrían que correr para llegar a  la batalla en muy mal estado y con la 

necesidad de descansar. Esta oportunidad es tomada por Houston quien 

rápidamente cierra el único paso ubicado en un puente, esta tarea seria realizada 

por un grupo de Rangers a cargo de Deaf Smith, la pérdida del paso dejaría a las 

tropas mexicanas sin salida después del ataque que se estaba planeando, de igual 

manera cortaba el paso para que los mexicanos no recibieran ningún tipo de 

refuerzo que pudiera perjudicar más la batalla.49   

Mientras se encontraban descansando las tropas mexicanas Houston decide 

atacar de una manera sorpresiva. El propio general Santa Anna se encontraba 

descansando mientras los primeros asaltos sucedían, el ataque fue perfecto y 

representó una masacre sobre el ejército mexicano que tenía una superioridad 

notable. Los estragos se pueden contar de la memoria del propio Houston, los 

texanos perdieron 2 hombres y 23 heridos y México contó con 600 bajas y 730 

prisioneros, números bastante desiguales. 50  El propio Santa Anna terminaría 

huyendo y unos días después caería prisionero haciéndose pasar por un simple 

soldado, sin embargo seria descubierto poniendo fin a la lucha por la independencia 

texana. Para pactar un acuerdo con el presidente prisionero se firma el Tratado de 

Velasco el 14 de mayo de 1836. En este acuerdo se pacta la liberación y escolta de 

Santa Anna hacia los Estados Unidos, además se acuerda que Texas seria 

reconocido como un nuevo estado, México no podría atacar de nuevo a las tropas 

texanas y se comprometería a no cruzar la nueva línea divisoria ubicada en el Rio 

Grande.  

 
49 Robles Alessio, Coahuila y Texas Vol. II., p. 160.  
50 Ibíd., p. 164. 
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Debido a los acuerdos pactados las tropas mexicanas optan por retirarse al 

interior del país. Sin embargo, el gobierno de México no reconoce ningún pacto 

firmado por un representante en calidad de prisionero, por lo que pronto oleadas de 

tropas regresarían constantemente a los territorios texanos no dejando que esta 

nación se pudiera consolidar independientemente hasta que se anexara a los 

Estados Unidos.51 

III.- Enfrentamientos después de la independencia de Texas  y el 
comienzo de la guerra con Estados Unidos. 

 

Texas al conseguir su independencia tendría que pasar por distintos sucesos 

para poder encontrar su libertad; constantemente se veía afectada por ataques del 

ejército mexicano quienes buscaban recuperar el territorio. En 1837 se crearía una 

armada especializada e integrada por la mayoría de los estados del Norte (8, 000 

unidades) a cargo del general Bravo el denominado Ejercito del Norte se encargaría 

de ayudar a distintos generales como el General Fisiola quien se encontraba cerca 

de los condados de Texas. Por su parte las nuevas tropas texanas no se debilitaban 

constantemente, recibían voluntarios de Estados Unidos quienes se unían a la 

causa (aproximadamente 2,000 hombres).52 Con estas tropas podemos ver que se 

desatan continuamente escaramuzas entre los dos bandos como los 

enfrentamientos que se suscitaron en las Goletas ubicadas en las costas del Golfo 

de México.  Realmente no se trataban de enfrentamientos a grandes escalas, estos 

combates estaban conformados por pequeños grupos patrulleros de la zona contra 

texanos quienes utilizaban la guerrilla para poder hacer frente a los mexicanos.  

Las incursiones continuarían, esta vez el año de 1842, cuando el general del 

entonces ejército mexicano en el norte Mariano Arista, decide de nuevo prepararse 

para combatir en Texas. Con cerca de 500 dragones se dirige a tomar la posición 

de Goliad para poder encontrar un refugio seguro en el terreno hostil. Pese al 

poderío militar que logra reunir Arista decide no involucrase en ningún conflicto en 

 
51  Robles Alessio, Coahuila y Texas Vol. II., pp. 268-296.   
52 Ibíd. pp.. 184-185.  
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contra del enemigo. Ese mismo año, se desataría una serie de conflictos internos 

en el país, provocando que el estado de Yucatán decidiera separarse del gobierno 

mexicano; de nuevo volvía ocurrir exactamente la misma situación esta vez se 

encontraba dirigida en el Sur del país, pese a esto, el gobierno mexicano no se 

arriesgaría a perder de nuevo más territorio con el que contaba, se manda a estas 

zonas a un grupo del ejército para apagar la futura rebelión. Para sorpresa del 

gobierno mexicano se encuentra con que la oposición es respaldada por  Texas, 

quien opta por hacer negociaciones con el gobierno yucateco, pese a compartir los 

mismos ideales la unión quedaría incompleta al no aceptar Yucatán los términos de 

Texas, estos se comprometerían a suministrar tropas y armamento a cambio de que 

la Republica de Yucatán se separar instantáneamente de México; aunque ya se 

tenía planeado la separación era  bastante precipitado esta medida, rechazándose 

el tratado y quedando como  única ayuda un servicio portuario a cargo de la pequeña 

marina texana.53   

Las campañas por recuperar Texas seguían latentes a pesar de que México 

contaba con varios problemas en su administración; se había conformado una tropa 

bastante considerable  para tomar una de las ciudades de mayor importancia para 

Texas, San Lorenzo, no se presentaría una oposición por parte de la resistencia 

texana, por lo que la toma de la cuidad fue bastante fácil. Posteriormente llegarían 

tropas a cargo de los generales Mier y Ampudía para reforzar el contingente que ya 

había luchado. Es claro que las tropas mexicanas no dejarían desarrollarse tanto 

económica como militar a la recién conformada nación texana, esto representaría 

un problema ya que era bastante obvio las pretensiones de los colonos de 

expandirse cada vez más lejos de su propio territorio. De igual manera existía una 

posibilidad bastante grande de que Estados Unidos llegara a un convenio para 

anexar a su territorio los poblados de Texas, cosa que finalmente pasó en el año 

1845.54  

 
53 Los buques que servirían a esta causa serian: “San Jacinto”, “San Antonio”, “San Bernardo”, “Austin”, 

“Colorado”, “Dolphin” y “Zavala”.  
54 Robles Alessio, Coahuila y Texas Vol. II., p. 298. 



48 
 

Los desacuerdos entre mexicanos y texanos continuarían hasta en ámbitos 

de la vida cotidiana, después de haberse proclamado Texas independiente 

comenzarían represiones a los poblados mexicanos existentes en la zona, muchos 

de estos serían expulsados de sus propias casas y teniendo que regresar a 

poblados como Coahuila y Chihuahua. Por parte de los mexicanos la discriminación 

hacia los texanos y estadounidenses fue hasta cierto punto drástico, el ejemplo claro 

fue en 1843 cuando el propio Ejército del Norte amenazaría a los yanquis si estos 

pasaban al territorio. En 1844 se aprueba ciertas medidas para que en estados 

como Chihuahua, California y Sinaloa fueran expulsados los estadounidenses que 

residían o visitaban estos lugares. Estos anteriores ejemplos marcarían cierta 

importancia para que en 1846 las dos naciones se enfrentaran y ambos bandos 

contaran con voluntarios ansiosos de tomar venganza.55    

Dejando a un lado los conflictos en Texas, es en el año 1842 cuando se 

comienzan a dar las iniciales incursiones de las tropas estadounidenses en los 

territorios mexicanos. Una de las primeras operaciones estuvo a cargo del 

Comodoro Jones, invadiendo la ciudad portuaria de Monterey en California, Jones 

y la marina estadounidense alegaron que habían realizado el ataque debido a que 

fueron avisados de una supuesta guerra entre mexicanos y estadounidenses. La 

misión estuvo realizada por una gran cantidad de tropas marítimas a cargo de 

Jones, se contaba con el Buque USS United State, dos corbetas de guerra: el USS 

Dale y USS Cyane. Al llegar a las costas mexicanas inmediatamente se  exigiría la 

rendición de las guarniciones mexicanas que contaban con un aproximado de 50 

hombres, las tropas yanquis contaban con 100 marinos y 50 marines, por lo que la 

toma trascurrió sin ningún incidente. Al día siguiente Jones se daría cuenta de su 

error liberando a los prisioneros y partiendo con sus tropas a Hawái. Este incidente 

demostraría la necesidad creciente que representaba la defensa de los principales 

puertos de las costas mexicanas, tanto del golfo como las del Pacifico.56 

 
55 Robles Alessio, Coahuila y Texas Vol. II., pp. 301-302 
56 Ibíd., p. 296. 



49 
 

Para 1844 se entablan las primeras negociaciones en donde Texas había 

dejado claro su anexión con Estados Unidos, pese a él gran territorio que se iba a 

obtener había mucha oposición por parte de varios sectores a la hora de dictar una 

decisión. Las sesiones estarían divididas entre dos sectores el partido demócrata y 

el partido Whig; para el partido demócrata la anexión de Texas traería consigo 

problemas con las costumbres mexicanas quienes habían abolido la esclavitud 

desde la consumación de independencia de México, por otro lado, era claro que la 

unión representaría un futuro enfrentamiento con su vecino del sur, ya que este 

había dejado en claro que Texas no se podía anexar a ningún país. A pesar de esto 

el 28 de febrero del año 1845 se aprueba en las dos cámaras estadounidenses la 

decisión de que Texas forme parte de la unión americana.57  

Antes de suscitarse los primeros combates entre Estados Unidos y México 

se trataron de llegar a acuerdos para que finalmente no ocurriera la inminente 

guerra. Uno de los encargados de entablar negociaciones con el gobierno mexicano 

fue John Slidel, este mismo propondría crear una nueva línea divisoria entre las dos 

naciones mexicana y estadounidense comprando el territorio de San Francisco al 

costo de 5 millones de pesos. Sin embargo, el gobierno mexicano siempre 

rechazaría sus proposiciones a tal grado que mucho después se optaba por no 

recibir al comisionado. Para Estados Unidos era de vital importancia la compra de 

los territorios cercanos al Pacifico, aún no contaba con una línea de puertos que 

pudiera mejor su economía; al pagar por estas zonas se evitaría una futura guerra 

con México que le costaría el doble de lo que ofrecía, finalmente las absurdas 

cantidades nunca convencieron a los mexicanos y la mejor opción fue buscar el 

pretexto perfecto para declarar la guerra formalmente.  

Por consiguiente los conflictos entre México y Texas nos dan los principales 

antecedentes de la guerra que se desataría por fin en el año de 1846, con la anexión 

de Texas Estados Unidos logró apoderarse de un territorio basto, obteniéndolo 

gratuitamente y sin gastar ningún recurso de ningún tipo. Iniciar algún 

enfrentamiento con México por obtener más territorio implicaba un gasto fuerte en 

 
57 Robles Alessio, Coahuila y Texas Vol. II., p. 298.  
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recursos militares por lo que se tenía que ser cautelosos para que esta campaña de 

invasión fuera victoriosa. Del lado mexicano igualmente se tuvo que manejar un 

protocolo para evitar una guerra, pese a esto Estados Unidos no dejó algún medio 

para que se evitara dicho enfrentamiento ya que las peticiones de venta de territorio 

no le convenían a México, sumado a los enfrentamientos por establecer una línea 

divisoria entre los nuevos territorio de Estados Unidos y México, dio como resultado 

las escaramuzas entre ambas tropas y por ende la excusa perfecta para iniciar una 

guerra.                                                                                                                
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Capítulo II 

Composición de Ejércitos 
En  este segundo apartado se expondrá la subdivisión de los dos ejércitos, para así 

poder pasar al siguiente capítulo; en donde finalmente se llevara a cabo el análisis 

comparativo de ambos ejércitos en el campo de batalla. Es importante puntualizar 

que  uno y otro  se conformaban de distintas unidades y métodos de organización. 

No obstante, pequeñas cosas que variaban en cada unidad repercutían a la hora de 

enfrentarse el uno contra el otro. De igual manera, aspectos que a veces parecen 

absurdos, como la formación de las unidades, armamento e inclusive el clima en el 

campo de batalla repercuten a la hora de analizar cualquier combate ocurrido en el 

pasado; es por eso la importancia de este capítulo al igual que los antecedentes 

históricos ya expuestos con anterioridad.   

I.- Ejército Mexicano. 

Antecedentes del ejército.  

Primeramente para poder analizar la organización y composición del antiguo 

ejército mexicano, es destacable analizar sus antecedentes, simplemente para 

comprender mejor la participación de este en la guerra contra Estados Unidos.  

Recordando que México al no existir como nación pertenecía al dominio de 

la Corona Española desde el siglo XVI, en donde se fundaría el virreinato de la 

Nueva España; dicho lugar correspondería al mandato español hasta el siglo XIX 

en donde por fin logra independizarse. Desde un principio al estar sujeto a un control 

de una potencia externa, Nueva España no contaba con una defensa que se pudiera 

identificar con el propio territorio.  Las primeras líneas de defensa del vasto territorio 

de la Nueva España se encontraban en las manos de la armada española, quien en 

ese momento de la historia era una potencia mundial.  Sin embargo todo este poder 

tenía una desventaja ya que con tantas colonias y territorio era muy difícil brindar 

protección a los puntos más importantes de cada región.  

España al ser una de las potencias más destacables de Europa  en la época 

era muy probable que fuera invadida en cualquier parte de su vasto poderío. 
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Sumado a esto, muchas de las veces España era participé de diferentes conflictos 

que ocurrían en Europa, 58  las cuales generaban no sólo gastos de recursos 

monetarios, si no que costaban en pérdidas de unidades y armamento, 

repercutiendo así en la defensa de los virreinatos. Entonces, ¿Cuál fue una de las 

primeras líneas de defensa del Imperio Español? España al conquistar y descubrir 

el gran territorio que le pertenecía, estaba sujeto a tener una defensa que pudiera 

proteger todo el poderío de la Corona, no sólo era vulnerable a ataques marítimos 

en sus puertos más importantes, si no que estaba también expuesto a los ataques 

de los propios habitantes del continente americano.  

En el primer capítulo se ha explicado las medidas defensivas que tuvo que 

implementar el Virreinato, una de estas fue la construcción de fortalezas, ubicadas 

en puntos estratégicos. Un claro ejemplo es la actual fortaleza de San Juan de Ulúa, 

la cual desde 1519 sería planeada para su construcción por el mismo mandato de 

Hernán Cortés; propiamente para proteger en ese entonces la Villa Rica de la Vera 

Cruz.  

Al encontrarse con nuevas tierras conquistadas los españoles recurrieron a 

la construcción de estructuras defensivas para protección de puertos y la vigilancia 

de rutas comerciales o ciudades importantes de aquella época. Gran parte de las 

fortificaciones pertenecientes al Reino de la Nueva España se construyeron en el 

siglo XVII, ubicándose en su mayoría en el Norte del territorio, (en Texas, California 

y los actuales estados mexicanos de Coahuila, Sonora Chihuahua y California) todo 

esto para defender en su mayoría puntos estratégicos como minas o caminos que 

conducían a estas. De igual manera, colocar estos presidios en estos lugares 

administraba de alguna forma una barrera o frontera contra tribus indígenas o 

pobladores no pertenecientes al control español. Es importante también señalar que 

al  punto de control perteneciente a la  Nueva España y poco después de México  

se concentraba en el centro del país, dejando a un lado y en abandonó todas las 

 
58 España a lo largo de varios siglos estuvo ligado a diferentes conflictos ocurridos en el continente europeo, 

combates como: La Guerra de los Treinta Años (1618-1648), La Guerra de Sucesión Española (1700-1715) y 

Guerra de los Siete Años (1756-1763) debilitaron bastante a la armada española, la cual constantemente 

ocupaba tropas y provisiones para poder administrar y proteger su territorio de nivel mundial en ese entonces. 
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tierras del norte, es por eso la enorme concentración de edificaciones defensivas en 

esa zona.  Pese a esto, en gran medida los conflictos y disturbios eran bastante 

reducidos en comparación de los sucesos que ocurrían en Europa. Gracias a esto 

la Corona no invertiría o se preocuparía por administrar una milicia local para servir 

profesionalmente en Nueva España.  

El cambió ocurriría con la llegada del nuevo régimen, este proceso se 

introduciría con el cambio de poder de la dinastía de Habsburgo por la Casa de 

Borbón, trayendo consigo una gran cantidad de cambios; entre ellos nuevas leyes 

de control y administración del imperio español (Reformas Borbónicas). Es aquí que 

ocurre un suceso importante ya que se logra estructurar la primera forma de milicia 

en la Nueva España. Esta nueva armada estaría conformada en su gran mayoría 

por soldados provenientes de la urbe española. Sin embargo, esta vez existía la 

posibilidad de que los soldados provenientes del nuevo continente pudieran 

conformar el ejército novohispano. Y es importante recalcar que este tipo de 

soldados estaba sujeto a las reglas reciales que existían en la época colonial, es 

decir las unidades solo podían llegar a convertirse en soldados si este era español, 

criollo o  mestizo, no obstante si era perteneciente a un nivel inferior, como mulato 

o indígena este estaba exento de poder tener un cargo en el ejército novohispano. 

Pese a esto, cuando las unidades humanas empezaron a escasear, reglas como la 

anterior tuvo que desaparecer para poder detener la necesidad de personal en el 

ámbito de la guerra.59 

Por otro lado, junto a los soldados especializados en la guerra existía también 

en el ejército novohispano otra forma de defensa, esta era la milicia. Esta unidad de 

la armada se caracterizaba por estar integrada por pobladores locales de diferentes 

lugares, en especial de las zonas que estaban en peligro de un ataque o disturbio. 

Los pobladores tenían la obligación de llevar un servicio a la comunidad por medio 

de la milicia, este medio permitía proteger las localidades con los mismos 

pobladores a cargo de soldados especializados. De este modo, la milicia servía de 

soporte a las tropas especializadas, con la ventaja de estar ubicadas en cada 

 
59 Guedea, Virginia, "La organización militar"…, pp. 129-131.   
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población, al servicio de cualquier emergencia inesperada. Por ende la milicia fue 

de gran ayuda para dar sustento a la armada que comenzaba a carecer de 

unidades, no obstante esto representó también un problema para la institución 

militar, ya que ahora tenía que estar brindando entrenamiento a los pobladores para 

que estos estuvieran calificados en combate. Esto claramente constituyó una tarea 

bastante complicada para los oficiales novohispanos, ya que los civiles muchas de 

las veces se negaban a participar en estos trabajos; entonces la solución se 

combatiría con la implementación del fuero militar, teniendo así un flujo constante 

de nuevas tropas en el reino de la Nueva España.60   

Uno de los puntos bastantes notorios del servicio militar era que permitía a 

las tropas milicianas el poder sentirse atraído por la carrera u oficio de soldado, 

llenando así la clara necesidad de tropas en el ejército. La implementación de estas 

nuevas normas parecería una buena idea, pero era todo lo contrario, ya que existían 

bastantes inconformidades por parte de los reclutados, generalmente porque los 

milicianos eran trasladados a diferentes puntos del Virreinato a custodiar otras 

entidades, perdiéndose así el vínculo que existía por defender sus mismas tierras 

de origen. La gran mayoría de la milicia y hasta soldados especializados optaban 

por desertar de sus obligaciones, sumado a esto el gran territorio existente en Nueva 

España permitía que los desertores fácilmente evadieran sus obligaciones.61     

Es aquí importante recalcar que la deserción no fue única de esa época ya 

que podemos encontrarnos gran variedad de casos en guerras como la Invasión 

estadounidense en México, siendo los casos no sólo en el ejército mexicano sino 

también en el estadounidense. Esto nos rebela que oficios como el del soldado era 

gravemente catalogado como un mal empleo y aunque mucha de las veces el pago 

por el servicio era bueno 62 , no representaba un modo de vida viable para la 

población. Retornando a la época colonial, los soldados mayormente se 

 
60 Lozoya, Jorge Alberto, "Un guión para el estudio…, p. 555.   
61 Ibíd., p. 556 
62 Para el año de 1846 ya en guerra el sueldo promedio de un soldado era de 97 pesos y 6 reales mensuales, pero 

debido a que en 1847 con los efectos de la guerra comenzaba a ver escases de dinero, los soldados hacían 

peticiones al gobierno para que se aumentara su sueldo. Véase en: Parte Oficial, Ministerio de relaciones 

interiores y exteriores (25 de enero de 1847) El Republicano N° 25, p. 1. 
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encontrabas con muchos problemas a la hora de ascender de rango, para ese 

tiempo al no existir batallas de gran escala era muy difícil subir de mejor puesto 

mediante algún logro militar, lo más común era comprar los méritos  para así obtener 

un mejor cargo en el ejército, esto lógicamente repercutiría en las posibilidades de 

las personas, prefiriendo así otros trabajos por sobre el de soldado o algún cargo 

militar.63 De más importancia es de decir que esto repercutió en la especialización 

de los soldados, ya que los oficiales al ascender de esta manera tenían una 

educación y experiencia militar menos óptima para trasmitir a los nuevos cadetes 

en formación, trayendo consigo deficiencias en el aparato militar el cual poco a poco 

ya no se podría sustentar.64 

Finalmente problemas como corrupción, mala administración, falta de tropas 

y un extenso territorio llegaría a repercutir considerablemente al ejército, el cual 

futuramente seria la defensa de la nación y por ende trascendiendo para que un 

enemigo futuro derrotara fácilmente a nuestra armada.  

Lo que representó el ejército novohispano son las bases de lo que se 

convertiría en la estructura militar del país, pese a esto la institución militar 

realmente no estuvo inmiscuida en guerras de carácter masivo,  claro que 

custodiaban y protegían el territorio. Aunque los únicos casos en que estuvieron 

presentes fue en acciones de escalas menores, como tumultos, pequeñas 

rebeliones o invasiones de indígenas locales. El gran cambio y surgimiento de un 

nuevo grupo rebelde vino a modificar toda la estructura militar de la entonces Nueva 

España; llegando así con la proclamada rebelión de independencia (1810) un 

movimiento armado totalmente nuevo hasta ahora en la zona.  

 
63 Cada ejército se jerarquizaba de diferente manera, anteriormente en el siglo XVII los cargos más importantes 

en un ejército eran administrados a partir de los monarcas, quienes se encargaban de comisionar los cargos a 

las personas de confianza o recomendadas por algún conocido. Por otro lado armadas como la de Inglaterra se 

llevó a cabo el acenso por medio de la compra de los cargos, algo parecido a lo que ocurría con el ejército 

Novohispano. Sin embargo la mayoría de las instituciones militares en el siglo XIX cambio a un sistema de 

promoción o ascenso mediante exámenes y cursos de entrenamiento y perfeccionamiento. Otros ejércitos como 

el estadounidense se inclinaban a ascender a los oficiales con más antigüedad en la armada. Véase en: Toyos, 

Sergio, 2016, Historia de los Grados Militares, [Grados Militares PDF.], Recuperado de 

https://es.slideshare.net/SimbaJose/grados-militares-69417815. 
64 Lozoya, Jorge Alberto, "Un guión para el estudio...,  p.556.  

https://es.slideshare.net/SimbaJose/grados-militares-69417815
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La Independencia novohispana rápidamente traería en acción militar al 

ejército de la Nueva España, el ejército imperial español desempeñaría el papel de 

proteger y detener a los sublevados, mientras que del otro lado conformado por la 

población la cual se había levantado en armas, se conformó el denominado Ejército 

Insurgente; contando con el mando y liderazgo del cura Miguel Hidalgo y Costilla, 

Ignacio Allende como capitán general y como teniente general Mariano Abasolo. Es 

importante recalcar que sólo el general Allende tenía una instrucción y experiencia 

militar,65 algo muy diferente a los conocimientos del Generalísimo Hidalgo quien 

estaba a cargo de gran parte del ejército, esto desarrollaría que el levantamiento 

careciera de algún carácter militar y propiciaría saqueos e injusticias a la hora de 

establecerse en las ciudades (principalmente estas acciones en  contra de la 

población Española).66 

Aunque el ejército Insurgente tenía en su disposición una gran cantidad de 

unidades militares, en su mayoría las tropas estaban integradas por personas 

comunes, careciendo de toda disciplina militar, sumado a esto también hacían uso 

de armas totalmente ineficientes contra el ejército Realista; haciendo uso de 

instrumentos para cultivo como picos y palas, machetes, piedras y palos como 

armas. Claramente muchas de las batallas ganadas por parte del ejército  

Insurgente se debieron a la gran cantidad de tropas en sus filas y es de notoria 

importancia recalcar las victorias de este ejército como las de: Batalla de Monte de 

las Cruces (30 de octubre de 1810), Batalla del Puente de Calderón (17 de enero 

de 1811) y la Toma de Guadalajara (26 de noviembre de 1810).  

Pese al gran inició obtenido en las primeras batallas por parte de los 

Insurgentes el levantamiento empezó a debilitarse, esto tal vez propiciado a su gran 

número de unidades que crecía constantemente. El problema de no dar un golpe 

certero a los Realista se hacía presente cuando los oficiales Insurgentes no podían 

 
65 Ignacio Allende había estudiado desde su juventud las artes de la guerra, en 1795 ingresaría a las filas del 

ejército, dos años después obtendría el rango de capitán. Finalmente antes de los sucesos ocurridos en la 

proclamación de independencia, Allende pertenecería a las tropas del ejército virreinal bajo el mando de Félix 

María Calleja en 1802.  Véase en: Alanís Boyso, José Luis, Batalla del Monte de las Cruces, Gobierno del 

Estado de México, México, 2008, p. 46.  
66 De Andrés Martín, Juan Ramón, El virreinato de la Nueva España frente a la Constitución de Cádiz durante 

el periodo de Independencia de México, La llave histórica de Lucas Alamán, Dykinson, Madrid, 2018, p. 24 
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dirigir el enorme contingente de tropas que cada vez aumentaba 

considerablemente, finalmente con la captura y ejecución de los lideres Insurgentes 

en Acatita de Baján se debilitaría los movimientos rebeldes por el momento. 

La causa continuaría de la mano de personajes como José María Morelos y 

Pavón, quien comandaría tropas en las partes de sur del país, Ignacio López Rayón 

también seria parte importante después de la muerte de los Insurgentes más 

notables y finalmente en la tercera fase de la independencia, específicamente en 

los combates de guerrilla y resistencia ascendería la figura de Vicente Guerrero. Es 

aquí un punto importante de recalcar, debido a la importancia que estaba 

representando ya en este punto Guerrero, (siendo para ese entonces general en 

jefe de las tropas del sur) para las soldados, debido a esto fue necesario asignar a 

un comandante para poder combatirlo, este fue Agustín de Iturbide. Así esta 

rivalidad entre estos dos personajes terminaría con un armisticio entre las dos 

figuras, siendo así proclamado el  Plan de Iguala (24 de febrero de 1821) y 

posteriormente la firma de los Tratados de Córdoba, consumándose después la 

independencia en el país, pero más importante combinando ambos ejércitos ejército 

imperial español e Insurgente.  

Al finalizar la guerra de Independencia tras más de 10 años, decisivamente 

ambos bandos quedarían conformados en una sola fuerza con el denominado 

Ejército Trigarante.67  Dicho ejército combinaba las fuerzas sobrevivientes tanto 

Realistas como Insurgentes con el propósito de difundir el Plan de Iguala. Pese a la 

combinación de ambas causas, el ejército Trigarante siguió combatiendo a unidades 

Realistas que se negaban a aceptar la nueva organización. Aunque la conformación 

de este nuevo ejército fue positivo para salvaguardar la nueva proclamada nación, 

rápidamente el cuerpo pasaría a convertirse en las bases del nuevo Ejército Imperial 

Mexicano, quien se establecería por un pequeño tiempo y por lo mismo no tendría 

 
67 Ejército Trigarante, creado el 24 de febrero de 1821. Su nombre proviene debido a las tres garantías que este 

se proponía defender: La Religión Católica como única en la nación, la independencia de México de la Corona 

española y unión entre los bandos el Realista e Insurgente. Véase en: Lozoya, Jorge Alberto, "Un guión para el 

estudio..., p. 554.   
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mucha acción militar,68 pese a esto, es de vital importancia nombrar que este mismo 

cuerpo evolucionaría (tras la caída del primer Imperio Mexicano a manos de  Agustín 

de Iturbide) al primer ejército nacional mexicano.  

Al ver todo lo ocurrido antes de consumarse un ejército nacional, se puede 

claramente observar el difícil trascurso que tuvo que pasar el ejército para poder 

convertirse en una entidad independiente. Por un lado con una guerra de más de 

10 años que devastó  tanto a la población como a la economía del país. Es aquí 

cuando instituciones como la rama militar empieza a fallar en una nación, debido a 

que no existía una renovación constante en el armamento ni mucho menos se 

compraba nuevo, todo esto con la finalidad de prevenir una futura invasión. Pero no 

es justo satanizar el proceso de independencia en el país para el ejército, hasta 

cierto punto este acontecimiento ayudaría notalmente a la trasformación que sufriría 

la defensa del país; así los oficiales y soldados tras la gran lista de batallas 

acontecidas en estos años pudieron dar un crecimiento en experiencia en el campo 

de batalla, hecho que ayudaría en un futuro. Es de este modo que en su mayoría 

los puestos destacables en el ejército serian ocupados por importantes personajes 

y protagonistas de las guerras de independencia, trayendo consigo un mejor 

liderazgo y educación militar a las filas de la nueva armada.  

Es en este punto donde México al convertirse en una entidad independiente 

se dio cuenta que la defensa de sus tierras era fundamental y es que con 

anterioridad su único medio de defensa era el ejército regular y las milicias n. Por 

ende el gobierno comienza a preocuparse por la capacitación y adiestramiento de 

los oficiales mexicanos, creando en 1823 el Colegio militar ubicado en la fortaleza 

de Perote, además se crearían instituciones como la Escuela Normal Militar, 

Escuela Primaria Militar y la Escuela Normal del Ejército. Con estas nuevas medidas 

la armada mejoró rotundamente, teniendo un entrenamiento mejorado además de 

poder ascender de rango a través de la evolución que iba teniendo cada 

 
68 El  ejército Imperial Mexicano, solamente tuvo un suceso militar importante en el poco periodo de su servicio. 

El 27 de octubre de 1821 rechazaría un asalto proveniente de la armada española guarecida en San Juan de 

Ulúa, quien atentaba con invadir la Ciudad de Veracruz. Véase en: Ibíd., p. 554-555.  
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estudiante69. Debido a que el presupuesto que se brindaba en muchas academias 

era demasiado bajo propició que muchas de estas cerraran (como fue el caso de la 

Escuela Normal del Ejército el 25 de julio de 1846). Consecutivamente la población 

seguiría rechazando la posibilidad de formar parte de las filas del ejército, también 

seguía existiendo gran corrupción en los puestos del ejército y deficiencias como la 

deserción de sus soldados. Con esto llega la iniciativa de crear la Milicia Cívica y 

luego la Guardia Nacional, para que con esto cualquier ciudadano tenga la 

obligación de prestar servicio en un ataque. Posteriormente se crearía la milicia 

aforado o ejército permanente con el código militar más moderno, el prusiano de 

Federico II.70  

Aún con toda la nueva experiencia el ejército mexicano estaba en bastante 

desventaja en contra de otras naciones. Como sabemos el país apenas se había 

conformado, por lo que estaba en notoria desventaja económica y tecnológica, 

sumado a esto México estaba pasando en ese punto por una desventaja política, 

haciendo así que fuera un punto demasiado débil para un ataque. Por un lado 

estaba aún la amenaza que representaba la nación española, quien aún se negaba 

a perder el extenso dominio que representaba la antigua Nueva España, por lo que 

continuamente se vería indiscutido en riñas con México, una de las más importantes 

y recordadas en la historia nacional fue la invasión  del puerto de Tampico (1829) 

en donde las tropas al mando del general Antonio López de Santa Anna repelió a 

los buques del Imperio español, al mando del brigadier Isidro Barradas, quienes 

pretendían recuperar México para la Corona española. Gracias a la victoria de este 

combate que la figura de Santa Anna logra obtener una gran fama y la aprobación 

de la población mexicana, para así en un futuro convertirse en presidente de la 

nación en varias ocasiones.  

 
69 Se podía ascender de rango mediante el estudio militar, pese a esto la mejor opción para escalar de puestos 

en el ejército de una manera rápida era por medio de los logros en batalla. Un claro ejemplo lo tenemos ya en 

la guerra en contra de Estados Unidos en donde al general Rómulo Díaz de la Vega se le otorga el cargo de 

general efectivo de brigada más una medalla de oro por su desempeño en la batalla de Resaca de Guerrero. 

Véase en: Parte Oficial, Ministerio de relaciones interiores y exteriores (25 de enero de 1847) El Republicano 

N° 25, p. 1.  
70 Torrea, Juan Manuel, La vida de una institución gloriosa. El Colegio militar 1821-1930, El Colegio de 

México, México, 1931, pp. 554-555.  
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Es fácil poder analizar que el  nuevo ejército perteneciente a la antigua Nueva 

España  y sus civiles estaban bastante desgastados después de una guerra que 

duró más de una década, sin embargo estos mismos pudieron resistir no sólo la 

invasión de España (1829) para recuperar su antiguo territorio, sino que también el 

país se encontraba a la merced de invasiones de grupos barbaros en el territorio del 

norte. Por otro lado, se enfrentaba a levantamientos en localidades de toda la nación 

y por último la protección de ciudades y puertos.71 Por lo siguiente es notorio deducir 

que al no tener periodos largos de paz, instituciones como la rama militar no se 

podía desarrollar ni mucho menos evolucionar en comparación a la de otros países, 

que sí gozaban de un periodo pacifico; es por eso que en futuras invasiones a lo 

largo del siglo XIX se puede observar un claro atraso militar tanto en las tropas como 

en la tecnología militar.  

El siguiente conflicto de gran escala para el ejército mexicano fue en contra 

de los colonos y su levantamiento en el estado de Texas, que propiciaba la posible 

pérdida de una gran parte del territorio norte de México, así que suprimir el 

levantamiento era una tarea que no se podía evadir. Como se ha explicado la  figura 

de Antonio López de Santa Anna fue de vital importancia para estas campañas de 

guerra; este mismo comandaría el Ejército de Norte para dirigirse con el propósito 

de expulsar o apagar las ideas de separación de Texas. Tal vez debido a malas 

ejecuciones militares por parte de Santa Anna  la campaña militar en Texas se vino 

abajo, sin embargo en un comienzo las victorias del ejército mexicano sirvieron para 

bajar la moral de los colonos guiados por Samuel Houston, pese a las grandes 

derrotas como de la batalla del Álamo y la de Goliat, se dejaría en claro que la 

supremacía numérica de las tropas mexicanas era difícil de aguantar en batalla; aun 

 
71 No solo continuaron las constantes guerras en contra de las tropas españolas (1821-1825) (1826-1829), 

también hubo disturbios como los de 1823 por parte de estados como Oaxaca, Guadalajara e insurrecciones en 

Puebla y Querétaro, debido a que se estaba en desacuerdo con el gobierno provisional. Diversos levantamientos 

en 1824 (Levantamiento Iturbidista de Tepic, Levantamiento en Jalisco, Rebelión del Plan de Hernández) y la 

ayuda que intento dar el ejército a Cuba para combatir a las tropas españolas en el lugar, sin embargo este nuca 

se concretó aunque se hizo un intento por trasladar un destacamento de 4 veleros 700 hombres desde Campeche. 

Sin embargo tal movimiento nunca se concretó del todo. Véase en: De Gordejuela Urquijo, Jesús Ruiz, La 

expulsión de los españoles de México y su destino incierto, 1821-1836, Universidad de Sevilla, España, 2006, 

pp.152-160. 

 



61 
 

cuando los colonos había sido masacrados en las anteriores combates la orden de 

Houston fue repelerse hacía un punto estratégico para así poder contrarrestar a las 

unidades mexicanas. La oportunidad finalmente llegó en la Batalla de San Jacinto 

en dónde por fin las tropas texanas podrían derrotar a la armada mexicana, esto 

debido a que muchas de los soldados (incluidos el general Santa Anna) se 

encontraban descansado a la hora del ataque.  

Finalmente la batalla deshonrosamente termina con la captura del propio 

general Santa Anna, propiciando que este mismo firme la independencia del estado 

de Texas, aunque no sería aprobada por el gobierno mexicano.  Es así como 

empieza un periodo de constantes guerrillas o batallas de escalas menores entre la 

nueva nación texana y las tropas mexicanas que se negaban a la pérdida del 

territorio, estos enfrentamientos se extenderían desde el propio 1836 hasta 1845 un 

poco antes de anexión de Texas al territorio estadounidense. Estos hechos aunque 

fueran combates de pequeñas escalas de alguna manera desgastaban y 

repercutían en la formación militar de las tropas mexicanas al no tener un periodo 

pacifico para poder evolucionar correctamente, también es importante mencionar 

que México dos años después se enfrentaría de nuevo a una invasión por parte de 

una potencia europea, esta fue Francia en la denominada primera Intervención 

Francesa en México (16 de abril de1838 a 9 de marzo de 1839)72. 

Aunque el conflicto entre las naciones de México y Francia sólo se centró en 

la invasión de la ciudad, (en especial el fuerte de San Juan de Ulúa), el ataque 

evidencio lo fácil que era para una nación extranjera invadir México; sin ninguna 

repercusión ni mucho menos alguna inconformidad por parte de otro país. Sitiar el 

puerto de Veracruz por casi un año completo dañaría considerablemente la 

economía del país al ser uno de los puertos más utilizados por México. De igual 

manera como en los conflictos ocurridos en Texas de nuevo el personaje que 

comandaría la defensa de Veracruz fue Antonio López de Santa Anna, luchando en 

contra del contralmirante francés Charles Baudin al mando de 20 buques. El 

conflicto se desataría con el desembarco de 1000 hombres, quienes tenían la orden 

 
72 Soto, Ernesto, Al filo de la patria. Los héroes masacrados, Lectorum, México, 2010, pp. 117-120.  
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de aprensar a Santa Anna, las tropas mexicanas perseguirían a los soldados 

franceses hasta el muelle en donde la artillería de los buques destrozaría a los 

regimientos mexicanos, perdiendo así Santa Anna su pierna en el suceso. 

Finalmente la escaramuza se dio por terminada cuando la defensa mexicana decidió 

trasladarse hacia Pocitos a una legua de la ciudad.73 

Cabe destacar que en este suceso de nuevo se entró en conflicto con la ya 

independiente Texas, esto propiciado por el desequilibrio provocado por la toma del 

importante puerto de Veracruz.  La economía al verse totalmente desequilibrada por 

la falta de salida y entrada de algunos productos hizo que algunos mexicanos 

empezaran a dar uso del contrabando pasando por el estado de Texas. Al ver esto 

los texanos se sintieron perjudicados, pidiendo la ayuda de Estados Unidos para 

poder negociar con Francia, hecho que termino con la designación de más buques 

al bloqueo de México. El problema se terminaría con la intromisión de Gran Bretaña, 

debido a que Francia había sitiado uno de los mercados más importantes para el 

continente europeo, por lo que fue necesario que la marina Inglesa enviara una flota 

a las Indias Occidentales como un medio de advertencia hacia Francia. Este 

finalmente decidió suspender el bloqueo para posteriormente en marzo de 1839 

negociar un tratado de paz, en donde México tendría que pagar indemnizaciones al 

estado Francés.74   

De nuevo México había pasado un pequeño periodo en donde su economía 

se había desestabilizado pero más importante para este análisis nuevamente la 

institución militar se ve afectada y le es improbable tener un progreso considerable, 

simultáneamente se mantiene un conflicto con Texas que tampoco ayuda al 

problema económico y además los problemas que existían en México respecto a la 

organización y forma de gobierno no ayudaba en mucho para poder sobre llevar la 

inestabilidad monetaria. México al ser una nación aún en plena formación se 

encontraba en desventaja ante otras que ya tenían años manteniéndose a flote, de 

 
73 Soto, Ernesto, Al filo de la patria…, p. 119.  
74 La primera Intervención Francesa en México se inició con un malentendido ocurrido en un restaurante en 

Tacubaya México, el suceso fue simplemente para obtener algún beneficio económico por parte de Francia, el 

cual finalmente fue la suma de seiscientos mil pesos como indemnización por lo ocurrido en el restaurante.  

Fuente: Ibíd., p. 117. 



63 
 

igual manera, el territorio perteneciente a México en ese periodo era bastante 

excesivo para no descuidar algunas zonas, como ya sabemos la más repercutida 

fue la zona norte del territorio, en dónde ahora colindaba con un estado 

independiente y con una nación que poco a poco daba señales de convertirse en 

una potencia en un futuro. 

Estados Unidos siempre expreso legalmente algún modo de comprar 

territorio al estado mexicano, este último negando las peticiones; al estallar los 

conflictos en Texas era claro desde un comienzo que el gobierno estadounidense 

estaba apoyando la causa texana, no sólo con civiles que se enlistaban en las filas 

de la causa rebelde, sino que también debió de existir algún apoyo económico. Con 

la llegada de la independencia de Texas, los colonos rápidamente dejaron claro su 

intención de anexarse al territorio estadounidense; en 1837 existiría una primera 

propuesta que hicieron los texanos al gobierno yanqui, este documento fue 

rechazado por representar una clara amenaza de guerra contra México. 75  La 

siguiente oportunidad llegó en el gobierno de John Tyler en 1843, donde este 

expresó su apoyó de anexión del territorio texano, pese a esto el senado terminó 

desechando la oportunidad y el asunto se dejó a un lado. Finalmente, en 1845 en 

el ahora nuevo gobierno de James K. Polk se llegó a un acuerdo aprobado por el 

gobierno de Texas, hecho que conllevo a un conflicto bélico el siguiente año, al no 

estar de acuerdo México con las acciones de Polk.  

Estado del ejército en 1845.  

Tras varios conflictos ocurridos a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, el 

ejército mexicano había pasado por bastantes trasformaciones para poder 

conformarse como una entidad defensiva. Igualmente se han nombrado los sucesos 

bélicos más destacables para la armada mexicana; para el año de 1845 el cuerpo 

defensivo se encontraba en situaciones digamos pacíficas, al sólo combatir en 

 
75 El tratado había sido propuesto en agosto de 1837 por el Memucán Hunt jr. Embajador de Texas en Estados 

Unidos, debido a que la propuesta representaba la latente guerra contra México, E.U.A considero rechazar la 

propuesta. Cuando llegó el gobierno de Mirabeau B. Lamar en 1838, este se opuso a la anexión y la oportunidad 

pasaría de largo. Véase en: Winders, Richard Bruce, Crisis in the southwest: The United States, Mexico, and 

the struggle over texas, RS Books, Oxford, 2002, pp. 41. 
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pequeñas escaramuzas y levantamiento civiles, con la primera intervención 

francesa sólo fue atacado el puerto de Veracruz, por lo que no se había utilizado 

una fuerza considerable para combatir las tropas francesas ni mucho menos se 

había luchado en otras partes del país. Por consiguiente podemos suponer que el 

estado del ejército mexicana era considerable y por ende en este apartado se 

analizara brevemente su condición. 

Para 1845 el ejército mexicano se dividía en diferentes vertientes; gracias a 

las memorias del ministro de guerra D. Pedro García Conde podemos saber 

exactamente como estaban dividido las fuerzas militares de la nación mexicana en 

el año de 1845:  

 

Tropas Unidades 
Ejército Permanente 18, 882 

Milicia Activa 10,495 
Cuerpos Guardacostas 4,115 

Total  33,552 
 

Este ejército se clasificaba en: 

Infantería 21, 595 
Artillería 1,84 

Zapadores 4,33 
Caballería 9,664 

Total 33, 532 
 

Clasificado 

Infantería Permanente 11,501 

Activa 6,470 

Guarda-Costas 3,624 

Total 21,595 

Caballería Permanente 3,934 

Ídem. presidial 1,174 
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Activa 3,990 

Ídem presidial 35 

Guarda- costa 531 

Total 9,664 

Información de la tabla en: Balbontín Manuel, Estado Militar de la República Mexicana en 1846, Tipografía 

de Ignacio Pombo,  México, 1891, p. 13. 

En la tabla anterior se puede observar que la fuerza mexicana estaba 

constituida y organizada en diferentes vertientes, para lo que era su función, la 

protección del territorio. Es claro observar que la conformación de dicho ejército 

estaba sujeto a las reglas militares de la época, es decir utilizar caballería como 

soporte a las unidades de infantería y los zapadores, quienes se  encargan de 

ayudar a las tropas para defenderse o facilitar su movimiento; (como construcción 

de puentes y caminos) de igual manera sobre estas tres especializaciones en las 

tropas de cada una se van desligando más especializaciones para así cubrir 

diferentes medios de defensa. En este punto es de notar ver la estructura que 

contenía las tropas mexicanas, ya que seguían una base militar organizada desde 

hace muchos siglos atrás, obviamente había evolucionado y perfeccionado con la 

implementación de nuevas armas, pero es de notar que los ejércitos se constituían 

de forma igual debido a que era lo que funcionaba a la hora de una batalla campal 

y ejércitos como el estadounidense y mexicano realmente no tenían muchas 

diferencias, radicando la victoria en la instrucción de los oficiales, el número de 

tropas y por supuesto la tecnología del armamento.76   

Es claro  que el ejército mexicano estaba regularmente estructurado para el 

año de 1845, pese a esto, presentaba un problema, el cual era el número 

insuficiente de tropas en comparación al enorme territorio que era México. A 

 
76 Para la mitad del siglo XIX aún se venía usando en los ejércitos gran parte de las estrategias implementadas 

en las guerras Napoleónicas, de igual manera muchos de los adelantos tecnológicos militares llegaron en este 

periodo por lo que no era fácil oponer un nuevo orden militar. Pese a esto la trasformación y estructura se 

modificaría con la llegada de nuevos armamentos, los cuales eran los únicos que podían cambiar el orden 

establecido. Con la llegada de armas como la ametralladora las estrategias cambiarían  a atrincherar las tropas 

en lugar de combates de lineales en campos abiertos. Véase en: Hernández, Xavier y Rubio Xavier, Breve 
Historia…,  pp. 140-145.  
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continuación a través de una memoria del ministro de guerra ya citado podemos 

acceder a los faltantes y bajas que tuvo la armada en el año de 1845:77  

Inválidos de México 234 
Inválidos de puebla 373 

Depósitos de remplazo 537 
Presídiales 1,209 
En receso 652 

Detalles de plazas 64 
Total 3069 

 

Con lo anterior  nos podemos dar cuenta que antes de enfrentarse en guerra 

contra Estados Unidos México presentaba una falta de tropas, (más de 3000 

hombres) principalmente propiciado por los cambios de administraciones, la falta de 

capacidad de los jefes del ejército y las deserciones en el ejército. Es claro que para 

una armada el número de tropas de es de vital importancia, pero no sólo esto 

contribuía para que alguna fuerza se viera afectada a la hora de batallar en el 

campo; el caso de la institución militar mexicana se centró en la falta de algunos 

objetos importantes para las tropas. Por ejemplo se sabe que para 1845 en las 

unidades de Caballería activa escaseaban la cantidad aproximada de 632 caballos, 

rebajando aún más los números del ejército en tropas.  

Otra de las deplorables causas en las que se encontraban las defensas 

mexicanas fue en los carruajes de artillería, indispensables para poder trasladar de 

un lugar a otro las artillerías, especialmente llevarlas a las batallas. El problema es 

que estas estaban en condiciones bastante deplorables; siendo la principal artillería 

en uso por las tropas mexicanas la del sistema Gribeauval78, el cual ya en esa época 

era de bastante atraso. Además de ser muy pesado para poder trasladarlo con 

facilidad. Otras de las causas del porque estaba tan atrasada la movilidad de la 

artillería se debía a que muchos batallones carecían de animales de carga usados 

 
77  Balbontín Manuel, Estado Militar…, p. 14.  
78  El sistema de artillería  Gribeauval fue introducido por el teniente general Jean-Baptiste Vaquette de 

Gribeauval, a principios del siglo XIX. Este sistema revolucionaria los cañones franceses haciéndolos más 

eficaces y más ligueros. Este nuevo sistema sustituiría el sistema Vallière vigente desde el siglo XIII, el cual 

era igual de eficaz en batalla, sin embargo muy pesado para poder moverlo en las campañas. La artillería de 

tipo Gribeauval fue decisiva para los franceses ganando así gran cantidad de victorias en las guerras 

napoleónicas.  Véase en: Parker, Geoffrey, Historia de la guerra, Akal, Madrid, 2010, pp. 199-201. 
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para trasportar los cañones de cada unidad. Lo que hacía que los soldados no 

tuvieran preparada la artillería a la hora de la batalla, tenido que armar de uno por 

uno los cañones. De igual manera por el vasto territorio que era la nación mexicana 

en el año de 1845 traía consigo que unidades como artilleros estuvieran dispersados 

en todo el país haciendo que hicieran falta en muchos puntos y que la artillería fuera 

usada por unidades totalmente ajenas, disminuyendo su eficacia y ayuda a las 

tropas de infantería.79  

Respecto a la movilidad de la artillería no sólo esta se veía afectado por la 

escasez de animales óptimos para carga, otros sectores militares también tuvieron 

el mismo problema de movilidad, como las medicinas, parque o incluso el propio 

equipaje de los soldados. Es por eso que se puede llegar a la conclusión de que la 

artillería mexicana presentaba varias anomalías, haciendo que su eficiencia fuera 

mínima en batalla. Sin embargo es preciso aclarar que cuando las tropas mexicanas 

hacían uso de los cañones en su mayoría causaban bajas apoyando siempre a las 

demás tropas.80  

Otro de los factores que desgasto demasiado a los cuerpos mexicanos fue la 

falta de víveres en las campañas, los traslados demasiados grandes de un estado 

a otro dentro del territorio de la República Mexicana, hacían que las unidades se 

desgastaran y utilizaran más provisiones. Pese a esto, los encargados militares 

optaban por llevar víveres escasos quizá propiciados a la falta de carretas en las 

campañas. Entonces la solución a la que se llegaba era a esperar ayuda de los 

pobladores que habitaban las zonas por donde el ejército transitaba, esta ayuda en 

su mayoría afectaba a los habitantes de los pueblos, ya que las unidades militares 

no portaban ningún permiso para tomar los víveres ni mucho  menos ofrecían ningún 

pago por el servicio, haciendo que las personas al ver un ejército rondando por sus 

tierras optara por ocultar sus posesiones y los más importante, dejando a los 

 
79 Balbontín Manuel, Estado Militar…, pp. 16-17.  
80 Ibíd., pp. 16-17.  
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soldados sin provisiones para aguantar los grandes recorridos a pie que se hacían 

en aquella época.81 

Igualmente el cuerpo salud militar se encontraba en ese periodo bastante 

desorganizado, con escasos cirujanos dispersados en las grandes cantidades de 

unidades, este servicio tan importante para los soldados carecía de  ambulancias, 

camillas e inclusive en muchos casos sin portar botiquines a la hora de la batalla. 

Debido a este problema en 1846 en el gobierno del General Mariano Paredes y 

Arriaga fijaría la atención en los problemas anteriores, decretando así la formación 

del cuerpo médico y de dos compañías de ambulancia, pese a los esfuerzos de 

implementar estas necesarias unidades, estas no pudieron perfeccionarse debido a 

la caída del poder del propio Paredes, quedando así el proyecto inconcluso y mucho 

menos pudo ayudar de mucho en un futuro.82  

Las  armadas en el siglo XIX  tenían en sus deberes no sólo proteger el 

territorio por vía terrestre sino que también tenían que enfocarse en salvaguardar 

los puertos y mares de sus mismas naciones, México no era la excepción, por lo 

que contaba con una pequeña flota de buques y navíos a su disposición. Dividida 

en dos secciones a través de los dos océanos en donde se ubica México se 

encuentra a continuación los navíos con los que contaba el país en 1845:    

Marina 
En el Golfo:  

Tipo Nombre Armamento 
Vapor  Guadalupe 2 cañones de 68 y 4 cañones de 

a 12. 
Vapor  Moctezuma  1 cañón de 68, 2 de 32, 1 de 9 y 

4 carronadas de 18.  
Bergantín  Veracruzano  1 cañón de 32 y 6 carronadas de 

18.  
Bergantín  Mexicano  2 gonadas de 8 y 14 carronadas 

de 18. 
Goleta  Águila  1 cañón de 32 y 6 carronadas de 

18. 
Goleta  Libertad  1 cañón de 12. 
Pailebot  Morelos  1 cañón de 12. 

 
81 Balbontín Manuel, Estado Militar…, p. 18. 
82 Ibíd.,  pp. 18-19. 
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Pailebot Guerrero  1 cañón de 24. 
Pailebot Victoria  1 cañón de 24.  
En el Pacífico  
Goleta  Anáhuac  1 cañón de 12 y 2 pedreros.  
Goleta  Sonorense  1 cañón de 12. 

Total 52 piezas. 
Información de la tabla en: Balbontín Manuel, Estado Militar…, p. 19. 

La sección de buques era demasiado pequeña para todos los puertos que 

tenía el territorio mexicano a través de tres mares, por lo que lógicamente se veía 

en desventaja ante otras tropas marítimas más actualizadas y con más unidades. 

La información sobre las unidades existentes en 1845 cambiaria drásticamente un 

año después, (diciembre de 1846)  cuando a través del general Almonte nos 

enteramos de que muchas de los buques ya habían desaparecido; expresando que 

en el océano Pacífico ya no se contaban con ningún buque, en el Atlántico 

quedaban unos pocos, ya que vapores  como el “Moctezuma” y “Guadalupe” habían 

sido vendidos, dejando a estados lejanos sin ninguna posibilidad de auxilio marítimo 

como lo era el territorio de California en el norte de México. 83  Respecto a lo 

analizado anteriormente se concluye que la marina mexicana estaba muy 

descuidada por parte de las autoridades mexicanas, quizá debido a la inestabilidad 

económica era muy difícil comprar nuevos buques para administrar una mejor 

defensa en los puertos. Finalmente Estados Unidos vio la oportunidad en esta 

desventaja posteriormente bloqueando los puertos y puntos más destacables de 

México y luego invadiendo puertos como Veracruz y Monterey.  

La siguiente revisión se enfocara al número de fortalezas y castillos con los 

que México disponía para hacer frente alguna amenaza exterior. Se sabe que 

existían 4 fortalezas, 2 plazas y 2 castillos de carácter defensivo; las plazas se 

ubicaban en Campeche y Veracruz. Los castillos eran los de Perote y San Diego de 

Acapulco y una de las fortificaciones se encontraba en el puerto de San Blas, el cual 

se encontraba destruido y abandonado. La Plaza ya mencionada de Veracruz 

podría referirse que tenía las especificaciones de una muralla,84 del lado del mar se 
 

83 Balbontín Manuel, Estado Militar…, p. 20. 
84 Sus obras exteriores consistían en una media luna con un reducto y una plaza de armas, las cuales cubrían la 

cortina que mira hacia el mar. Contaba además con dos baterías bajas delante de los baluartes y una a flor de 

agua en el glacis.  
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encontraba situado la fortaleza de San Juan de Ulúa con cuarteles casamontados 

a prueba de bombas.85  

El castillo de San Juan de Perote estaba muy buen situado en el camino de 

México a Jalapa, su construcción era excelente para poder usarse como plaza de 

depósito  para las tropas que operen en las costas y para recibir restos de aquellas 

tropas derrotadas. Sobre el castillo de San Carlos no hay mucho que decir, puesto 

que este no se encontraba en operaciones para el año de 1846 ni mucho menos 

preparado para un ataque. Por último se encontraba el castillo de San Diego de 

Acapulco, era de una estructura muy pequeña además de encontrarse en estado 

ruinoso en aquella época.86 Cada estructura defensiva del país contaba con puntos 

artillados para la defensa de la propia estructura; a continuación a través de una 

gráfica se expone los cañones con los que contaban cada fortaleza en el país:  

Lugar Montadas Desmontadas Total 
Veracruz 83 57 140 

San Juan de Ulúa  113 46 159 
Perote 64 7 71 

Coatzacoalcos 4 8 12 
Tampico  10 2 12 
Acapulco  13 48 61 

Alta California  41 4 45 
Totales 328 172 500 

 

Por parte de la memoria del Ministro de guerra ya citado, nos comenta que el 

número de bocas de fuego respectivas en toda la nación era un total de 685.87 

Anteriormente con la gráfica podemos ver que esta suma va restándose debido a 

los cañones montados que no podían servir fuera de la instalación defensiva, 

entonces a los 685 cañones se les resta 500 unidades montadas y desmontadas, 

quedando un número de 185, posteriormente la artillería baja aún más debido a las 

unidades correspondientes a las fortalezas y castillos, restando 45 cañones y dando 

un resultado de 140 unidades.88 Es claro ver que asuntos como la artillería eran 

 
85 Balbontín Manuel, Estado Militar…, pp.20-21. 
86 Ibíd., p. 20. 
87 Balbontín Manuel, Estado Militar…, pp. 23-24. 
88 Ibíd., p. 25.  
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bastantes críticos en nuestro ejército, la artillería era muy poca comparada al 

número de unidades y territorio con el que contaba en México. Es importante en 

este punto comentar que gran parte de los pertrechos pesados se concentraba en 

calibres pequeños (obuses y Morteros), los cuales realmente no ayudaban de 

mucho en una batalla; calibres como de a 4 y de a 6 fueron suprimidos del ejército, 

tomando como modelo “el sistema del general Paixhans, 89  siendo así que la 

mayoría de la artillería se compondría de calibres superiores y de mejores 

velocidades.  

Regresando a las unidades de artillería con las que se disponían, los cañones 

se enfrentaban al deterioro y estaban sujetos a un mantenimiento constante, de 

igual manera, estos necesitaban municiones para su uso y un óptimo trasporte para 

poder movilizarlo a las batallas. Cosas con las que el ejército mexicano estaba 

careciendo en esa época debido a la falta de dinero en el país, dando como 

resultado una falla en la artillería como medio de ataque en una emergencia o 

invasión.  

Armamento.  

El uso del armamento en las unidades de cualquier fuerza militar es de vital 

importancia, a tal grado de ser la razón de una victoria o alguna derrota. México 

estaba pasando por una crisis económica y esta no dejaba que se pudiera invertir 

en sectores como la tecnología militar y defensiva. Anteriormente el antiguo ejército 

novohispano estaba subsidiado por la Corona Española, por lo que no tenía ningún 

inconveniente grande en conseguir armamento de buena calidad y no tan atrasado 

tecnológicamente; los problemas tal vez se vinieron presentando con la llegada del 

movimiento de independencia en el país, al no tener un medio de apoyo muy grande 

los ejércitos Insurgentes muchas de las veces se conformarían con instrumentos no 

 
89 El cañón de tipo Paixhans fue tan importante debido a que era la primera pieza de artillería naval utilizada 

para detonar proyectiles explosivos. Diseñada por el general francés Henri-Joseph Paixhans entre 1822 y 1823.  

Los innovadores sistemas remplazarían a los obuses y morteros utilizados anteriormente en las batallas navales, 

estos solo podían ser disparados en ángulos altos y velocidades muy bajas, además de que los obuses eran 

peligrosos al usarlos. Estos cañones revolucionaron las batallas navales haciendo que fuera más fácil el choque 

contra un buque y poder derribarlo con los cañones en direcciones planas. Véase en: Black, Jeremy, War in the 

nineteenth century: 1800-1914., Polity press, Estados Unidos, 2009, pp. 79-82.  
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prescindibles para una batalla. El uso de herramientas para el campo como picos, 

palas, trinches y azadas era muy común verlas en uso de las tropas conformadas 

por la milicia. De igual manera el uso del machete se popularizó bastante debido a 

que era un objeto que era muy habitual en los hogares. Sumado a esto, el 

armamento en los primeros ejércitos tanto el novohispano y ya el propio ejército 

mexicano siempre careció de armas para poder combatir contra cualquier situación. 

La alternativa para esta escases fue pedir armamento a los que se en listaban en el 

ejército o los que tenían que prestar servicio por medio del servicio militar. Es claro 

que muchas de las armas se encontraban en mal estado por no estar en constante 

mantenimiento, pese a esto ayudaba a la causa que era la defensa de la nación.  

Con el paso del tiempo los errores anteriores de alguna manera se 

atenderían, el suministro tanto de armamento con su correspondiente munición era 

bastante abundante para el año de 1845, entonces, ¿cuál era el problema que 

presentaba el armamento en el ejército mexicano de ese entonces? Existieron 

varios problemas con los que la industria militar se enfrentaba, respecto al 

armamento existente en México. La primera fue en base al tipo de clima existente 

en la república mexicana, especialmente en zonas costeras o húmedas Este clima 

hacia que el armamento sufriera deterioro como oxido, el cual provocaba que el 

arma ya no pudiera ser usada correctamente o incluso que esta ya no sirviera. La 

humedad de los diferentes puntos del país provocaba también estragos en la 

pólvora utilizada para el armamento, un claro ejemplo de este problema se vio en el 

año de 1838, cuando las tropas francesas atacaban el puerto de Veracruz; las 

tropas se defenderían con una pólvora en mal estado provocando que sus 

proyectiles ni siquiera penetraran los cascos de los buques enemigos.90 

Otro de los factores se presentó en los calibres del armamento, es claro que 

la armada mexicana tenía una cantidad considerable de proyectiles, sin embargo la 

mayoría de estos no poseían cartuchos de su calibre, muchos de los cuales se 

encontraban distribuidos en zonas donde ni siquiera eran útiles. Muchas de las 

veces se contaba con piezas del mismo calibre del proyectil, pero estas se contaban 

 
90 Balbontín Manuel, Estado Militar…, p. 52. 
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en números insuficientes. Un claro ejemplo lo podemos ver en  Acapulco en donde 

se contaba con 13 cañones de a 24, sin poseer ninguna bala de este calibre, 

mientras que en  Matamoros se encontraban distribuidos 500 balas de bronce de 

este calibre y 200 botes de metralla, en esa zona ni en ningún punto de la frontera 

norte del país se contaba con cañones de a 24, por lo que era innecesario 

administrar esos calibres en esa región y se dejaba sin abastecer en dónde si era 

útil las municiones.91  

De la misma forma en Tampico se encontraba también suministros del calibre 

de a 24, (3,554 balas y 100 botes de metralla) en la Alta California (5 piezas con 42 

balas y 13 tiros de metralla por cada una) y de igual manera no ocupaban estos 

calibres en esa zona. Otro ejemplo se localizaba en Perote en donde se contaba 

con 3 cañones de a 16 sin ningún proyectiles, mientras que en Tampico se 

encontraba el calibre perteneciente en 793 balas con 200 botes de metralla. 

Finalmente en otros lugares como en Baja California ni siquiera poseían ningún 

armamento de ninguna clase. Con estos ejemplos es fácil suponer que la defensa 

de la nación estaba en problemas debido a la desorganización existente en los 

almacenes de armamento. Una mejor administración y enlistado de cada unidad y 

calibre podría haber mejorado enormemente la capacidad defensiva del ejército, 

para proporcionar un mejor papel en el campo de batalla.92   

Uno de los factores que repercutió en el armamento del país fue la evolución 

misma de este, al igual que la tecnología en nuestra era, las armas estaban en 

continua evolución, adquirir nuevo armamento representaba una ventaja para 

vencer al enemigo, sin embargo esto era demasiado costoso para una nación y más 

aún México contaba con serios problemas económicos. El claro ejemplo se vio en 

las batallas en contra de Texas, donde los texanos presentaban en su armamento 

el revolver Colt, el cual tenía la capacidad de varios tiros en lugar de sólo uno. En 

contraparte se encontraba las armas mexicanas que sólo permitían una descarga;  

la ventaja por parte del Colt se reflejaría en tener más tiros antes de ser vulnerable 

 
91 Balbontín Manuel, Estado Militar…, p. 53. 
92 ídem. 
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a la hora de cargar y permitir más bajas a las filas enemigas. Aunque parece algo 

bastante pequeño el uso de una arma nueva era una ventaja muy grande en aquella 

época, es por eso que las fuerzas militares tenían que actualizarse constantemente 

para evitar atrasarse militarmente.  

Entonces, ¿Cuál era el principal medio de suministro de armas de México 

durante la guerra contra los Estados Unidos? El principal proveedor de armas para 

el gobierno mexicano era proveniente de otros lugares del planeta. Sabemos que 

para México imperios como el británico eran de vital importancia para su 

subsistencia y es así que gran cantidad de armamento fue comprado a Inglaterra. 

Para ser más exacto, el armamento usado en la guerra en contra de Estados Unidos 

fue obtenido en el gobierno de Santa Anna en  1841-1844.  

A continuación en la siguiente lista podemos observar la cantidad de 

armamento que fue adquirida por el gobierno mexicano durante esos tres años (la 

lista se obtiene a través de una memoria perteneciente a la fecha del 11 de enero 

de 1844).93 

1.- 5,000 Fusiles de chispa.  
2.- 3,000 Tercerolas de chispa.  
3.- 3,000 Espadas de caballería. 
4.- 200 Espadas para músicos. 
5.-  10 Cañones bomberos de a 10 pulgadas.  
6.-  10 Cañones bomberos de a 8 pulgadas. 
7.-  6 Cañones de batalla de a 12 pulgadas. 
8.-  10 Cañones de batalla de a 8 pulgadas. 
9.- 6 morteros de a 12 pulgadas.  
10- 6 obuses de a 8 pulgadas.  

La compra de todas estas unidades fue de bastante necesidad para la nación, 

ya que constantemente el ejército se enfrentaba en escaramuzas con tropas 

texanas en el norte de país. Pese a la gran compra que se hizo a lo largo de estos 

tres años las cantidades de armamento obtenido no bastó para el gran territorio y 

armada con la que México estaba compuesta, lo más sensato que pudiera haber 

hecho el gobierno mexicano es seguir comprando cada año más armamento para 

 
93 Balbontín Manuel, Estado Militar…, pp. 61-62. 
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poder administrarlo a todo su personal militar. Esta falta de interés por actualizar y 

aumentar el material de guerra por parte del país, no sólo se concentró por la mala 

economía existente en la época, el factor decisivo fue posiblemente a la temida 

reputación con que se veía al ejército. Ya que al ejército se le atribuía gran parte de 

las desgracias ocurridas en el país, propiciado gran parte por sus pronunciamientos 

y las ambiciones de los altos mandos en la institución, a este finalmente se le negó 

gran parte del presupuesto con la que la nación contaba y poco a poco este quedo 

desactualizado en comparación de otras armadas en el mundo.  

La compra de armamento al gobierno británico se centró en tres diferentes 

armas las cuales posteriormente el ejército mexicano utilizó en las batallas en contra 

de Estados Unidos. El primero fue el mosquete británico Land Pattern, o mejor 

conocido con el apodo de rifle Brown Bess. 94  La adquisición de este rifle fue 

justificada debido al gran potencial con que contaba el arma en ese entonces; 

aunque el ejército británico para 1840 ya había sustituido el arma por variaciones 

del mismo, siendo en su mayoría remplazado por armas con un casquillo de 

percusión.95 Pese a lo anterior el Brown Bess se había convertido en el arma 

precursora del imperio británico. Tras más de 100 años de uso, el arma sirvió desde 

la expansión del Imperio británico en el siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX 

(1838), con muchos cambios en su diseño y potencia. El arma ya había sido 

eventualmente utilizada en la guerra en contra de Texas, donde también se había 

comprado rifles del mismo modelo, tal vez al ver eficiencia de la misma arma se 

realizó de nuevo otra compra en diciembre de 1838 y posteriormente en la 

administración de Santa Anna como se había comentado con anterioridad.96   

 
94 Haecker  M., Charles, On the prairie of Palo Alto. Historical archaeology of the U.S.-Mexican war battlefield, 

University Press, College Station,  USA, 1997, pp. 61-63. 
95 Las armas con casquillo de percusión fueron introducidas en la segunda década del siglo XIX. La importancia 

del nuevo mecanismo permitía a los soldados disparar el arma en cualquier clima húmedo sin presentar algún 

problema, posteriormente el sistema se mejoraría aún más dando pasó al uso de llaves de percusión en el 

armamento. Véase en: Hernández, Xavier y Rubio Xavier, Breve Historia…,  pp. 134-135.  
96 Existieron 7 variante del Brown Bess.  

*Long Land Pattern utilizado desde 1722 a 1768,  

*Short Land Pattern (en servicio: 1740-1797) siendo más pequeño que su predecesor pero más pesado. 

* India Pattern (en servicio: 1797-1854) comprado en la compañía de las indias occidentales para su uso en 

Egipto.  

*New Land Pattern (en servicio:1802-1854) 
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La segunda arma que fue adquirida de parte de la armada británica fue el 

Fusil Baker, este fusil era utilizado a través de un mecanismo de chispa siendo el 

primer fusil estándar que utilizaría el ejército británico. El arma sería producida en 

el año de 1800 por un maestro armero de nombre Ezekiel Baker. El Baker entró en 

servicio en las filas británicas siendo utilizado principalmente en las guerras 

Napoleónicas, con considerables modificaciones a lo largo de su servicio seria 

empleada hasta 1830. Debido a su gran capacidad en tiros de largo alcance, 

precisión y fiabilidad en combate se introdujo como arma indispensable para el 

soldado británico, sin embargo no pudo sustituir al fusil estándar de la época, el 

Brown Bess.97 El fusil tendría un uso constante en otros países en la primera mitad 

del siglo XIX, en el caso de México se compraría en 1836 y 1838 destacamentos de 

este fusil, usándolo en batallas en contra de los texanos como en el Álamo y 

posteriormente implementándolo en sus unidades especiales como cazadores y 

granaderos.98 

La tercera adquisición de Inglaterra fue la Paget Cavalry Carbine utilizada en 

las guerras napoleónicas por el ejército británico, dicha arma fue utilizada por las 

tropas mexicanas en el conflicto de Palo Alto99. De igual manera proveniente de la 

armada británica se utilizaron las pistolas Light Dragoon y Heavy Dragoon, siendo 

adquiridas en 1838.100  

Pese a que el armamento estaba constantemente en evolución en esa 

respectiva época, no existieron cambios en las tácticas que se implementaban en 

 
*New Light Infantry Land Pattern (en servicio: 1811-1854) parecido al anterior sólo con la adición de un 

sistema de gatillo similar al fusil Baker. 

*Cavalry Carbine  (en servicio: 1796-1838) para uso en caballería. 

* Sea Service Pattern (en servicio: 1778-1854) únicamente usado en los soldados pertenecientes a la marina 

real. Véase en: Carter, Gregg, Guns in american society: An encyclopedia of history, politics, culture, and the 

law, second edition, ABC-CLIO, Estados Unidos, 2012, pp.114-117. 
97 A pesar de ser más pesado y tener menos capacidad de alcance que el rifle Baker, el Brown Bess no pudo ser 

sustituido. Algunas de las tropas a las que se les asigno usar el Baker fue únicamente a compañías de Rifleros. 

Gracias a su alta capacidad de alcance y precisión los tiradores británicos pudieron fácilmente derrotar las tropas 

francesas en diversos combates. Véase en: Cusick, Ray, Wellington's rifles: The origins, development and 

battles of the rifle regiments in the Peninsular War and at Waterloo from 1758 to 1815, Pen and Sword Mlitary, 

Inglaterra,  2013, pp. 107-110.  
98 Haecker  M., Charles, On the prairie of Palo Alto…, pp. 64-65. 
99 Ibíd., p. 65 
100 Haecker  M., Charles, On the prairie of Palo Alto…, p. 65.  
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los campos de batalla usando aún los métodos acostumbrados desde tiempos 

remotos. El uso de espadas, cuchillos o alguna especie de arma blanca era 

indispensable en cualquier tipo de armada; principalmente para administrar algún 

método de defensa en caso de que las municiones se agotaran en una batalla. Gran 

cantidad de fusiles y diversas armas contaban con bayonetas las cuales permitían 

al soldado protegerse en caso de una emergencia, es preciso recordar que muchas 

de las armas en esa época contaban con tiros ilimitados además de presentar un 

sistema de recarga bastante lento en comparación a las armas modernas. El ejército 

mexicano no fue la excepción puesto que también manejaba espadas y cuchillos en 

su arsenal, sin embargo es posible que este tipo de armas al ser más costosa era 

sólo de uso exclusivo para altos oficiales o quien pudiera costearla.101 

Por parte de las tropas menos especializadas como la milicia o los pobladores 

que ayudaban a los ejércitos, estos utilizaban (como ya he explicado anteriormente) 

armas menos eficaces contra el enemigo. Desde armas de fuego en mal estado 

hasta herramientas propias del campo eran el medio de defensa para este tipo de 

tropas. El machete en especial se convertiría en un instrumento esencial para 

algunas tropas mexicanas siendo bastante efectivo a la hora de una batalla de 

cuerpo a cuerpo. Los cuchillos de todo tipo también estuvieron presentes en el 

armamento siendo un instrumento no sólo de combate sino de sobrevivencia para 

cualquier situación.102  

Aunque el armamento presentado por las tropas mexicanas no era tan 

obsoleto en comparación con el de los soldados yanquis, este si presentaba estar 

en mal condición además de ser muy escaso, de igual manera factores como el 

adiestramiento en las tropas también afectaba el rendimiento de las armas usadas, 

sumado a esto los bloqueos en los puertos  mexicanos (principalmente el 

estadounidense al estallar la guerra en 1846) no permitieron adquirir nuevo 

 
101 Es posible que muchas de las espadas utilizadas en la guerra entre México y Estados Unidos hayan sido 

obtenidas como trofeos de guerra, es decir espadas pertenecientes a tropas yanquis quienes habían muerto en 

combate.  
102 Rangel Silva, José Alfredo, "Milicias en el oriente de San Luis Potosí, 1793- 1813", en Las armas de la 

nación, Independencia y ciudadanía en Hispanoamérica (1750-1850), Iberoamericana, Madrid, 2007. p. 68. 
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armamento para suministrar el gran contingente de soldados en el territorio. El caso 

de la artillería ya explicado es el mismo que el del armamento, no se contaba con 

medios para poder adquirir nuevos cañones ni mucho menos trasportarlos alrededor 

del país. El resultado fue la perdida de gran cantidad de batallas en nuestro propio 

territorio dejando así que el enemigo avanzara y conquistara ciudades importantes 

en todo México.103   

II.- Ejército Estadounidense. 

Antecedentes del ejército. 

Es preciso decir que tanto como nación la sociedad yanqui se formó con 

diferencias notables respecto a la nación mexicana, es por eso al final cuando al 

ocurrir la guerra entre ambos países las diferencias eran notables. De igual manera 

la formación de la institución militar en Estados Unidos es completamente diferente 

a la mexicana. Para entender mejor es importante recalcar que el pasado de esta 

nación se concentra en otra nación, como lo fue el caso de México con España, 

E.U.A liga su historia y origen al imperio británico. Debido al incremento de territorio 

y  superioridad económica de reinos como el español y portugués es que surge la 

necesidad de Gran Bretaña de expandirse y poder tomar control de territorio en el 

Nuevo Mundo.104  

Seria hasta el siglo XVII cuando Inglaterra daría el paso decisivo para 

apropiarse de territorio en América; el establecimiento de la colonia con el nombre 

de Jamestown  en 1607 (actual Virginia) comenzaría con la expansión por el 

continente americano y futuro origen de las llamadas Trece Colonias. El imperio 

británico también no sólo se establecería en las colonias ubicadas en las costas 

norteamericanas sino que pronto se dirigiría a pequeñas islas en el Caribe como 

Jamaica y Barbados, de igual manera en el norte de América se establecería en las  

provincias marítimas de Canadá. Al haberse establecido en colonias pequeñas el 

poderío inglés poco a poco se vio amenazado por otras colonias las cuales se 

 
103 Serrano Ortega, José Antonio, Zoraida, Vázquez, Josefina, Nueva Historia General de México…, p 433.  
104 Guerrero Yoacham, Cristián y Guerrero Lira, Cristián, Breve historia de Los Estados Unidos de América, 

Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1998, pp. 21-22.  
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establecían a unos pasos de su territorio. En el sur el reinado de Nueva España por 

parte de la  Corona Española y más aún los territorios aledaños como los poblados 

franceses en la Luisiana y Nueva Ámsterdam por parte de los Nuevos Países Bajos. 

Pero no sólo las potencias europeas representaban una amenaza en el Nuevo 

Mundo sino que los asentamientos recién construidos estaban ubicados en tierras 

de pobladores americanos quienes atacaban a los colonos al sentirse amenazados 

por la invasión a su territorio.105    

Pese a las grandes adversidades con las que se encontraron los primeros 

pobladores colonos en los asentamientos británicos, estos lograron expandirse 

alrededor de los poblados americanos. Al estar sujetos al dominio británico los 

pobladores de las colonias británicas tenían la ventaja de tener a su disposición la 

defensa de una de las armadas más poderosas en ese momento de la historia, sin 

embargo las diferencias entre ambos bandos estaba muy marcada. El ejército 

británico comenzó a objetar superioridad sobre las tropas existentes en 

Norteamérica; estos pequeños grupos no contaban con una defensa militar 

propiamente establecida, las tropas no habían pasado por ningún entrenamiento 

profesional además de utilizar como medio de defensa la guerrilla. Principalmente 

escondiéndose entre los bosques y atacando sorpresivamente para después 

retirarse, contrariamente en Europa desde hace mucho tiempo se venía usando el 

método de pelear en un campo abierto con tropas ubicadas en fila. Estas diferencias 

causaron que se hiciera menos a las tropas pertenecientes a las colonias británicas, 

empezando a nacer un sentimiento de rechazo hacia el gobierno de Gran 

Bretaña.106  

Aunque los dos ejércitos eran totalmente diferentes a la hora de actuar en 

una batalla, estos se involucrarían en diferentes conflictos bélicos, teniendo que 

cooperar el uno con el otro. El uso de tropas pertenecientes a sus colonias para 

 
105 Guerrero Yoacham, Cristián y Guerrero Lira, Cristián, Breve historia de Los Estados Unidos…, pp. 22-32. 
106 La batalla a campo abierto se utilizaba desde el comienzo de los primeros antiguos imperios de la historia, 

en este caso las tropas de infantería eran formadas para combatir al enemigo el cual de igual manera estaba 

formada, con la incursión de la caballería y posteriormente la artillería la infantería en campo abierto recibiría 

apoyo por parte de estas. Aunque cambiarían poco a poco las estrategias militares a la hora de combatir en 

general las batallas en campo abierto siempre era lo más tradicional a la hora de enfrentar una guerra. Véase 

en: Hernández, Xavier y Rubio Xavier, Breve Historia…, pp. 41-49, 114-125. 
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Inglaterra siempre fue de vital ayuda inclusive hasta en épocas modernas. La 

participación comenzaría en contra del Reino Francés, quien amenazaba 

expandirse aún más por los territorios americanos en el norte, así que era de vital 

importancia frenar a Francia. Sin embargo con el estallido del conflicto denominado 

Guerra de los Siete Años Inglaterra se involucraría en una guerra con diferentes 

potencias en toda Europa tales como  los reinados de  España, Portugal, Suecia, el 

imperio austriaco y ruso. Lógicamente la participación de cada potencia en este 

conflicto (1754- 1763) implicó a cada colonia perteneciente a los mismos 

protagonistas del conflicto, además de ser un problema global que afectaba a todos 

por igual.107  

Participando en la Guerra de Siete Años las tropas americanas perteneciente 

a Inglaterra pelearían en contra de las tropas francesas, siendo esta última una de 

las armadas más poderosas del mundo. Es en este punto cuando los soldados 

enlistados en el conflicto comienzan a ganar experiencia militar que después le 

serviría en futuros conflictos. El enorme suceso global se vio interrumpido finalmente 

con la firma del Tratado de Paris en 1763, en este caso cada potencia involucrada 

en la guerra se vio beneficiado consiguiendo algún territorio nuevo. Inglaterra 

recibiría posesiones como en Senegal, la India  y más importante las regiones 

franceses en América ubicadas en Canadá, los territorios al este de Rio Misisipi, al 

oeste los Montes Apalaches (sin incluir Nueva Orleans) y las propiedades ubicadas 

en el Caribe, Granada, San Vicente y Tobago. También expande aún más sus 

dominios recibiendo de España el territorio de Florida y el puerto de La Habana.  

Con el final de la Guerra de los Siente Años, Inglaterra se convirtió aún más 

en una potencia mundial, empezando a destinar más control a sus colonias, algo 

que finalmente utilizó en las norteamericanas. Una de estos nuevos controles sería 

aplicado con una cantidad de soldados para las colonias, siendo trasladados 10,000 

unidades regulares108 las cuales comenzarían a causar molestia a los colonos.109 

 
107 Guerrero Yoacham, Cristián y Guerrero Lira, Cristián, Breve historia de Los Estados Unidos…, pp. 49-50. 
108 Nevins, Allan, Breve historia de los Estados Unidos…, pp. 63-65.   
109 Los soldados recién llegados fueron apostados únicamente en las ciudades importantes, dejando a un lado 

los puestos fronterizos en donde más se necesitaba de ellos. Esto hacia que los soldados tuvieran una estancia 
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Con la llegada del gobierno de Jorge III se implementaría nuevos ordenamientos 

para costear algunas faltantes monetarias en el Imperios, leyes como la de 

acuartelamiento, 110  de timbres y finalmente del té lograrían que la población 

norteamericana se volcara en contra del gobierno británico surgiendo así la guerra 

por la independencia de Estados Unidos (1775).   

En un comienzo la armada británica tenía todas las de ganar para 

rápidamente acabar con los movimientos rebeldes, pese a esto se encontró con un 

ejército que aunque carecía de recursos militares, podía hacer frente a uno de los 

más poderosos ejércitos globales. Este éxito se debió a la buena organización que 

tuvieron los habitantes de las Trece Colonias, pero aún más importante los 

pobladores rebeldes estaban totalmente unidos para lograr su meta. En el ámbito 

militar aunque la causa estadounidense carecía drásticamente de soldados 

regulares en comparación con su enemigo, este se pudo mantener al margen de las 

batallas, representando un reto el ser derrotado. Como he explicado con 

anterioridad la defensa militar utilizada por la causa rebelde se basaba en el uso de 

la guerrilla, algo a lo que no estaban acostumbrados los soldados británicos. 

Además, las tropas estaban propiamente organizadas debido a los oficiales que 

comandaban los ataques. El 14 de Junio de 1775 debido a la urgencia de contar 

con un ejército ya constituido, las Trece Colonias conforman al Ejército Continental 

al mando de George Washington como comandante en jefe, también a esta misma 

institución se le agregan 4 generales a cargo de comandar las tropas.111 Dichos 

generales al igual que George Washington habían combatido en las guerras en 

contra de Francia y las invasiones indias al servicio de Inglaterra, estos habían 

adquirido la experiencia de batallar contra un ejército europeo, además de conocer 

 
más confortable y que su uso fuera mínimo. Véase en: Asimov, Isaac, El Nacimiento de los Estados Unidos…, 

p. 13.  
110 La ley de acuartelamiento se aplicó hacia los ciudadanos estadounidenses, los cuales debían de dar hospedaje 

a los soldados británicos. Los soldados utilizaban esta ley para poder espiar en su propia casa a los pobladores. 

Véase en: Ibíd., p. 20 
111 Los generales eran: Artemas Ward, Israel Putnam, Philip Schuyler y Charles Lee. Los cuatro con experiencia 

en La Guerra de Siete Años y en contra de los indios. Véase en: Asimov, Isaac, El Nacimiento de los Estados 

Unidos…, p. 36 
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la organización y tácticas militares británicas que podían ser usadas en contra del 

enemigo.112 

Es claro juzgar que la primera fuerza armada estadounidense tenía el 

potencial para poder hacer frente a los británicos, sin embargo aún contaban con 

muchas adversidades, las cuales quitaban la esperanza de conformar una nación 

independiente. La razón más importante no se centró en el armamento ni mucho 

menos la capacidad de las tropas, esta se encontraba en la falta de soldados para 

la causa, siendo que los colonos eran apoyados por sólo un cierto porcentaje 

pequeño de los pobladores. Por otro lado el denominado grupo de los “leales” 

apoyaban la causa británica y eran la mayoría de los que poblaban las colonias. 

Estos personajes no sólo no contribuían a la causa, también eran utilizados como 

espías y más de 30,000 de estos servían en las filas del ejército británico, sin 

embargo este tipo de tropas era desperdiciado ya que los soldados ingleses no le 

confiaban la capacidad de participar en los conflictos.113 Es así como podemos ver 

que el Ejército Continental carecía del apoyo de sus propios pobladores, no contaba 

con alimento, municiones y uniformes. Todo propiciado por el control ingles en la 

zona, además de haber bloqueado el comercio a través del cierre de puertos 

norteamericanos.114 

Aún con los desafíos que representaba la causa rebelde, los 

estadounidenses en las primeras batallas no obtuvieron victorias decisivas, pero sí  

lograron causar demasiadas bajas en los ejércitos británicos, al ver esto algunas 

potencias europeas comenzaron a cuestionar el temor que le tenían a Inglaterra, 

por lo que tarde o temprano estos intervendrían a favor de la causa en 

Norteamérica. Fue así que personajes como Benjamín Franklin comenzaría a pedir 

ayuda a reinos como Francia.115 Aunque los franceses habían sido el enemigo en 

la Guerra de los Siete Años, este era el único igual de poderoso que Inglaterra en 
 

112 Nevins, Allan, Breve historia de los Estados Unidos…, p. 91.  
113 Asimov, Isaac, El Nacimiento de los Estados Unidos…, p. 41. 
114 Nevins, Allan, Breve historia de los Estados Unidos…, p. 87-88.  
115 Los Franceses no habían sido el único en ayudar la causa rebelde en Norteamérica, el reino de España 

comenzó en primera instancia ayudando económicamente con un prestamos, posteriormente declaro la guerra 

formalmente apoyando con su flota naval, sin embargo esta nunca reconoció formalmente la independencia de 

los estadounidenses. Véase en: Asimov, Isaac, El Nacimiento de los Estados Unidos…, p. 46. 
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aquella época, así que poco después de varias charlas este optó por ayudar sólo 

con suministros y dando ayudando a los buques comerciales de los rebeldes. Poco 

después al agraviarse la situación Francia por fin mandaría tropas y buques en 

ayuda. Es importante comentar que al llegar las tropas francesas, el Ejército 

Continental se vio expuesto a nuevos métodos para repeler los ataques ingleses, 

sería en el campo de Valley Forge donde se complementaría un nuevo 

entrenamiento por parte del Barón Von Steuben. Este adiestramiento militar se 

basaría en el mismo que el Barón había aprendido cuando sirvió para el ejército 

prusiano, siendo ya un oficial con gran experiencia se encargaría de inculcar orden 

militar a las tropas rebeldes que carecían de disciplina, además también se  

reforzaría el uso de armas de fuego. 

Gran Bretaña al comenzar a ver el enorme potencial que representaba la 

oposición norteamericana tuvo que recurrir a nuevos métodos para poder frenar a 

los rebeldes. Una de las acciones que llego a tomar fue reclutar mercenarios, dichas 

tropas fueron tomadas de pequeños estados alemanes, dos principalmente Hesse-

Cossel y Hesse-Damastadt. La cantidad de 30,000 Hessianos116 (nombre que se 

les otorgó a este tipo de soldados)  serían utilizados en infinidad de batallas para 

contrarrestar el crecimiento militar de los rebeldes. Finalmente estos personajes 

contribuirían enormemente en las batallas de independencia estadounidense para 

la causa británica, sin embargo al acabar la guerra estos mismas personas se 

quedarían en el continente Americano, diversificando aún más la población 

estadounidense. No sólo los mercenarios se hicieron presentes en las filas 

británicas, es también claro el uso de tropas pertenecientes a las colonias de 

Inglaterra en América, el caso más sonado es el de soldados de las colonias 

canadienses con origen francés.  

Tras 8 años de estallar el conflicto (1775-1783) este mismo se vio terminado 

con la derrota de las tropas inglesas en la batalla de Yorktown, (1781) se 

completaría oficialmente el tratado de paz organizado en París (1783) culminando 

el conflicto. Finalmente Estados Unidos se organizaría, estabilizándose tras el largo 

 
116 Nevins, Allan, Breve historia de los Estados Unidos…, p. 90.  
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periodo de guerra, trayendo consigo a que la nueva nación se enfrentará a varias 

deudas económicas, las cuales se habían heredado del periodo por la lucha de 

independencia. Gracias a la buena administración de los líderes estadounidenses 

se podría afrontar las adversidades económicas, siendo que para comienzos del 

siglo XIX, E.U.A iniciaría un periodo de expansión y transformación que lo pondría 

a la par de las potencias europeas.   

Contrariamente México al haber obtenido su independencia tuvo problemas 

para estabilizarse debido a las dificultades tanto financieras, administrativas y más 

importante al no pasar por un periodo largo de paz. Estados Unidos en un principio 

se encontraba en la misma situación, Gran Bretaña no del todo había aceptado su 

independencia por lo que hostigaba a la nueva nación dificultando el comercio 

marítimo e inclusive raptando a los nuevos ciudadanos yanquis de origen británico. 

De igual forma el gobierno inglés concentró la ayuda a los indios nativos de América, 

armándolos y proveyendo sustentos para que estos combatieran con los pobladores 

estadounidenses.117   

Estados Unidos al comenzar a ser nación se enfrentó a problemas para 

establecer sus límites territoriales, aún Gran Bretaña conservaba territorios en 

Canadá y Florida los cuales había obtenido tras la Guerra de Siete Años, aún en 

muchas de las tierras yanquis existían gran cantidad de indios que de igual manera 

ocupaban territorio, por lo tanto no se podría colonizar más espacio, sin embargo el 

reinado que más detuvo la creciente expansión estadounidense fue España. Con 

más territorio en todo el mundo España representó un gran peligro para el gobierno 

estadounidense que pretendía tener territorios y salida en el Océano Pacifico. 

España era más débil que Inglaterra a finales del siglo XVIII, no obstante  lograría 

expandirse aún más las tierras pertenecientes al Virreinato de  la Nueva España, en 

1769 fundaría la ciudad de San Diego, en 1776 San Francisco y los Ángeles en 

1781. Por su parte el territorio de La Luisana pertenecía a finales del siglo XVIII a 

España y parte de ella pasaría a ser de Francia en el mandato de Napoleón. 

Expandir  el territorio yanqui a otros lados del planeta era bastante costoso, así que 

 
117 Asimov, Isaac, El Nacimiento de los Estados Unidos…, p. 136.  
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tendría que idear un plan para agrandar la nación en el mismo continente 

americano.118  

Aunque la nación estadounidense había tenido en sus primeros años una 

estabilidad mediana en su economía antes de comenzar el siglo XIX se vio afectada 

en diversos problemas, principalmente en ámbitos navales. Francia en ese 

entonces había sido uno de los primordiales países aliado de Estados Unidos, sin 

embargo este mismo optó por no apoya a Francia cuando estaba afectada por el 

periodo de revolución y cambio de gobierno. Finalmente las negociaciones se 

rompieron y comenzó un periodo pequeño de riñas entre ambas naciones. El 

problema fue tan grande que en 1797 el ejército tuvo que tener varios cambios para 

combatir la amenaza francesa. En primera instancia se formuló un nuevo ministerio 

de defensa que actuara independientemente, (30 de Abril 1797) el reforzamiento 

del ejército como la creación de un cuerpo de infantería y la creación de flotas más 

especializadas para defender los mares. Dos buques importantes se construyeron 

en este lapso: el United States hecho en Filadelfia y el Constellatión en Baltimore. 

La creación de buques que pudieran resistir una batalla en contra de otra nación era 

importante, es por eso que el gobierno empezó a gastar en este tipo de elementos 

que al final de cuenta eran prioritarios en una nación relativamente nueva.119  

Definitivamente el conflicto estalló, aunque propiamente no fue una batalla 

declarada, Francia continuamente amenazaba los buques estadounidenses y estos 

de igual manera se defendían, estás batallas navales de pequeña capacidad no 

involucraron demasiadas tropas y sólo perjudico algunos barcos de ambas 

naciones. Con la llegada de Napoleón al poder en Francia (1800) se llega a un 

acuerdo para parar estos enfrentamientos terminando así las disputas con esta 

nación. Importunamente no hubo un periodo largo de paz, ya que los buques 

británicos aún continuaban hostigando la economía estadounidense, llegando así a 

 
118 Nevins, Allan, Breve historia de los Estados Unidos…, pp. 142-144. 
119 Asimov, Isaac, El Nacimiento de los Estados Unidos…, p. 116. 
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la conclusión de gastar aún más en un presupuesto destinado a la defensa de la 

nación.120 

En 1803 naciones como Inglaterra y Francia se encontraban enfocadas en 

guerras en el continente europeo, por lo que no se preocupaban por los problemas 

que estaban ocurriendo en otros lados del planeta. Otro suceso ocurrió con los 

Estados musulmanes, los cuales estaban ocupando la costa Mediterránea 

sudoccidental, denominados con el nombre de “Estados de Berbería” 

(representados de oeste a este, por Marruecos, Argelia, Túnez y Trípoli), causaban 

demasiados daños a los barcos que pasaban por esta costa. Debido a que la 

economía se veía afectado por los ataque de los buques Musulmanes hacia los 

yanquis, fue indispensable un ofensiva para acabar con esta situación. En definitiva 

se tuvieron que mandar buques para proteger los barcos mercantes, pero el 

conflicto no se vio terminado hasta el día en que la marina yanqui combatió con 

embarcaciones enemigas en Trípoli. La victoria no sólo permitió navegar  a través 

del Mediterráneo libremente, sino que trajo consigo la primera victoria naval de 

Estados Unidos como nación independiente, tal victoria sería recordada por los 

soldados en el futuro, siendo una fuente de inspiración a la hora de pelear en un 

combate.121  

Al convertirse en una nación independiente Estados Unidos comenzó a lograr 

una estabilidad suficiente para poder comprar otros territorios, es en este punto 

cuando la nación ahora en manos de Tomas Jefferson empieza a negociar para 

obtener nuevos dominios. El primer objetivo fue Nueva Orleans y la desembocadura 

del rio Misisipi, el comisionado para negociar la compra del territorio fue James 

Monroe con  la orden de invertir por el territorio 2 millones de dólares y si fuera el 

caso subir la cantidad hasta 10 millones. Los comisionados llegaron a Francia y se 

sorprendieron debido a que la negociación se tornó no sólo en la compra del 

territorio acordado sino que en toda la región de la Luisiana, rápidamente los 

encargados estadunidenses no dejaron pasar la oportunidad aunque no tenían el 

 
120 Nevins, Allan, Breve historia de los Estados Unidos…, pp. 144-146.  
121 Ibíd., pp. 148-149.   
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permiso de obtener todo ese territorio. Al final Estados Unidos obtendría la cantidad 

de 2, 150,000 kilómetros cuadrados, duplicando enormemente la nación de ese 

entonces.122  

Es en este punto cuando la nación estadounidense comienza a tener una 

prosperidad económica bastante fructífera para el desarrollo de la misma; con las 

guerras entre Francia e Inglaterra. Este mismo se benefició del conflicto entre 

ambos y rápidamente comenzó a  apoderarse del comercio marítimo en gran parte 

de los mares, últimamente esta prosperidad y dominio económico mundial 

culminaría poco a poco con la nueva ley de prohibición, siendo así que el comercio 

de buques estadounidenses con el exterior quedaba prohibido. Aunque fue un 

periodo corto donde la nación estadounidense creció exponencialmente, este 

desarrollo se concentró únicamente en el comercio, por lo que aspectos como la 

armada y la principal defensa se dejó aún lado y por ende disminuyó su capacidad 

militar, quedando desprotegida ante un ataque enemigo.123  

Tras la primera década del siglo XIX, Estados Unidos aún se encontraba en 

la cima de su desarrollo económico, propiciado principalmente por las guerras en 

Europa en contra de Napoleón. Aunque Gran Bretaña se encontraba totalmente 

concentrada en estos conflictos nunca dejo de preocuparse por combatir a los 

yanquis. Una de las medidas con las que comenzó a atacar fue por medio de la 

requisa en los barcos estadounidenses, abordado los buques y llevándose consigo 

a marineros de origen británico que recientemente habían migrado a Estados 

Unidos. Las medidas con que abordaban los buques molestaban y sembraban aún 

más el sentimiento antibritánico en la población estadounidense, además de esto 

propiciado porque gran cantidad de los secuestrados ni siquiera eran de origen 

británico. Gran Bretaña siguió con este tipo de estrategias para molestar y bloquear 

la economía yanqui, claramente estaban propiciando un conflicto entre ambas 

 
122 Nevins, Allan, Breve historia de los Estados Unidos…, p. 142.  
123 Ley establecida para debilitar la economía británica y francés, sin embargo la ausencia de barcos yanquis 

sólo perjudico la propia economía de E.U.A debido a que Gran Bretaña comerciaba ahora en América (ya que 

España y Francia estaban ocupados en guerra) compensando así la falta de buques estadounidenses en los mares. 

Véase en: Asimov, Isaac, El Nacimiento de los Estados Unidos…, pp. 130-131. 
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naciones, sin embargo al combatir a Francia en Europa esta no tenía la capacidad 

para combatir otra guerra en América.124  

El conflicto finalmente fue inminente, el 18 de junio 1812 es aprobada por el 

senado la declaración formal de guerra por parte de E.U.A hacia Inglaterra. Aunque 

era necesario tomar cartas en el asunto sobre los ataques navales por parte de los 

ingleses la iniciativa fue algo premeditada. El ejército estadounidense se encontraba 

en un estado bastante crítico para poder entrar en una guerra, se encontraba 

reducido considerablemente, sus tropas carecían  de un entrenamiento, sus 

principales generales eran de avanzada edad e incompetentes en ámbitos militares. 

Pero más importante aún la institución militar estaba en problemas al no ser 

apoyada por toda la población yanqui. La población rica de los Estados Unidos 

(parte noroeste, en especial las zonas comerciales como Nueva Inglaterra) no 

apoyaban la guerra contra Inglaterra, por lo que los ejércitos comenzaron a carecer 

de dinero para poder sobre llevar una guerra.125  

Por otro lado los británicos tampoco tenían un ejército apropiado para poder 

combatir esta guerra, gran parte de sus tropas mejor especializadas se encontraban 

dispersadas en campañas como las de España por lo que sus tropas utilizadas en 

América tal vez no tenían tanta eficacia en contra de las estadounidenses, aún con 

estos inconvenientes contaba con la mejor marina del tiempo. Al comenzar la guerra 

entre ambas naciones el punto más lógico en que se iba a concentrar los combates 

fue los límites entre Canadá (al ser británica) y E.U.A. Gran cantidad de soldados 

canadienses participaron en los ataques, además de que los pueblos de indios 

comenzaron a participar de igual manera en el conflicto peleando del lado de los 

ingleses, esto debido a que repudiaban a los estadounidenses. Pese a la ayuda de 

los nativos en las batallas, los yanquis dominaron rápidamente ganando batallas 

 
124 El derecho de Requisa permitía por ley a los británicos tomar de los barcos norteamericanos las personas 

que estuvieran ligados a un origen británico y que habían migrado hacia América. Véase en: Asimov, Isaac, El 

Nacimiento de los Estados Unidos…, pp. 105-106. 
125 Nevins, Allan, Breve historia de los Estados Unidos…, pp. 140-149.  
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tanto navales como sobre tierra, el resultado era lógico debido a que Inglaterra 

seguía siendo atacada en Europa por las tropas napoleónicas.126  

Las cosas cambiarían a partir de 1813 cuando Inglaterra comenzó a tener 

más libertad para mover sus tropas hacia América, debido a que Napoleón se había 

concentrado en invadir Rusia en ese mismo año. Cabe destacar que el ejército 

francés también ya estaba bastante desgastado y ya no representaba gran 

problema combatirlo. Al comenzar a trasladar tropas especializadas a la guerra en 

contra de Estados Unidos marcó una diferencia notoria en las batallas, puesto que 

ahora ya obtenían victorias de manera más fácil. De igual manera se continuaba 

con el bloqueo comercial a los puertos estadounidenses, esto debilito enormemente 

el gobierno y  su ejército, quien ya se las estaba viendo difícil en contra de los 

ingleses. Sumado a esto Francia continuaba desgastándose en los territorios rusos, 

si Inglaterra concentraba todas sus tropas en contra de Estados Unidos este tal vez 

no resistiría un ataque de esa escala. La solución fue empezar a negociar un tratado 

de paz ente ambas naciones. El hecho se concretó cuando las tropas inglesas 

habían invadido e incendiado Washington D.C, finalmente se optó por llegar a una 

negociación, el tratado se firmó en Gante (actual Bélgica) en diciembre de 1814, 

tras más de dos años de continua guerra en donde Estados Unidos había tenido 

más derrotas que victorias.127  

No obstante el tratado ya había sido firmado por los representantes de ambos 

imperios, las noticias del final de la guerra habían tardado en llegar a los lugares en 

donde se combatía con anterioridad, así que los combates se siguieron suscitando 

en el continente americano. Las tropas británicas atacaron la ciudad de Nueva 

Orleans 128  en ese lapso, siendo destrozadas por la defensa estadounidense, 

después de esto formalmente se hace oficial el término de la guerra el día 17 de 

febrero de 1815. Ambos contrincantes cesaron el conflicto, sin embargo ninguno  se 

 
126 Asimov, Isaac, El Nacimiento de los Estados Unidos…, pp. 136-137.  
127 Nevins, Allan, Breve historia de los Estados Unidos…, p. 149.  
128 Aunque la batalla de Nueva Orleans (1814) trascurrió en un lapso en dónde ambas naciones había convocado 

ya un pacto de Paz,  las noticias tardaron en llegar y la población estadounidense  asumió que la victoria había 

representado la rendición de Gran Bretaña, dando por hecho que se había ganado la guerra de 1812. Véase en: 

Asimov, Isaac, El Nacimiento de los Estados Unidos…, p. 154. 
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llevó consigo algún  beneficio territorial u económico, quedando exactamente igual 

que antes de iniciar la confrontación en 1812. Aunque la segunda guerra en contra 

de Inglaterra fue un acontecimiento corto las batallas libradas en este lapso trajeron 

consigo la especialización y mejoramiento de los soldados en el campo. Con 

batallas como las de Chippewa 129  y la de Nueva Orleans acarrearon mucha 

experiencia militar a las tropas  yanquis, además de instaurar consigo un nuevo 

sentimiento nacionalista por las victorias obtenidas. Con más de 20 años de existir 

como nación independiente E.U.A habría desafiado dos veces al mejor ejército que 

era Gran Bretaña; se dio cuenta que fortalecer ámbitos como la defensa del país 

eran óptimos para poder lograr un imperio que pudiera prosperar ante los ataques 

enemigos.  

Tras varios sucesos bélicos ocurridos en su historia, Estados Unidos pasaría 

por periodos de paz más largos, lo cual permitía que este se pudiera estabilizarse. 

Pese a lo anterior este no se salvó de pequeños conflictos que ocurrieron al pasar 

los años. En 1817 ocurre la denominada  Guerra Seminóla, acontecida en el 

territorio español de la Florida y comandada por el ejército de Andrew Jackson. Este 

mismo personaje no se detendría al atacar a las tropas de indígenas y de esclavos 

negros que comandaban el ataque, sino que comenzaría a conquistar fortificaciones 

españolas en toda la Florida. Lógicamente a España no le agrado esto, sin embargo 

debido a que en ese punto estaba demasiado desgastada prefirió ceder Florida el 

22 de febrero de 1819 con el tratado de Adams-Onís. Tras esto el territorio 

estadounidense creció, como también sus ideales por comenzar a expandirse aún 

más. En 1835 ocurre una segunda Guerra Seminóla, esta vez ocurrida en el 

mandato presidencial del propio Jackson que ya había combatido la primera guerra. 

El siguiente año se presentaría la rebelión de Texas (1836) la cual no propiamente 

estaba ligada a E.U.A, pero era uno de los puntos en donde se pretendía expandirse 

con ya negociaciones existentes en esa fecha y rechazadas por México.  

 
129 La batalla de Chippewa señala el nacimiento del ejército estadounidense especializado, debido a que fue el 

primer enfrentamiento en contra de tropas británicas en igual número y en batalla campal y sin ventajas de 

posición. Véase en: Asimov, Isaac, El Nacimiento de los Estados Unidos…,  pp. 146-148.  
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El territorio en Texas para 1836 estaba en su mayoría poblada por 

localidades de origen  estadounidense a pesar de ser territorio mexicano. Desde la 

segunda década del siglo XIX gran cantidad de colonos se había establecido en las 

tierras pertenecientes al estado de Texas, pese a esto al estallar la revolución en 

contra del gobierno mexicano los participantes de dicho movimiento se 

concentraban en migrantes recientes provenientes de E.U.A, inclusive la causa 

estaba sonando mucho en aquellos lugares que muchos sólo acudían para 

enlistarse en el movimiento y ayudar en la causa. Por lo que podría decirse que los 

pobladores texanos no participaron en su totalidad en la independencia texana, 

siendo orquestada por pobladores estadounidenses. Al finalizar el conflicto era 

lógico que la nueva nación buscara adherirse al territorio estadounidense, pero si 

esto ocurría México declararía una guerra, por lo que no era conveniente dar este 

pasó. La anexión se concretó tras nueve años de haber ocurrido el levantamiento 

texano, con esto de nuevo se amplió territorialmente la nación estadounidense, 

además de obtener la entrada marítima al Golfo de México. Sumado a esto el 

siguiente año se concretaron negociaciones con el gobierno de Gran Bretaña, tales 

acuerdos terminaron con la compra de la parte faltante perteneciente al actual 

estado de Oregón, consiguiendo con lo anterior una entrada al Océano Pacifico.130  

Hasta el punto de 1845 el país comenzado con trece colonias se había 

duplicado, estaba en prosperidad y se preparaba para una guerra inminente con 

México, esta guerra sería la primera en donde tendría  el papel del invasor, ya que 

anteriormente sólo había resistido ataques en su propio territorio. La futura guerra 

demostraría el poder militar que desarrollaría la nación estadounidense centrándose 

en evolucionar su armamento y artillería para sacar ventaja de este en las batallas.  

Estructura y armamento.  

Gran cantidad de ejércitos en el siglo XIX estaba conformados de una manera 

similar respectivamente del lugar en donde se encontraba dicha armada. Para el 

caso de Estados Unidos no era diferente, su principal medio de ataque se 

 
130 Asimov, Isaac, El Nacimiento de los Estados Unidos…, p. 63.  
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concentraba en las unidades de infantería centradas en las tropas regulares. Los 

soldados regulares en el ejército estadounidense para el año de 1845 tenían un 

número de 7, 365 unidades131.  A su vez toda la armada se dividía en 8 regimientos 

de infantería, compañías las cuales contaban con la capacidad de 55 soldados en 

cada una (cabe señalar que en el trascurso de la guerra en contra de México las 

compañías muchas de las veces tenían un número de 35 soldados). Por otro lado 

estaban las brigadas, las cuales consistían en varios regimientos y divisiones 

agrupados en una sola unidad.132  

Toda esta subdivisión  de tropas hacía que el ejército necesitara un flujo 

constante de unidades para cada división. Es por eso que implementaba cada año 

un programa de alistamiento, con una duración sólo de 12 meses en la armada, 

además de tener un sueldo de $7 dólares por mes. Con esta medida las personas 

se enrolaban en la milicia al poder tener un salario tan sólo por trabajar un año 

completo. Cabe destacar que gran cantidad de las tropas pertenecientes del ejército 

estadounidense estaba enormemente dividido debido a que los soldados 

pertenecían a diferentes lugares de origen. Para el año de 1845 antes de estallar el 

conflicto en contra de México el 50% de los soldados regulares tenían un origen 

Irlandés siendo los más predominantes en las filas estadounidenses. Le sigue con 

un 42% los yanquis nacidos en el continente Americano. Finalmente el 5% restante 

pertenecía a diferentes puntos de toda Europa. 133 

La diversificación en las tropas estadounidenses jugó un papel 

suficientemente notorio a la hora de participar en un conflicto armado. Las diferentes 

nacionalidades repercutían un poco en la disciplina de los propios soldados, por un 

lado los de origen irlandés o europeos eran mayormente discriminados por su origen 

y principalmente por sus creencias religiosas. El claro ejemplo lo vimos con el 

batallón de San Patricio que prefirió apoyar la causa mexicana desertando del 

ejército estadounidense, propiciado en gran parte por que los mexicanos 

 
131 Carney, Stephen A., The Occupation of Mexico, May 1846-July 1848, U.S. Army Center of Military History, 

Estados Unidos, 2006, p. 9. 
132 Ibíd., pp. 9-10.  
133  Carney, Stephen A., The Occupation of Mexico…, p. 9.  
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compartían la religión que los europeos practicaban. Así mismo los oficiales yanquis 

tenían un trato especial hacía las tropas de emigrantes propiciándoles castigos y 

tareas complicadas por considerarlos más cercanos a la religión católica y a la 

causa mexicana. Sobre la indisciplina en las unidades también se vio reflejada con 

los ataques propiciados a los pobladores mexicanos, al considerarlos inferiores; el 

racismo respaldado por Destino Manifiesto estaba presente en altos rangos como 

en los soldados de más baja categoría, esto provocó que los oficiales redujeran los 

saqueos e injusticia con castigos más severos.134   

Es importante decir que la organización del ejército yanqui se componía de 

unidades especiales como ya existían en todas las armada de ese tiempo. Una de 

las tropas más importantes fueron los ingenieros, contando con pequeños grupos 

de estos en cada unidad para diferentes trabajos 135 . Los más recurrentes e 

importantes era la investigación topográfica de las tierras por donde el ejército 

transitaba, esto proporcionaba mapas para poder reconocer los territorios y así 

organizar ataques en contra del enemigo. Por otro lado, los ingenieros tenían el 

trabajo de crear puentes, caminos y canales para facilitar el movimiento de las 

tropas136. Otro medio de uso en las tropas se ejemplificó en los Rangers texanos, 

los cuales eran tropas milicianas con la tarea de reconocer algunas área y hacer 

ataques especiales a diferentes puntos del campo de batalla, estas tropas tenían 

cierta ventaja al usar el revolver como su arma primordial en contra de los soldados 

mexicanos.  

A su vez el ejército estadounidense estaba subdividido en diversas áreas, las 

cuales tenían diferentes tareas dentro de la armada, a continuación se muestra tres 

categorías que fueron usadas en el ejército cuando ocurrió el enfrentamiento en 

contra de los mexicanos: 

 
134 El General Winfield Scott había implementado en sus tropas un entrenamiento a base de estrategia y 

disciplina, fundamentada por la lectura que había tenido sobre Napoleón y principalmente las batalla de 1808 

en contra de las tropas Españolas. Véase en: Carney, Stephen A., The Occupation of Mexico…, p. 27.  
135 Cabe destacar que las fuerzas militares mexicanas al igual que las estadounidenses implementaban el uso de 

ingenieros encargados principalmente para crear las fortificaciones defensivas antes de cada combate.  
136 Carney, Stephen A., The Occupation of Mexico…, p. 10.  
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a) Soldados de Artillería, especializados en el uso de armas de fuego y la 

movilización de las municiones de las mismas armas.  

b) Soldados de Subsistencia, ocupados en administrar la comida para las tropas 

y cargar objetos necesarios para construcciones diversas.  

c) Oficiales de Intendencia, encargos de supervisar el almacenamiento de 

armas, los uniformes de las tropas y las construcciones y protecciones 

hechas por los ingenieros.137 

Lógicamente para las tropas estadounidenses las unidades de infantería eran 

las que mayor uso se esperaba de ellas en el campo, es por eso que necesitaban 

un número constante de este tipo de soldados. En situaciones de emergencia los 

soldados no podían escasear, por lo que se recurría a hacer llamados para 

voluntarios. Este método se comenzó a utilizar desde el año de 1792 como medida 

de contingencia militar. Obviamente la misma medida fue implementada en la guerra 

en contra de México; el número de voluntarios que se llegó a usar en dicha guerra  

fue de 73,260, no obstante de esta cantidad sólo fue ocupado el número de 30,000 

unidades en el trascurso de la invasión.138 

Poco después al ver las consecuencias de las primeras batallas el gobierno 

estadounidense optó por aumentar el tiempo de servicio de los voluntarios, esta vez 

siendo un plazo de 5 años sólo en el trascurso de una guerra o emergencia.139  Pese 

a los cambios introducidos de igual manera se incrementó los beneficios que 

pudiera tener un soldado que se mantuviera en servicio, el pago se aumentaría a 

$12 dólares, además las tropas que adquieran méritos y buenas participaciones en 

batalla recibirían 100 acres140 de tierra por un servicio de más de 12 meses. Por 

otro lado con uno menor a 12 meses ganabas tan sólo 40 acres.141
  Las nuevas 

 
137 Carney, Stephen A., The Occupation of Mexico…, p. 10. 
138 Ibíd., p. 11. 
139 Kreidberg, Marvin y G. Henry, Merton, History of movilitation in the United States army 1775-1945, 

Departament of  the Army, Washington, Noviembre 1955, p. 77. 
140 Poster, "Volunteers for Mexico", (12/17/1846), Printed paper, 1846-1848, United States: Massachusetts, 

Boston, National Museum of American History. (Versión online: 

http://collections.si.edu/search/detail/edanmdm:nmah_447398?q=record_ID%3Anmah_447398&record=1&h

lterm=record_ID%3Anmah_447398&inline=true).  
141 Kreidberg, Marvin y G. Henry, Merton, History of movilitation…, p. 77. 

http://collections.si.edu/search/detail/edanmdm:nmah_447398?q=record_ID%3Anmah_447398&record=1&hlterm=record_ID%3Anmah_447398&inline=true
http://collections.si.edu/search/detail/edanmdm:nmah_447398?q=record_ID%3Anmah_447398&record=1&hlterm=record_ID%3Anmah_447398&inline=true
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leyes de reclutamiento no evitarían una crisis que se desatara al entrar la operación 

del general Scott en Veracruz, la razón de la crisis era que 3,700 hombres habían 

terminado su servicio en 1847 de un año, por lo que existía un gran déficit de tropas 

para la nueva invasión. La solución fue impuesta 11 de febrero de 1847, cuando se 

implementó la creación y movilización de una nueva armada regular (compuesta de 

una compañía de dragones y 9 Infanterías).142 

Respecto a los rangos militares; el acenso hacia los puestos oficiales en el 

ejército estadounidense se lograba gracias a las virtudes y experiencia que tenía 

cada soldado. Estos tenían la oportunidad de subir de rango mediante 

entrenamiento y el mejoramiento de sus habilidades en academias militares. Pese 

a esto existían otros medios para poder tener un ascenso siendo la más común por 

recomendaciones por parte de personas de alto rango. Gran parte de los altos 

rangos en el ejército estadounidense estaba integrado por viejos hombres, tales 

generales y comandantes tenían la experiencia de haber peleado en la guerra de 

1812 y batallas en contra de los indios seminorlas.    

Las tropas estadounidenses contaban realmente con un adiestramiento y 

disciplina ejemplar, esto propiciado por sus viejos generales los cuales se 

preocupaban por el mejoramiento de los soldados. Un ejemplo claro era el general 

Taylor en sus primeros combates, dedicaba a sus tropas 6 horas diarias de 

entrenamiento, principalmente reforzando las tácticas militares.143 De igual manera 

el general Scott implementaba en sus soldados un adiestramiento a base de 

estudios literarios, principalmente en obras y manuales como: The general 

regulations for the army of United States 1847, Infantry Tactics y el manual 

propiciado por departamento de Guerra (War Deparment), el cual contenía 

información y la administración de la armada de U.S.A144. Pese al sobresaliente 

entrenamiento de las tropas era claro que existían irregularidades que afectaban al 

ejército. Especialmente enfocado en los oficiales novatos, ya que estos no tenían 

experiencia en batalla ni mucho menos el conocimiento de batallar en el terreno 

 
142 Kreidberg, Marvin y G. Henry, Merton, History of movilitation…, p. 77. 
143 Ibíd.,  p. 81.  
144 Ídem.  
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mexicano, dando consigo el resultado de un adiestramiento ineficiente en los 

soldados regulares y voluntarios, caso que se vio arreglado con la experiencia 

ganada en el trascurso de los enfrentamientos.  

A lo largo de la guerra en contra de México, Estados Unidos se dio cuenta 

que tenía varios obstáculos en la formación de sus tropas. El principal problema 

radicaba  en sus oficiales, puesto que para el inicio del enfrentamiento este mismo 

no tenía reservas de oficiales entrenados para enfrentarlos en una guerra, hecho 

que resolvió con graduarlos antes de acabar con su entrenamiento y dejando a 

medias su formación.145 La principal academia estadounidense es West Point, en el 

transcurso de la guerra esta escuela era primordial para acceder a soldados 

adiestrados. En 1847 el número de graduados era de 1330, de esta cifra tan sólo 

527 sirvieron en las filas de la armada estadounidense, por otro lado más de 300 de 

esta misma cantidad servirían en un servicio civil. También es claro que otras 

instituciones privadas aportaron con hombres para la guerra en contra de México, 

por ejemplo la academia de Virginia Military Institute fundada en 1835, la cual 

aportaría la cantidad de 14 graduados en el trascurso del conflicto; Norwich 

University en Vermont fundada en 1819, la cual tributaría con 50 alumnos. Después 

de la guerra se fundarían más instituciones como la Kentucky Military Institute y The 

Citavel en  Charleston Carolina de Sur.146 

Con las cantidades anteriores es visible la suma de tropas que se 

desplegaron en las diferentes invasiones por todo el territorio mexicano, a través de 

un reporte de los archivos nacionales de Estados Unidos fechado el 31 de julio de 

1848, podemos saber con seguridad las cantidades exactas de soldados en uso 

entre 1846-1848, la cual es expuesta a continuación en una gráfica:  

 

 

 

 
145 Kreidberg, Marvin y G. Henry, Merton, History of movilitation…, p. 71.  
146 L. Reeves, Military Education in the United State, Free Press Printing Company, Burlington, 1914.  
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  Tipo de Tropas Número 

 

1.- Número total de Tropas movilizadas……………………………………. 

2.- Tropas Regulares…………………………………………………………. 

- Fuerzas utilizadas a partir de mayo de 1846……………………………… 

- Reclutas para el viejo establecimiento, mayo 1846-julio 1848………...... 

- Reclutas para el nuevo establecimiento, Marzo 1847-julio 1848……….. 
3.- Milicia (Voluntarios)………………………………………………………… 
- Llamados por Taylor en el periodo de 3 meses…………………………… 
- Llamados por Gaines en un periodo de 6 meses………………………… 
4.- Voluntarios (Bajo la ley del 13 de mayo de 1846)………………………. 
- Personal general en servicio………………………………………………… 
- Voluntarios en servicio por 12 meses……………………………………… 
- Voluntarios por duración…………………………………………………….. 

 
115, 905 

    a 42,374 
b   7,735 
b 21,018 
b 13,991 
12,061 
1,309 

11,211 
60,931 

272 
27,063 
33,596 

a.- incluidos 3,554 soldados en la campaña de Taylor. 

b.- En estas cifras son excluidos los oficiales, en otras cantidades se toma en cuenta los oficiales. 147 

 

Con las cifras anteriores podemos intuir que el armamento utilizado por parte 

de las tropas estadounidenses fue extensamente grande; a principios del siglo XIX 

Estados Unidos comenzó a industrializarse cada vez más, iniciando a emplear las 

líneas férreas y las primeras máquinas de vapor de la época. Las industrias de igual 

manera empezaron a emerger y gran cantidad de compañías se formaron en este 

auge económico. Una de estas industria fue la enfocada a la invención de lar armas, 

dando consigo una infinidad de armamento de fuego que sería fácilmente 

implementado en las tropas del propio país. De igual manera como México Estados 

Unidos obtenía armamento comprando a industrias armamentistas importantes, 

como la inglesa y francesa no obstante, en este punto la economía estadounidense 

permitió que pudiera abastecer su armamento de compañías locales lo que 

provocaba que hubiera una mayor variedad de armas de fuego y sobre todo se 

actualizara constantemente todas sus reservas.  

Podemos dividir todo el armamento estadounidense en dos vertientes por un 

lado las pistolas utilizadas y por otro los diferentes rifles y mosquetes manipulados 

 
147 Kreidberg, Marvin y G. Henry, Merton, History of movilitation…, p. 78. Información original de: Report 

of The Adjutant General in reply to Resolution of the House of Representatives fecha 31 de Julio de 1848," 

Reporte General No. 69,  3 de diciembre de 1849. Archivos Nacionales E.U.A. 
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en el trascurso de la guerra. En primera instancia tenemos las pistolas; Estados 

Unidos en la primera mitad del siglo XIX empezaba a desarrollar ciudades más 

industrializadas, las cuales se centraron en el desarrollo de armas de fuego. Es así 

que en este lapso de tiempo la nación yanqui contaba con seis diferentes arsenales: 

La primera es la compañía Asa Waters of Sutton (después llamada Milbury) ubicada 

en la ciudad de Massachusetts. La segunda tiene el nombre de Simeon North of 

Berlin (después llamada  Middletown) de Connecticut. La tercera es Nathan Starr 

ubicada en  Middletown. En el número cuatro tenemos la compañía Eli Whitney of 

New Haven (también llamada Whitneyville) de Connecticut. La quinta ubicada en 

Filadelfia con el nombre de Henry Deringer. Y finalmente la sexta llamada Lemuel 

Pomeroy of Pittsville localizada en  Massachusetts.148 

Además de esto, Estados Unidos contaba con dos armerías privadas; por un 

lado The Virginia Manufactory en Richmond Virginia y William Glaze’s Palmetto 

Arsenal en Columbia, Carolina del Sur.  

Respecto a cada modelo utilizado por las tropas estadounidenses en el frente 

en contra de México, fue considerablemente diverso por lo que únicamente 

mencionare las más populares. Primeramente nos encontramos con la U.S Navy 

Elgin Cutlass Pistol, se destacaba por ser la primera arma en utilizar un mecanismo 

de percusión, pese a tener esta novedad sólo se fabricaron un número de 150 

pistolas entre los años 1837-1838.149 Por otro lado se encontraba la U.S Modelo 

1842 ya integrada con el sistema de percusión de la anterior pistola Navy y 

manufacturada por la compañia Henry Deringer.150 Otro modelo similar es la pistola 

modelo U.S 1842 de Persusion, fabricado por la firma de Henrry Aston e Ira N. 

Johnson  y la compañía de Middletown en Connecticut entre 1842-1852, además 

de ser una de las pistolas más representativas en la guerra en contra de México.151 

 
148  Kinard, Jeff, Weapons and Warfare an ilustrated history of their impact, ABC-CLIO, Santa Bárbara 

California, 2003, p.58.  
149 Ibíd., p.59.  
150 Kinard, Jeff, Weapons and Warfare…, pp. 59-60.  
151 Ibíd., p.60. 
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Como se ha explicado la introducción de la Colt en el armamento 

estadounidense fue de vital importancia, comenzado a usarse por las tropas de 

Rangers con la primer Colt manufacturada entre los años de 1838 a 1840. Pero la 

Colt más significativa para los Rangers fue el siguiente modelo, la Colt Walker, 

recibió el nombre de manos de uno de sus impulsores, el Capitán Samuel A. Walker 

miembro de las tropas Rangers del estado de Texas. Samuel Walker junto con 

Samuel Colt  participaría en la creación y diseño del nuevo revolver, el arma tendría 

como precedente la anterior Colt, la cual había sido  fundamental en conflictos como 

las batallas de Texas en contra del gobierno mexicano (1836-1845) y los 

levantamientos de indios como la batalla en contra de los Comanches. Con la 

llegada del enfrentamiento entre México y U.S.A el general Zachary Taylor quedaría 

sorprendido de la versatilidad del arma por lo que pediría a la compañía Eli Whitney 

of New Haven más revólveres para equipar a las tropas yanquis, sobre todo a la 

compañía de U.S Dragoons.152 Finalmente en 1847 sale a la luz la Colt Walker 

siendo estrenada en los combates en contra de las tropas mexicanas.  

Otra importante arma del ejército de U.S.A, fue la Johnson modelo 1836,  

hecha por Robert Johnson de Middletown, Connecticut; siendo la cantidad de 3,000 

el primer lote fabricado. El segundo aumentaría a 1,500 unidades en el año de 1840, 

entregando 3,000 pistolas anualmente durante 5 años.153 La última pistola en la lista 

es la pistola Waters Model 1836, fabricada por la compañía Asa Waters & Company 

en Millbury, Massachusetts. El gobierno estadounidense haría un pedido de 4,000 

pistolas a la compañía como inicio en 1840, posteriormente se harían más pedidos 

hasta el año de 1843.154 

Además de tener un amplio repertorio de pistolas los estadounidenses 

también se vieron beneficiados por la manufactura de armas como los fusiles y 

mosquetes. Es por eso que es de vital importancia hacer un recuento de las 

principales armas de fuego desarrollados en Estados Unidos, de los cuales fueron 

 
152 Kinard, Jeff, Weapons and Warfare…, pp. 65-67. 
153 Gluckman, Arcadi,  States martial Flintlock pistols, en United states martial  pistols and revolvers a 

reference and history, First Skyhorse, New York, 2011.  
154 Ídem.   
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empleados en la guerra en contra de México. El primero se trata de los mosquetes 

Springfield, esta arma seria producida por la compañía Springfield Armory en 

Massachusetts. Cabe decir que comenzarían a manufacturar armamento desde el 

siglo XVIII. Debido a su gran periodo de vida, la armaría produciría gran cantidad de 

modelos, de los cuales el Springfield 1795 es el más viejo de los mosquetes 

Springfield usados en la guerra en contra de México. Posteriormente el Modelo 1812 

y 1816 agregarían más mejoras al mosquete. Siguiendo con la evolución el siguiente 

fue el modelo de 1822, de igual manera  empleado en contra de México, pese a 

esto los mejores posesionados en eficacia eran los modelos más recientes, el 

Springfield de 1835, 1840 y el de 1842, siendo este último el modelo con un estilo 

liso en su diseño y la última continuación de la línea de evolución del mosquete de 

1816.155 

La primera arma de percusión producida por Estados Unidos seria el rifle 

M1819 Hall; creado por John Hancock Hall, sería diseñado en 1811 y hasta 1819 

comenzaría a distribuirse oficialmente en el ejército estadounidense, de la mano de 

la compañía Harpers Ferry US Armory. Con anterioridad la misma armería había 

producido el rifle Harpers Ferry Modelo 1803,156 el cual era precedido por el modelo 

de 1819. Cabe aclara que el modelo 1803 fue uno de los primeros rifles utilizados 

por las tropas yanquis, ya que era más fácil de cargar y con mayor capacidad que 

el mosquete, pese a esto la producción de rifles a comienzos del siglo XIX era 

demasiado cara, representando dificultades a la hora de hacer pedidos a las 

fábricas. El modelo 1803 tuvo varias producciones antes de introducir en 1819 su 

nueva mejora, aunque ya en años posteriores había sido poco a poco desplazado 

 
155 Utter, Glenn, H., Guns and contemporary society, The past present and futureof firearms and firearm, Vol. 

I, ABC-CLIO, Estados Unidos, 2015, p. 23. 
156 Brown, Stuart, E., The guns of Harpers Ferry, Clearfield, Estados Unidos, 1993. p. 40. 
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por el rifle común modelo U.S 1814,157 aun así este aún fue empelado en las batallas 

en contra de México 3 décadas después algo que no hizo el rifle de 1814.158  
 

El rifle Mississippi modelo 1841 fue otra de las armas que las tropas 

estadounidenses tenían en su repertorio. Este rifle fue desarrollado por la 

compañía  Harpers Ferry Armory, siendo una de las armas utilizadas por el coronel 

Jefferson Davis y el regimiento de tropas del estado de Mississippi denominado los 

“Los rifleros de Mississippi” de donde el arma obtendría el mismo nombre. El rifle 

sería  la primera arma estándar de Estados Unidos con un mecanismo de cerradura 

de percusión.159   

Uno de los armamentos más significativos para la armada estadounidense 

fue la artillería, cabe comentar que esta misma sería uno de los factores importantes 

en las victorias por parte de Estados Unidos en contra de México. Es innegable que 

la artillería estadounidense era más sofisticada y evolucionada que la mexicana, 

pero, para entender mejor este adelanto es  necesario saber que E.U.A en el siglo 

XIX comenzaría a implementar mejoras en su artillería. En 1809 adopta el sistema 

Gribeaval, este sistema ya comenzaba a ser obsoleto en esa época, en Francia este 

se terminaría de usar hasta 1829 por lo que aún tenía un periodo grande de vida. 

Por otro lado, se implementaría en los cañones las municiones de hierro por sobre 

las de bronce, esto propiciado por la industria de hierro que estaba creciendo en 

E.U.A. En guerras como la de 1812 se utilizaría únicamente bolas de cañones de 

hierro (de 6 libras en especial), no obstante sería hasta 1836 donde el bronce fue 

reajustado como material para las municiones.160  

 
157 El rifle Harpers Ferry Model 1803 tuvo una segunda producción ordenada en 1814, la cual terminaría hasta 

el año de 1819. Debido a la necesidad de un rifle más robusto se comenzaron a introducir nuevos modelos como 

el rifle de 1814, posteriormente el de 1817 y el de 1819 por lo que se dejó a un lado la fabricación de este 

modelo.  Véase en: Russell,,Carl P., Guns on the Early Frontiers: From Colonial Times to the Years of the 

Western fur trade, Dover Publication, Estados Unidos, 1957, pp.173-179. 
158 Gibson, James, N., The final year, 1815, Capitulo 8. The Change, en A war without rifles,The 1792 militia 

Act and the war of 1812, Archway, Estados Unidos, 2017.  
159Tucker, Spencer C., The encyclopedia of the…, p. 433. 
160 Manucy, Albert, “Artillery Through the ages, A short ilustrate history of cannon, Emphasizing Types used 

in America”, en  National Park Service Interpretive Series History No. 3, United States Departament Of The 

Interior, 1949. 
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En la guerra en contra de México, Estados Unidos emplearía en su artillería 

cañones de 6 y de 8 libras, obuses para montaña de 12 libras, obús de campo de 

12 libras, los obuses de 24 y 32 libras y por último los morteros  de a 8 y 10 

pulgadas.161  Para finalizar es claro que existieron una variedad considerable de 

armas de fuego las cuales se implementaron en las tropas estadounidenses, sin 

embargo también empleaban armas secundarias como los sables, espadas y 

cuchillos, usados principalmente para combates cercanos o para sustituir a las 

armas de fuego en caso de no tener municiones algo que también se hacía con la 

bayoneta la cual venía implementada en muchas armas, este tipo de recursos sólo 

era un medio de complemento para las armas de fuego y más que nada se utilizaban 

como una tradición como lo fue con los sables, pese a esto su eficacia en combates 

mano a mano siempre fue notable por lo que no se sustituiría ese tipo de armas 

hasta épocas recientes.162 

En conclusión ambas fuerzas armadas se conformaban de una manera 

bastante similar debido a que estaban sujetos a las costumbres de organización 

militar presentes en la mayoría de los ejércitos del siglo XIX, pero las diferencias 

son notorias al revisar el armamento puesto que estados unidos poseía diferentes 

armas de fuego para combatir, además de calibres de artillería superiores. Respecto 

al adiestramiento también es bastante similar, apostando al adiestramiento en 

academias y colegios militares, además del uso tanto de tropas regulares como 

milicia, por lo que los resultados de las batallas se verían reflejados por la toma de 

las mejores decisiones en batallas, las tácticas y estrategias empleadas para poder 

derrotar al enemigo. 

 

 

 

 
161 Manucy, Albert, “Artillery Through the ages..., p.7.  
162 Balbontín Manuel, Estado Militar…, p. 56.  
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Capítulo III 

Análisis comparativo en combate. 
Con la comparación hecha en el capítulo anterior respecto a cada ejército, tanto 

estadounidense como mexicano se dieron a notar las diferencias entre cada 

contrincante, siendo claro que la victoria la obtendría el ejército que contara con 

mejor entrenamiento y equipamiento, aun así este razonamiento puede estar 

equivocado ya que otros factores pudieron cambiar los resultados en cada batalla. 

A través de este capítulo se analizara cada uno de los movimientos, fuerzas con 

que contaba los ejércitos y las tácticas que cada uno uso para los combates, para 

esto es preciso hacer un recuento cronológico de todos los enfrentamientos 

ocurridos en la invasión estadounidense. Por otro lado, al igual que en los capítulos 

anteriores el uso de las armas vuelve a ser importante haciendo de nuevo recuento 

tanto en artillería como en las armas de fuego y por supuesto las tácticas usadas 

por los comandantes de los ejércitos.  

I.-Primeros enfrentamientos, las batallas Palo Alto y Resaca de la 
Palma. 

Tras los combates librados por las tropas mexicanas y las texanas entre los 

años de 1836 a 1845, el gobierno estadounidense ahora de la mano de James K. 

Polk sabía que con las negociaciones para anexarse el territorio de Texas 

repercutiría en un conflicto inevitable contra México. Polk había ya intentado 

negociar con el gobierno mexicano para delimitar la nueva frontera al haber obtenido 

Texas, ofreciendo 2 millones de pesos y dejando la posibilidad de hacer un nuevo 

trato para la venta de tierras mexicanas163. Al no haberse concretado ninguna 

negociación, las tropas estadounidenses se localizaron en el territorio texano para 

defenderlo de un ataque enemigo, pero la razón más importante de este movimiento 

fue tal vez provocar un ataque mexicano, para poder declarar una invasión o guerra 

con fundamentos, hecho que finalmente se concretó164. Del lado de Estados Unidos 

 
163 Parte oficial, Exterior, Estados Unidos (21 de septiembre de 1846) El Republicano N° 195, p. 1. 
164 Ya con anterioridad John Slidell ministro encargado de las negociaciones estadounidenses había llegado en 

el buque Misisipi a Veracruz más varios buques de guerra. Negociando un acuerdo de sobre la línea divisoria 

entre ambas naciones y para poder presentar una negociación por la compra de territorio. Además dichos buques 
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se llegó finalmente a la decisión de mandar un grupo pequeño de tropas, 

comandadas por el general Zachary Taylor, este convoy recibiría el 6 de agosto de 

1846 la primera orden enfocada en el conflicto. El mandato era que este grupo de 

soldados pertenecientes a las tropas regulares con un número de 2,000 soldados 

iniciaría el movimiento hacia Texas, pasando por el rio Sabines y luego 

estableciéndose en Corpus Christi donde esperaría las siguientes órdenes de 

movilización.  

Poco tiempo después se reforzaría a este grupo con dos compañías más, las 

cuales pertenecerían a la artillería de Nueva Orleans. Cabe mencionar que la 

estrategia se enfocaba en sustentar un grupo de tropas a través del nuevo territorio 

texano con el pedido de 1,000 mosquetes y 1,000 rifles,165 igualmente, se reforzaría 

aún más las tropas con varios grupos de voluntarios, pertenecientes a los estados 

de Luisiana, Alabama, Misisipi, Tennessee y Kentucky, este plan de contingencia 

se llevaría a cabo en cuanto las hostilidades quedaran formalmente declaradas.166  

Respecto a las unidades mexicanas, estas en su mayoría desconocían a 

ciencia cierta si los movimientos estadounidenses representaban hostilidades para 

una futura guerra, y es que para este punto no se había establecido una frontera 

entre el ahora nuevo territorio estadounidense (Texas) y México. 167  La 

consecuencia fue que las tropas estadounidenses estaban por invadir suelo 

Mexicano y era indispensable mandar unidades para defender el territorio. Para este 

punto Taylor se había sobrepasado el límite establecido del Rio Nueces y además 

había comenzado a movilizarse y construir pequeñas fortificaciones. Un ejemplo es 

el del poblado del Frontón de Santa Isabel, lugar en donde los pobladores habían 

ya evacuado antes de la llegada de los extranjeros, gracias a esto los 

 
estarían disponibles para luego posiblemente ser utilizados para el bloqueo comercial que se hizo a México. 

Véase en: Aviso (1 de marzo de 1846) El Republicano N° 1, p. 4. 
165 Kreidberg, Marvin y G. Henry, Merton, History of movilitation…, p. 65. 
166 Ídem.  
167Anteriormente el rio Nueces había sido la frontera natural entre los estados de Tamaulipas y Texas, sin 

embargo los colonos texanos poco a poco presentarían la frontera hasta el punto del Rio Bravo. Al anexarse el 

territorio de Texas a la unión estadounidense quedo en disputa la correcta delimitación de los espacios. Es por 

eso que el gobierno mexicano consideró una agresión los primeros movimientos de Taylor en Corpus Christi. 

Véase en: Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos, Editores 

XXI, México, 1980, p.27.  
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estadounidenses pudieron tomar la zona, para poco después construir un fuerte. 

Por lo anterior el gobierno de José Joaquín Herrera decidió mandar al ejército del 

Norte a la zona, comandado por el general Pedro Ampudia. 168  Este mismo 

destacamento de tropas se conformaba de dos divisiones, la primera al mando de 

D. Mariano Paredes y Arrillaga y la segunda de D. Vicente Filisola. Esta última tenía 

como objetivo trasladarse desde San Luis hasta la ciudad de Matamoros. Sin 

embargo estas no llegarían a reforzar a las tropas del ejército ya que estas mismas 

se reverían en contra del gobierno de Herrera, causando consigo una falta de tropas 

en los primeros combates que tal vez pudieron hacer una diferencia en los 

resultados finales.169 

Para poder detener el eminente avance enemigo se acordó mandar una carta 

a Taylor, en donde se le pedía que abandonara el territorio mexicano y se dirigiera 

a la frontera establecida en el Rio Nueces. Tal petición fue ignorada y pronto Taylor 

comenzó a dar movimiento a sus tropas, esta vez estableciéndose cerca del rio 

Bravo, en donde construiría una nueva fortificación denominada Fuerte Brown.  

Claramente cada uno de los ejércitos estaba protegiendo lo que era su 

territorio, sin embargo las intenciones de una invasión eran bastante claras. El 

ejército mexicano podría haber dejado que avanzara más las tropas yanquis o 

simplemente estas no hubieran pasado del límite que supuestamente dividía a 

ambas naciones. Pese a esto las tropas mexicanas tenían la misión de proteger el 

territorio de México así que tarde o temprano se iniciaría un combate en la zona. 

Dicho enfrentamiento llegó cuando una patrulla yanqui de reconocimiento fue 

emboscada por un grupo de laceros mexicanos. 170  Lamentablemente aquel 

enfrentamiento se llevó a cabo en territorio estadounidense lo cual desembocó en 

 
168 Para esta expedición en un comienzo se preparó a las tropas con un suministros como víveres, semillas, 

pasturas para las remontas y demás artículos de necesidad, de igual manera se les administraba lugares para que 

pudieran asentarse para crear sus cuarteles, demostrando así que el gobierno en primera instancia apoyaba con 

lo que podía a la defensa de la nación. Véase en: Parte Oficial, Gobierno General, Ministerio de Guerra y Marina 

(1 de marzo de 1846) El Republicano N° 1, p. 1. 
169 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 30.  
170 Además de la escaramuza entre la patrulla estadounidense y los mexicanos otro factor importante para que 

se desatara la guerra entre ambas naciones, fue la muerte del coronel estadounidense con el nombre de Cross. 

Siendo atribuida su muerte a guerrilleros mexicanos. Véase en: Zinn, Howard, La otra historia de Estados 

Unidos, Harper Perennial, Estados Unidos, 1995, p.115. 
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una invasión mexicana al territorio estadounidense y la oportunidad de poder 

formalmente declarar una guerra. El congreso estadounidense rápidamente 

empezó a debatir la proclama de guerra, lo cual se aprobó el día 13 de mayo de 

1846.171  

En primera instancia la fuerza armada estadounidense tenía como 

mandamiento no exceder el número de voluntarios  a más de 50,000 unidades,172  

pero con la proclamación de guerra se implementaron nuevas leyes como  

incrementar el número de voluntarios en las compañías de infantería, dragones y 

artillería a la cantidad de 100 soldados más oficiales adicionales. 173  Por 

consiguiente se realizaría una nueva llamada de voluntarios dos días después de 

iniciar la guerra con México, siendo un pedido de 20,000 reclutas más 25,000 los 

cuales serían llamados en un futuro.174 Como se puede notar se estaba planeando 

usar una cantidad considerable de unidades para la invasión hacia México, toda 

esta planificación se vería alrededor de todo el territorio mexicano, por lo que era 

necesario un flujo constante de soldados, es también importante recalcar que este 

mismo personal en un principio estaba sujeto a un año de servicio por lo que era 

importante terminar con esta campaña en un plazo corto.  

Por parte de las tropas mexicanas estas estaban ya preparándose para el 

ataque inminente de los estadounidenses; la ciudad más cercana era Matamoros, 

debido a esto se comenzó a organizar una defensa. El 13 de mayo había sido 

declarada la guerra formalmente, sin embargo días antes el general Taylor había 

abordado territorio mexicano para comenzar con hostilidades más formales.  

Batalla de Palo Alto.  

El ejército del Norte era la primera línea de defensa en contra de los ataques 

estadounidenses, inicialmente se comenzó a fortificar la ciudad más próxima a los 

eventos donde estaban ocurriendo las escaramuzas entre ambas naciones. Taylor 

 
171 Roa, Barcena, José María., Recuerdos de la invasión norte-americana 1846-1848, Imprenta de Victoriano 

Agüeros (Biblioteca de autores mexicanos), México, 1901, pp. 46-47.  
172  Kreidberg, Marvin y G. Henry, Merton, History of movilitation…, p. 70. 
173 Ibíd.,  p. 73. 
174 Ídem.  



107 
 

se había adelantado y comenzaba a crear puntos de acceso para poder penetrar a 

los territorios mexicanos, ya con dos fuertes contaba con puntos de donde poder 

mover suministros y tropas, sin embargo se inició con la construcción de otra 

fortificación esta vez con el nombre de Fuerte Texas (ubicado en el actual 

Brownsville, Texas), esta estructura se encontraba cerca de la ciudad de Matamoros 

siendo obvio que se concentraría un combate en esta zona.  

La estrategia y defensa de las tropas mexicanas era atacar con la artillería 

desde la propia ciudad, a cargo del ejército del Norte se encontraban alrededor de 

3,000 unidades para la protección de la zona.175 De las cuales podemos dividirlas 

de la siguiente manera: Batallón de Zapadores, regimiento de Infantería 2° liguero, 

regimiento de  infantería de línea 1°y 10°, 7° de caballería auxiliares de las villas del 

Norte, compañías presídiales, batallón guardia nacional de Matamoros y los 

batallones de Guarda Costa, Infantería y compañía de Tampico.176 

Como apoyo se contaba con 20 piezas de artillería con una compañía de 

artillería177. Además de estas unidades se disponía con una cantidad específica de 

tropas de refuerzo, las cuales estaban al mando del general Torrejón pertenecientes 

a diferentes puntos de toda la república178  Siendo la división de las tropas la 

siguiente: batallones activos de Puebla, Morelia y México, regimiento de caballería 

ligera de México, 4° de línea, 8° de Caballería, y 80 artilleros con 6 piezas de 

artillería. Siendo un total de unidades 2,200.179  

Por parte de los estadounidenses se sabe que la fuerza con la que iba a 

atacar era de un número bastante igualitario a las tropas mexicanas contando con 

3,000 unidades, siendo estas principalmente soldados veteranos, además de tener 

una cantidad abundante de artillería y carros para trasportarla. 180  Al ya haber 

construido fortificaciones adyacentes a la ciudad de Matamoros la estrategia 

 
175 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 32.  
176 Ídem.  
177 Frías, Heriberto, Episodios Militares Mexicanos, Porrúa, “Sepan cuantos…”, Número 534, México, 1987, 

p. 168.  
178 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 34.  
179 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 168. 
180 Roa, Barcena, Recuerdos de la invasión norte-americana..., pp. 69-70.  
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estadounidense era tomar este punto abasteciéndose de sus fuertes ya construidos, 

además de emplear su artillería. 

Es fácil poder ver que la estrategia mexicana era muy similar a la de su 

enemigo, hacer lo más rápido posible daño con el apoyo de su artillería, ubicada en 

la ciudad de Matamoros. Pese a esto, gran cantidad de cañones estaba en muy mal 

estado por lo que a la hora de la batalla no pudieron rendir bien y hacer bajas 

considerables. Ya en la ciudad de Matamoros se contaba con la construcción de 

fortificaciones por parte de los pobladores, las cuales eran tres, la primera se 

encontraba en el denominado paso de las Anacuitas, contando con un reducto 

ubicado al oeste de la ciudad, a una extensión de 500 metros cerca del rio Bravo. 

La segunda de menores dimensiones se encontraba en el Paso Real y en la misma 

dirección una flecha cuyos  fuegos se cruzaban con las dos fortificaciones ya 

mencionadas, también se instaló una batería entre aquellas fortificaciones, ubicada 

en un bosque cercano.181   

Algo muy importante que considerar antes de hablar de las razones del 

porque los mexicanos perdieron la batalla fue la implementación de un nuevo 

general antes del conflicto. Al comenzar los preparativos y a la llegada de las tropas 

mexicanas a la ciudad de Matamoros, se contaba con el mando de Pedro Ampudia, 

sin embargo poco antes llegó la orden para sustituirlo por el general Mariano Arista, 

hecho que causó un poco de ineficiencia por parte de las tropas, puesto que al tener 

una nueva cabeza a la que seguir, estaban sujetos a nuevas órdenes dando consigo 

un desacuerdo en las tropas.182    

Los movimientos de Arista estuvieron basados en atacar lo antes posible a 

las unidades yanquis, ya que anteriormente ambos ejércitos se habían inmiscuido 

en escaramuzas, dando como resultado bajas considerables en ambos bandos. 

¿Qué es lo que hizo en primera instancia las unidades mexicanas?  La primera 

estrategia fue moverse lo más cerca posible del enemigo, esta estrategia colocó a 

los soldados en un terreno desfavorable, lo cual fue ventajoso para las tropas 

 
181 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 167.  
182 Ibíd., p. 168-169.  
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estadounidenses quienes decidieron atacar tanto a los flancos cercanos como a las 

posiciones de la ciudad y las más lejanas con la nueva artillería liguera de su 

arsenal. Desde las lomas de Palo Alto la artillería arremetió contra el enemigo, no 

obstante los cañones eran mucho menos actualizados y no tenía tanto alcance 

como los estadounidenses. Al percatarse de la ineficiencia de los cañones, Arista 

(los cuales eran muy pesados para moverlos con facilidad en el terreno) contrarrestó 

la ofensiva yanqui con ataques de caballería hacia la artillería enemiga la cual 

estaba haciendo mucho daño a las tropas mexicanas.183 

Como es notable de ver a lo largo de la batalla la mayoría del tiempo las 

unidades mexicanas estuvieron en desventaja en contra de las estadounidenses; 

los factores decisivos que marcaron la victoria yanqui se concentraron en las 

mejoras tecnológicas en el armamento, mecanismos de artillería con mejor alcance 

y la capacidad que tenían las armas de fuego. Cabe decir que Estados Unidos había 

bloqueado los puertos mexicanos por lo que este mismo no podía conseguir tanto 

los suministros como el armamento para administrarlo a su ejército, por consiguiente 

en las batallas se estaba usando armas antiguas que afectaban enormemente la 

eficacia de las tropas en combate. Por último el factor de la pólvora también influyó 

bastante; gran parte de la pólvora mexicana estaba en muy mal estado con una 

tendencia a explotar antes de tiempo, los tiros muchas de las veces no acertaban 

en los blancos y por ende no causaban bajas en las filas enemigas. Es así como 

México perdería la primera batalla de gran escala en contra de Estados Unidos.184  

Batalla de Resaca de la Palma.  

Con una derrota el ejército mexicano tomó la medida de reagruparse en un 

lugar próximo, este era un terreno denominado Resaca de Guerrero. Arista decidió 

trasladarse a esta zona para poder formular una mejor defensa y esperar un ataque 

de Taylor, dejando así que las tropas estadounidenses pudieran movilizarse y 

avanzar hacia territorio mexicano. El 9 de mayo por la mañana Taylor comenzó a 

movilizar sus regimientos hacia donde se encontraban las mexicanos; esta vez las 

 
183 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 174.  
184 Balbontín Manuel, Estado Militar…, pp. 51-52. 
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unidades nacionales habían sido reforzadas por tropas nuevas haciendo un número 

mayor usado a la anterior batalla; pese a este reforzamiento gran parte de las 

unidades estaban agotadas al haber llegado la noche anterior, de igual manera los 

soldados que anteriormente habían combatido en Palo Alto se encontraban 

cansados y sin comer algún alimento, hecho que repercutiría enormemente en el 

enfrentamiento. Del otro lado se localizaban las tropas estadounidenses que no sólo 

se encontraban moralmente mejor que las mexicanas al ganar la anterior batalla, 

sino que también estaban en mejores condiciones al descansar en sus puestos y 

movilizarse por la mañana.185  

La principal estrategia mexicana se concentraba en poner los batallones de 

zapadores, el 6° y 10° de línea y un batallón de infantería a la derecha del camino 

delante de una barranca para así aprovechar este terreno. Del otro lado se centraría 

el batallón y compañía guarda costa de Tampico. En el flanco izquierdo el regimiento 

de Canales compuesto de las tropas auxiliares de las Villas más dos piezas de 

artillería. La caballería se ubicaría a 300 varas de la retaguardia, además de contar 

con una compañía de cazadores desplegadas en tiradores al frente de la línea, 

cubriendo la parte izquierda las del 4° y 6°. 186 

Asimismo, uno de los factores decisivos para el resultado de la batalla fue el 

mando del general Arista en las tropas mexicanas. Ya que tuvo bastantes errores 

antes y en el curso del combate, por un lado había acomodado las unidades de 

modo que el flanco izquierdo quedaba desprotegido ante un ataque (siendo que en 

esta posición sólo se encontraba la caballería resguardando los trenes y el parque 

del ejército), hecho que finalmente ocurriría . Aunque la armada mexicana estaba 

mal posicionada en el campo sorpresivamente pudo contrarrestar dos ataques 

enemigos. No obstante, un grupo de dragones estadounidenses logró penetrar el 

lado izquierdo que estaba en desventaja, tomando así unas baterías que se 

encontraban en el lugar. El enfrentamiento final se concentró en recuperar la 

posición perdida con anterioridad, pese a los esfuerzos la caballería superior de las 

 
185 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 174.  
186Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 43.    
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tropas estadounidenses hace que se pierda el combate y más importante aún que 

no se use el resto de las unidades puestas en el lado izquierdo, quienes optan por 

desertar al ver el resultado del combate.187 

Después de la derrota los mexicanos decidieron marcharse lo más rápido 

posible del campo de batalla, con esto se abandonarían trenes, artillería y parques 

fundamentales para las próximas batallas. ¿Por qué se abandonó estos valiosos 

suministros? Principalmente fue por el estado en que se encontraban los medios de 

trasporte, como ya se ha explicado en capítulos anteriores había una gran falta de 

trenes propios para cargar tanto los suministros de guerra como la artillería, sumado 

a esto las carretas no contaban con animales de carga para poder movilizarse con 

el ejército. Es por esto que al perder la batalla en Resaca de Guerrero se optó por 

dejar atrás gran cantidad de objetos. Mariano Arista daría la orden de retirada por 

parte de las tropas mexicanas, estas se pasarían el Río Bravo para luego 

concentrarse en la ciudad de Matamoros. En este lugar se amontonó las tropas 

sobrevivientes de las batallas anteriores, era claro que pronto tendían que defender 

la ciudad ante el rotundo avance enemigo, por lo que la mejor opción que pudieron 

tomar las direcciones mexicanas fue negociar un trato con Estados Unidos.188 

A través de una carta se pidió llegar a un acuerdo con el general Taylor, todo 

esto para evitar más avance yanqui, pese a la petición Taylor rechazaría toda 

negociación con las tropas mexicanas. Esta decisión tal vez sustentada con que las 

defensas mexicanas estaban ya para este punto bastante debilitadas por los días 

anteriores, de igual manera el abandonó de artillería y armamento no permitiría que 

se defendiera la ciudad de una manera óptima, estos puntos eran conocidos tanto 

por los comandantes mexicanos como por las tropas estadounidense, así que era 

peligroso adentrarse a defender Matamoros. La decisión al final fue dejar este lugar 

y reabastecerse en otro.  Aunque se podría a ver defendido la ciudad de Matamoros 

era claro que la artillería estadounidense barrería con la defensas de la zona, dando 

por resultado una retirada bastante apresurada; el 18 de mayo tanto tropas como 

 
187 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 177. 
188 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, pp. 47-48.  
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civiles dejan la localidad, pero al trasladarse tan rápido abandonan a 400 heridos en 

el lugar, sumado a esto de nuevo se repite la perdida tanto de equipaje, armamento 

y parque como ya había sucedido en la Resaca de Guerrero. Es claro que este 

traslado se hizo de una manera apresurada al ver que el ejército estadounidense 

amenazaba con tomar la ciudad, pero creo que fue premeditado el abandono de 

soldados heridos y más importante armas que pudieran ser aprovechadas en 

futuros combates. Además todos estos suministros dejados pudieron pasar a la 

causa enemiga, reabasteciéndose y tomando para su propia causa, aunque las 

tropas estadounidenses portaban en su armamento diferentes calibres y armas más 

actualizadas, estos se beneficiaron con toda está perdida de armas por parte del 

ejército mexicano.189  

Al comenzar a movilizarse las tropas mexicanas cada vez perdían números 

en sus filas, estas saldrían hacia Linares en donde se establecerían un tiempo190. 

Las filas mexicanas permanecerían en Linares siendo el siguiente punto de traslado 

la ciudad de Monterrey. Lógicamente era muy pesado y largo el camino que tenían 

que pasar los soldados mexicanos de su punto de origen a su destino, por lo que 

las tropas empezarían a morir por el clima o incluso desertar. Por si fuera poco la 

carencia de víveres y  ambulancias en las filas mexicanas representó más desgaste 

en la causa, de igual manera hubo pérdidas en el armamento, en su caso este era 

enterrado y ocultado (esto debido a que los soldado ya no podían cargarlo por la 

fatiga del viaje). Factores como estos hicieron que la defensa mexicana poco a poco 

se desgastara para poder igualar el ataque estadounidense el cual aprovechaba 

que la tecnología y falta de estrategia militar mexicana estuvieran bastante 

atrasadas.191 

  

 
189 Roa, Barcena, Recuerdos de la invasión norte-americana..., pp. 100-101. 
190 Estas bajas se incrementaron ya que no contaban con provisiones más que carretas de maíz encontradas en 

los lugares aledaños, sin embargo estas se quebraban en el camino o los animales de carga eran robados, 

teniendo que dejar las provisiones y armas en el camino y por ende provocando bajas en los soldados que morían 

de hambre. Véase en: Interior, Relación Histórica (22 de septiembre de 1846) El Republicano N° 196, p. 2. 
191 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, pp. 181-182.  
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II.- Invasiones en California y Nuevo México.  

California pertenecía a uno de los estados en el norte del país de México, la 

desventaja es que era uno de los más alejados a la propia capital del país y estaba 

en un extremo bastante retirado. Es importante también comentar que era uno de 

los estados con que compartía frontera con Estados Unidos  y este al igual que 

Nuevo México tenía una alta posibilidad de ser invadido. Ya explicado con 

anterioridad la existencia de propuestas del gobierno estadounidense para tratar de 

comprar el territorio de California a México. Sin embargo, todas estas negociaciones 

nunca le parecieron convenientes a los mexicanos. Es importante recalcar que en 

los territorios tan alejados del norte como California existían poblados muy 

pequeños los cuales muchas de las veces no contaban con un cuerpo de defensa 

propio para poder hacer frente a una invasión.192  

Anteriormente Taylor había emprendido su campaña por el lado este del 

territorio mexicano, igualmente unos meses antes del inicio de la guerra se había 

comenzado a tomar los puertos mexicanos más importantes para detener el flujo de 

mercancías, esto afectaría gravemente a California quien contaba con varios 

puertos destacables como el de Monterey. Al invadir un país tan grande 

territorialmente como México los estadounidenses necesariamente tenían que 

hacer varios movimientos.193 

Antes de comenzar la guerra en contra de México, E.U.A había iniciado a 

interesarse por los territorios en California. Es así como en febrero de 1846 se lleva 

a cabo una expedición comandada por John C. Fremont y un grupo de rifleros 

montados. Esta expedición originalmente tenía como objetivo fines científicos y 

topográficos,  a pesar de ello 3 meses después, el 14 de mayo es tomado por este 

mismo grupo el poblado de Sonoma.  Para el día 3 de junio de 1846 el gobierno 

estadounidense aprueba a Stephen W. Kearny para comandar una nueva campaña, 

para esta vez conquistar la parte oeste de México (dirigirse primero a Kansas y 

luego a Santa Fe). Estas tropas estaban conformadas por un regimiento de 

 
192 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, pp. 354-361.  
193 Ibíd., p. 354.  
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Dragones de 300 hombres, una infantería montada de Missouri con 1,000 unidades 

y posteriormente se les uniría Sterling Price con la 2° brigada de Missouri, los cuales 

tenían en primera instancia movilizarse a Santa Fe para comenzar con la invasión 

de esa zona.194 Asimismo  se contaba con un reforzamiento de tropas esperando 

en Fort Leaven, las cuales ascendían a un número de 1,000 soldados, se disponía 

con provisiones y municiones y la adhesión de voluntarios mormones.195  

Debido a las sublevaciones y los primeros ataques en California el gobierno 

mexicano en abril de 1846 decidió mandar a un grupo de tropas comandadas por el 

coronel Rafael Téllez, las cuales tenían como misión defender el territorio de 

California el cual estaba demasiado desprovisto de tropas. Pese a esta medida, el 

coronel terminaría revelándose en contra del presidente  Mariano Paredes y 

Arrillaga como consecuencia las unidades se quedarían en Sinaloa dejando sin 

defensa alguna el territorio de California.196  

Para el mes de julio las líneas estadounidenses toman la plaza de Monterey, 

a través de su sección naval, siendo los buques USS Savannah, Cyane y Levant 

los que llegan al puerto. En esta escaramuza los mexicanos tenían las de perder 

debido a que el puerto de Monterrey no contaba con artillería que pudiera hacer 

frente a los buques de guerra estadounidense, ni mucho menos se contaba con el 

número de tropas suficientes para contrarrestar al enemigo, siendo la única defensa 

en la zona un grupo guarda costa. Las tropas yanquis estaban comandadas por el 

comodoro John D. Sloat con 300 marineros, además de los buques ya 

mencionados. Por el contrario el número de unidades mexicanas llegaba a penas a 

ser de 50 hombres. Aunque el combate fue de escalas muy pequeñas claramente 

se nota que las tropas estadounidense estaban preparadas para una batalla de 

mayor escala, se encontraron con un puerto con poca resistencia y una victoria 

bastante fácil. Este era uno de los problemas centrales de los territorios nortes del 

país, ya que contaban con unidades insuficientes para defender en este caso los 

 
194 Eisenhower, John, Tan lejos de Dios: la guerra de los Estados Unidos contra México, 1846-1848, Fondo 

de Cultura Económica,  México, 2000, p. 265. 
195  Kreidberg, Marvin y G. Henry, Merton, History of movilitation…, p. 73.  
196 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, pp. 371-372.  
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puertos. Pese a lo anterior el puerto de Monterey fue defendido con mucha valentía 

y representó una batalla dura para las tropas estadounidenses las cuales terminaron 

tomando gran parte de California.197  

Otro enfrentamiento se ubicaría en la zona de Olopali (actual localidad de 

Sonoma en California). Es preciso decir que en el territorio de California se había 

dividido en dos partes, ya que algunos californianos de origen estadounidense 

habían proclamado una supuesta separación de este territorio con la República 

mexicana. Este levantamiento provocó que los rebeldes se apoderaran de la ciudad 

de Sonoma y capturaran y expulsaran a la compañía que se encargada de la 

defensa del estado. En esta pequeña batalla se enfrentarían dos grupos de entre 

50 o menos soldados en ambos bandos por lo que el número de bajas fue bajo. La 

escaramuza fue propiciada por los estadounidenses que intentaban robar unos 

caballos ubicados en un corral de esta zona.198 

Posteriormente en el mes de agosto de ese mismo año, Fremont continúa 

con su avance pasando por Monterey para luego trasladarse hacia la ciudad de Los 

Ángeles. En el poblado de San Pedro se moviliza el 7 de ese mismo mes una fuerza 

de 400 hombres y poca artillería  al mando del comandante Stockton, el cual toma 

el lugar el día 15.  Con los movimientos anteriores por fin las tropas estadounidenses 

pueden moverse libremente a través de California, la mayoría de las tropas de 

Stockton  se encontraba puesta en los puertos de San Francisco y Monterey, 

dejando consigo  guarecido los poblados de San Diego, Los Ángeles y Santa 

Bárbara, por ende E.UA controlaba ya gran parte del territorio norte de California.199  

A un lado del territorio de California se encuentra el estado de Nuevo México, 

es notorio decir que para esa época en este vasto territorio no se contaba con 

poblados grandes en la zona ni mucho menos fortificaciones capaces de resistir un 

ataque con artillería pesada. Para 1846 el poblado más importante de Nuevo México 

era la ciudad de Santa Fe. Stephen W. Kearny sería el encargado de llevar un 

 
197 Roa, Barcena, Recuerdos de la invasión norte-americana..., pp. 270-273.  
198 Ibíd., pp. 355-358.  
199 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 354. 
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conjunto de tropas al lugar y así tomar posesión de Nuevo México. Las tropas 

estadounidenses para invadir dicho estado contaban con un número de 1,700 

unidades perteneciente de Leavenworth y Kansas. Mientras tanto en el poblado de 

Santa Fe el gobernador de dicho lugar se había enterado de la rotunda invasión 

yanqui, dando consigo la emisión de una proclama en donde pedía la ayuda a la 

población de la ciudad para que se preparara de un posible ataque. Este se oponía 

a defender la ciudad por medio de una batalla, sin embargo existían líderes del lugar 

los cuales pensaban que pelear por la localidad era la mejor opción. En el lugar se 

construyó un cuartel general como medio de defensa, además de ya estar 

preparados con tropas locales listas para cualquier situación.200 

Pese a los movimientos previos para defender la ciudad de Santa Fe, los 

pobladores al saber el número aproximado de las tropas estadounidenses optaron 

por no defenderse y permitir el paso del enemigo en la zona. Los soldados milicianos 

que se había preparado para combatir con los estadounidenses prefirieron 

trasladarse hacia Chihuahua para tal vez unirse a la defensa de otro punto 

importante del territorio mexicano. Y es así que el que el 15 de agosto de 1846 las 

tropas estadounidenses lideradas por Kearny entran a la ciudad de Santa Fe y 

toman finalmente el territorio de Nuevo México sin tener ni siquiera resistencia 

alguna.201  

III.- Batalla de Monterrey. 

Con la moral por los suelos las tropas mexicanas se trasladaron pronto a 

Linares en donde luego se decidió movilizarse a una de las ciudades más 

importantes ubicadas en el norte del territorio de México, Monterrey. El camino fue 

bastante desgastante, se habían perdido en este movimiento tropas y suministros 

por lo que era necesario llegar a un punto para de nuevo planear una estrategia. 

Del lado contrario los estadounidenses habían ganado dos combates y 

recientemente habían proclamado oficialmente una declaración de guerra en contra 

 
200 Whiteclay Chambers II, John, The Oxford Companion to American Military History, Oxford University 

Press, New York, 1999, p. 368. 
201 Ídem.   
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de México (13 de Mayo de 1846). Con esta proclama se implementarían de igual 

manera reforzamientos a la armada estadounidense tal como incrementar el número 

de voluntarios para la guerra sin excederse la cantidad de 50,000 soldados. De igual 

manera el 15 de mayo se hizo la primera llamada de voluntarios en el país yanqui, 

planeando llamar una cantidad de 25,000 unidades para una segunda llamada de 

tropas.202  

El ejército estadounidense había tenido que trasladarse desde la ciudad de 

Matamoros hasta las afueras de Monterrey, por lo que al igual que la armada 

mexicana tuvo que sobrevivir al traslado por la zona desértica lo cual implicaba 

bajas en las tropas y gastos económicos. Pese a esto las tropas de Estados Unidos 

estaban mejor preparadas para estos movimientos, contando con suministros y el 

apoyo total del gobierno estadounidense de igual manera pequeños  factores como 

las carretas y animales de tiro en condiciones óptimas hacían que se perdiera lo 

menos posible vidas humanas en estas condiciones de clima.203 

Las tropas mexicanas habían pasado por dos derrotas ante el ejército yanqui 

por ende su número se había reducido considerablemente siendo 1,800 unidades 

las que se habían trasladado hacia Linares.204 El siguiente punto de las tropas 

mexicanas era movilizarse hacia San Luis en donde se podría reabastecer el ejército 

tanto de tropas como de suministros. Las tropas que salieron de Linares estaba 

conformada por la infantería del 1° regimiento, 2° ligero y 4° y 10° de línea, más dos 

compañías del 6°, activos de México y Morelia, caballería 7° y 8° ligero, también se 

contaba con 13 piezas de artillería, el activo de Puebla y el batallón y compañía de 

Tampico,205 estos dos últimos se trasladarían a Tampico para proteger el lugar. 

Posteriormente el ejército comenzó a movilizarse, siendo en el poblado de 

Cadereyta Jiménez, Nuevo León en donde recibirían refuerzos, específicamente en 

 
202 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 74. 
203 El congreso estadounidense apoyaba constantemente al ejército, para el mes de julio se había autorizado 
50,000 hombres con 10,000 millones para continuar la invasión hacia México. Véase en: Aviso (8 de julio de 
1846) El Republicano N° 110, p. 1. 
204  Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 53.  
205  Ídem.  
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un lapso de 9 días, (12-21 del mes de julio de 1846) estos provenientes del ejército 

del general Mejía.206  

Al estar cerca del territorio de Monterrey el ejército mexicano toma la iniciativa 

de hacer frente al enemigo antes de que llegue a la propia ciudad, siendo la principal 

estrategia usar el campo en su beneficio, el paso usado sería el que recorre la zona 

entre Papagallos y Marín. Arribarían al lugar los cuerpos ligueros de 3° y 4° de línea, 

además se usarían los batallones activos de Aguascalientes, Querétaro, y San Luis 

Potosí, la caballería, y el 3° regimiento de Guanajuato, San Luis y Jalisco.207  

Respecto a la ciudad de Monterrey, esta al igual que las otras localidades 

invadidas había comenzado a fortificarse en la espera del enemigo. La ciudad 

contaba con diversas fortificaciones, la primera era un conjunto bastionado de 270 

varas, la segunda se le conocía con el nombre de la Tenería, ubicada en la orilla del 

rio situado en Monterrey, por último se encontraba la estructura ubicada en el pico 

más bajo del cerro del Obispado, la cual estaba construida en Loma Blanca, a esta 

ubicación se le dio el nombre de Fortín de Federación. Además, se comenzó a 

fortificar con un atrincheramiento en el lado este del margen del rio ya 

mencionado. 208  En la plaza de la ciudad también vemos fortificaciones recién 

construidas, cerca de los muros de la catedral se edifica un fuerte de una estructura 

cuadrada, en este lugar se podría alojar entre 150 a 200 soldados con dos o tres 

piezas de artillería, a esta obra se le dio el nombre de la Ciudadela.209  

La metrópoli contaba ya con la incorporación de los soldados provenientes 

de Linares, sin embargo la cantidad era demasiada pequeña para proteger una 

ciudad tan grande como Monterrey. Por suerte llegaría a la zona un reforzamiento 

bastante considerable, por parte de las tropas comandadas por el general Ampudia. 

Tal ayuda consistió en 5,000 unidades más 32 piezas de artillería, asimismo se 

 
206 Tampico representaba un punto estratégico para México, Estados Unidos antes de invadir Matamoros se 

preguntaba si la mejor opción para movilizar tropas al centro de México era a través de este puerto para luego 

dirigirse a Veracruz, cosa que finalmente ocurrió en 1847. Es por eso la importancia de fortificar el puerto de 

Tampico.  Véase en: Importante  (8 de Julio de 1846) El Republicano N° 110, p. 4. 
207 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 55.   
208 Ibíd., p. 54. 
209 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 186. 
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había continuado con la fortificaciones en Monterrey esta vez construyendo 

parapetos, fosas, baluartes y fortines como el ya nombrado con anterioridad, Fortín 

de la Federación, al sur de la ciudad, el cual contaba con una defensa de 80 

hombres y dos cañones como apoyo.210 

Es importante comentar que las tropas estadounidenses habían recibido 

refuerzos considerables después de las victorias en Palo Alto y Resaca de la Palma. 

El siguiente movimiento de Taylor fue movilizarse  hacia Camargo para continuar 

con su campaña, es en este punto donde recibe la llegada de refuerzos 

provenientes de los batallones de Ohio y Maryland, siendo así su aumento de tropas 

la cantidad de 12,000 hombres.211 Aún con esta gran cantidad de hombres Taylor 

no contó con el clima existente en la zona norte de México, por lo que en el traslado 

hacía el siguiente punto tendría 1,500 bajas. Pese a estas bajas el ejército yanqui 

logró sobrevivir con números bastantes grandes, esto propiciado por la gran 

cantidad de voluntarios que se enlistaban para la guerra. Además las tropas 

recibieron la llegada de dos experimentados oficiales del ejército, Quitman y Pillow 

dividiendo así el ejército en dos unidades, una con el objetivo de continuar hacía 

Monterrey y la otra de movilizarse hacía Tamaulipas.212  

Para la futura invasión como ya se ha explicado Taylor disponía de una gran 

cantidad de voluntarios a su disposición, contando con un número de 3,000 

unidades de 7,700 tropas que tenía para la campaña a la que estaba al mando.213 

De estos soldados se contaba con el regimiento de Tennessee, fusileros de Misisipi, 

batallón de Baltimore, tropas texanas y el primero de Ohio. Ya cerca de la línea 

mexicana las tropas estadounidenses comenzaron a movilizarse en los alrededores 

para así obtener información tanto del terreno enemigo como de las tropas con que 

estaba por enfrentarse. Para esto se acordó mover las tropas hacia Cerralvo y de 

allí trasladarse hacia el campo de Marín en donde colisionarían con las unidades 

 
210 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 55. 
211 Eisenhower, John, Tan lejos de Dios…, p. 154.  
212 Ibíd., pp. 155-156. 
213 Eisenhower, John, Tan lejos de Dios…, p. 157. 
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mexicanas, después de esto avanzarían dividiendo el ejército para poder tomar los 

diferentes puntos con los que contaba la ciudad de Monterrey.214  

El primer movimiento estadounidense fue colocarse cerca de la ciudad en el 

paso ya citado de Cargo, es en este lugar donde la estrategia estadounidense 

consta de dar un ataque en dos frentes. Por un lado Worth se dirigirían primero 

hacia el fuerte libertad cerca del cerro del Obispado y de allí se trasladarían a la 

parte trasera de la ciudad invadiendo el fuerte llamado Soldado para así bloquear el 

camino hacia Saltillo. Por el otro lado, las tropas restantes se dirigieron a la parte 

frontal de la ciudad con dos compañías la de Butler y la de Twiggs. Estas mismas 

compañías a unos metros de Monterrey se dividirían en dos secciones una 

comandada por Butler, la cual tendría como objetivo dirigirse al punto de la Tenería 

y la otra comandada por Garland se dispondría tomar la zona de la Purísima.215  

La primer compañía en movilizarse fue la de Worth, esta se conformada por 

dos brigadas: la 1° al mando del coronel Thomas Staniford incluyó al capitán James 

Duncan, el regimiento del teniente coronel Thomas Childs de artillería de pie, la 8° 

infantería del teniente coronel William Belknap, 2° Brigada de Col. Persifor F. Smith 

compuesta por la batería del teniente William W. Mackall, la 5° infantería del mayor 

Martin Scott, la 7° infantería del capitán Dixon S. Miles y la del capitán Albert C. 

Blanchard con voluntarios de Louisiana, el total de toda la brigada sería de 1,651 

unidades.216 

Es así como el día el 20 de septiembre se da los primeros conflictos cerca de 

la ciudad, por un lado Worth se moviliza a espaldas del cerro del Obispado, donde 

es recibido con cañonazos por parte de la artillería mexicana. Al siguiente día Worth 

continuaría avanzando para poder tomar el Fortín de la Federación. Para 

contrarrestar el ataque estadounidense se mandó a llamar a la caballería mexicana 

 
214 Cabe destacar que las tropas de Estados Unidos llegarían por el punto denominado Alacranes, la caballería 

mexicana pudo ver los primeros movimientos de llegada del enemigo y no hizo nada al respecto. Si se hubiera 

hecho un ataque para hostigar el avance enemigo es posible que las líneas enemigas atacaran con menos tropas 

en los futuros combates. Fuente Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 55. 
215 Carney, Stephen A., Gateway South: The campaign for Monterrey, U.S. Army Center of Military History, 

Estados Unidos, 2006, p.20.  
216 Ibíd.,  p. 22. 



121 
 

quienes rápidamente defendieron la posición. Después de un largo combate por el 

fortín, las tropas mexicanas tuvieron que retirarse dejando el campo completamente 

libre. Ya con el camino abierto los soldados llegan por fin al fortín donde son 

recibidos por 80 hombres mexicanos con 2 cañones en muy mal estado; era lógico 

que las tropas no pudieran resistir mucho tiempo ante un ataque tan grande y con 

tan pocas unidades. La zona quedaría tomada por los yanquis, aunque los soldados 

mexicanos pidieron refuerzos para contrarrestar el ataque, estos nunca llegaron 

abandonando y perdiendo el Fortín de la Federación.217  

A la par Taylor organizó otro ataque a través de 4 brigadas, una de estas 

comandada por el ya citado Worth, las otras dos por Twiggs y Butler, siendo la ultima 

la de los voluntarios de Texas. Las tropas de Twiggs estaban conformadas por la 

primera brigada con un escuadrón de dragones, este también estaba al mando de 

la brigada tercera del teniente coronel John Garland y la Cuarta Brigada del teniente 

coronel Henry Wilson. La tercer brigada estaba integrada por la batería del capitán 

Braxton Bragg, la 3° infantería, las compañías de Texas, voluntarios de Misisipi, 

batallón de Maryland y los voluntarios del Distrito de Columbia, siendo en total 1583 

unidades.218  Además la tercera división estadounidense estaba en su mayoría 

compuesta únicamente por voluntarios, divididos en dos brigadas e incluyendo entre 

sus filas a la primera infantería de Kentucky, 1° infantería de Ohio, la 2° brigada del 

general John A. Quitman integrada por los rifleros de Misisipi y el 1° de Tennessee, 

más la infantería dirigida por el coronel William B. Campbell. Esta división estaba 

sujeta al mando de Butler y contaba con una capacidad de 1,929 soldados.219  

Con estas tropas Taylor decidió movilizarse para tomar el punto de la 

Tenería, al igual que el Fortín de la Federación este lugar estaba malamente 

defendido, contando con un numero de 200 infantes y 3 piezas de artillería220. Pese 

a estas fallas la defensa del lugar pudo hacer frente a una de las columnas 

estadunidenses, (la cual atacaban tanto el flanco derecho e izquierdo de la 

 
217 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 189.  
218 Carney, Stephen A., Gateway South: The campaign for Monterrey…, p. 22. 
219 Ibíd.  
220 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 190. 
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fortificación) que contaba obviamente con un número mayor de tropas. Después de 

un combate largo entre ambos ejércitos estos optan por pedir refuerzos a sus 

respectivos comandantes. Las tropas mexicanas recibirían un número considerable 

de tropas, siendo 150 hombres pertenecientes al 3°ligero y un cañón de a 8, con 

este agregado los soldados logran resistir el ataque haciendo que el enemigo se 

dispersará.221  

Finalmente, las columnas yanquis que se dispersaron fueron perseguidas por 

las tropas mexicanas, especialmente por la caballería quien se encarga de 

arremeter contra el flanco derecho estadounidense, pese a este movimiento sólo un 

número de 50 coraceros integraba esta caballería, por lo que no fue mucho el daño 

que causo a las tropas de Taylor222. De igual manera en otros puntos de la ciudad 

continuaban los combates entre ambos ejércitos; los estadounidenses aún luchaban 

por tomar los puntos del Fortín del Diablo y el Fortín la Purísima. Las defensas 

nacionales resistieron heroicamente en sus posiciones, haciendo que el enemigo se 

mantuviera distante de las fortificaciones, hasta que los disparos cesaron, en este 

momento las tropas mexicanas se había quedado sin parque, los estadounidenses 

pronto notaron que no recibían ningún ataque así que se dispusieron a tomar la 

fortificación dejando como último recurso para los mexicanos el uso de la bayoneta. 

Así termina el combate de ese día, Taylor y sus tropas se retiran a su campamento 

en Santo Domingo dejando una guarnición en el conquistado punto de la Tenería.  

El tercer ataque yanqui se ejecutó el día 22, está vez la misión se concentró 

en atacar el cerro del Obispado, el cual era defendido por una fuerza de 200 

unidades con tres piezas de artillería.223 Con el ataque a esta zona las tropas 

mexicanas dieron la petición de refuerzos para combatir el ataque, cosa que llegó 

con 50 dragones.224 Por su parte Taylor atacaría con una ofensiva de tres columnas, 

lo cual dio resultado y después de un enfrentamiento logran que las líneas 

mexicanas se dispersen a la plaza principal. Al mismo tiempo cerca de allí Worth se 

 
221 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 192.  
222 Ibíd., p. 193. 
223 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 196. 
224 Ídem. 
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enfrentaba en la loma Independencia, este sería uno de los finales enfrentamientos 

del día, ya que en la noche las tropas mexicanas abandonarían su primera línea de 

defensa dejando consigo sólo tiradores en las cima de las casas adyacentes a la 3 

línea mexicana.  

El 23 por la mañana continuaría el avance estadounidense; una compañía de 

rifleros de Misisipi se da a la tarea de invadir la primera línea mexicana, (la cual 

había sido abandonada con anterioridad), dicha línea era defendida por tiradores 

los cuales resisten el ataque. Para poder contrarrestar esta oposición en el avance 

se llama como refuerzo a los regimientos de Tennessee y los voluntarios texanos.225 

Conjuntamente  Worth continúa avanzando con sus hombres al barrio poniente de 

la ciudad; a través de 8 columnas se da el ataque en el centro de Monterrey, en 

donde son contrarrestadas por las unidades mexicanas. Los enfrentamientos pronto 

se prolongan hasta la plaza de la Capilla en donde los soldados estadounidense 

dejan puesta su artillería, de allí se dirigen a la plazuela de la Carne en donde se 

libraría el último duelo entre ambas naciones, retirándose los estadounidense a su 

posición anterior.226  

Los mayores movimientos estadounidenses se librarían entre los días 20 y 

21 de septiembre de 1846, las tropas mexicanas habían postrado tropas en cada 

uno de los puntos que consideraba de vital importancia. Sin embargo, existieron 

bastantes fallas a la hora de planear la defensa de la ciudad; en primera instancia 

no se había reconocido el campo para poder crear una futura estrategia, además 

no se contaba con suficiente parque para ser utilizado en un combate largo. Por 

último, aunque las fuerzas de ambos ejércitos eran medianamente iguales, los 

soldados estadounidenses estaban mejor distribuidos a lo largo del campo y como 

se ha explicado con anterioridad partieron sus unidades para así abarcar los puntos 

de vital importancia. Por el lado de los mexicanos, no fue tan diferente, estas se 

centraron en las estructuras defensivas del lugar, pese a esto no concentraron 

números considerables que pudieran hacer frente a las cantidades enemigas. Un 

 
225 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 197. 
226 Ibíd., p. 198-199.  
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ejemplo claro fue el obispado, en donde se contaba con 200 infantes y tres piezas 

de artillería227 protegiendo la zona, en el fortín de la Federación 80 hombres y dos 

cañones; estos lugares peleaban con oleadas de yanquis que como ya se ha dicho 

superaban numéricamente a su adversario.228  

Aunque se hizo todo lo posible por defender la ciudad sucumbiría ante la 

invasión propiciada por la falta de municiones para seguir con la defensa de las 

posiciones. El número de bajas en total para las tropas mexicanas fue de 367 

muertos y heridos, mientras los estadounidenses perdieron 120 soldados, 368 

heridos y 43 desaparecidos.229 A través de un armisticio  entre ambos ejércitos se 

finaliza el combate, en este pacto se acordaría que las tropas mexicanas podían 

abandonar la ciudad, con la única condición de entregar sus armas, los oficiales 

tenían que entregar sus sables, la infantería armas y equipaje, la caballería su 

equipo y armas. Además la artillería no tenía que excederse a más de 6 piezas con 

21 tiros. Finalmente, las tropas se retiraron, siendo el 26 de septiembre el último día 

en donde se verificaría que no quedara alguna tropa mexicana en la zona; estas 

mismas tropas acompañados de civiles salieron con destino hacia Saltillo, siendo 

una 1°brigada y dos compañías de caballería las primeras en salir, posteriormente 

el siguiente día el resto del ejército.230    

IV.- Batalla de Buena Vista y Sacramento.  

Antes que nada es de vital importancia decir que en todo el territorio 

mexicano se estaban suscitando enfrentamientos a finales de septiembre y gran 

parte de octubre de 1846. El más próximo son los ocurridos en California; 

anteriormente en el mes de agosto había comenzado un bloqueo en el puerto de 

Los Ángeles, este duraría hasta el 30 de septiembre del mismo año231. En este 

 
227 Rocha, Sostenes, Enquiridión para los sargentos y cabos del ejército mexicano, El combate, México, 1892, 

p. 33.  
228 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 189. 
229 Carney, Stephen A., Gateway South: The campaign for Monterrey…, p. 31.  
230 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 65.  
231 La marina de los Estados Unidos manejaba un número de 7,500 hombres para el inicio del conflicto, pese a 

esto cuando se comenzó a bloquear los puertos más importantes del territorio mexicano el número de unidades 

ascendió a 1,000. Véase en: Roa, Barcena, Recuerdos de la invasión norte-americana..., p. 52.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Armisticio
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conflicto algunos pobladores mexicanos decidieron enfrentarse a las tropas que se 

encargaban del bloqueo, lo cual finalmente desembocó en una victoria para la causa 

mexicana. Pese a esto llegarían más tropas estadounidenses a California. Días 

después en este mismo estado estuvo presente otra escaramuza, esta vez en un 

pequeño rancho denominado el Chino, el enfrentamiento se suscitó los días 26 y 27 

del mes de septiembre. Los mexicanos al repeler a las tropas estadounidenses del 

territorio californiano se encontraron con un pequeño grupo de soldados quienes 

proporcionaban armamento a los ejércitos distantes; con 50 unidades lograron 

capturar a los yanquis.232  

Los combates continuarían en California, después de haber repelido a las 

pocas tropas estadounidenses en Los Ángeles, hubo un segundo ataque, esta vez 

propiciado por un grupo de 203 marineros que esperaban recuperar la ciudad 

después de la perdida ya citada con anterioridad. Los días 7 y 8 de octubre 50 

lanceros californianos resistirían un nuevo ataque, llevándose consigo de nuevo la 

victoria ante un mayor número de enemigos y haciendo que la mayoría de estos 

huyeran. 233 

En Tabasco también tenemos enfrentamientos en el mismo mes de octubre, 

esta vez a través de una batalla naval. La denominada primera batalla de Tabasco 

se presentó con los intentos de la armada estadounidense de continuar con el 

bloqueo a los puertos más importantes de México, esta operación fue comandada 

por el comodoro Matthew Perry, al mando de 7 buques y con la orden de invadir la 

parte sur del estado de Tabasco. Los buques estaban divididos en dos tipos de 

unidades, por un lado los de vapor con los nombres de “Mississipi”, “Vixen” y el 

“Mclane”. Y por otro lado estaban las goletas con los nombres de “Bonita”, “Reefer”, 

“Fortuna” y “Nonata”.234 El 22 de octubre de 1846 los buques estadounidenses 

comenzaron a tomar posiciones cerca de la ciudad de Tabasco, dejando en 

 
232 Valenzuela Arce, José Manuel, El color de las sombras: Chicanos, identidad y racismo, El Colegio de la 

Frontera Norte, México, 1998. p. 52. 
233 Eisenhower, John, Tan lejos de Dios…, pp. 277-295.  
234 Arias Gómez, María Eugenia, Tabasco: Una historia compartida, Instituto de Investigaciones Dr. José 

María Luis Mora, México, 1987, p. 158.  
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diferentes puntos pequeñas guarniciones, posteriormente el día 24 avanzaron a San 

Juan Bautista. Al saber los movimientos estadounidenses en la zona, los pobladores 

de la ciudad comenzaron a fortificar y atrincherar para poder resistir a una invasión, 

contando con dos compañías de infantería y caballería de línea, 23 artilleros y el 

batallón de Acayucam. Siendo en total 300 hombres como medio de defensa.235 

El día 25 las tropas desembarcaron en San Juan Bautista, disponiendo que 

el lugar se entregara por la vía pacífica, pese a esto los mexicanos se negaron a 

entregar la zona sin combatir, comenzando así el bombardeo hacia la plaza 

principal. De igual manera la artillería mexicana respondió defendiéndose del 

ataque. Pese a que el bombardeo estadounidense fue bastante frutal, los 

pobladores tabasqueños lograron resistir los fuegos e intentos de arribo de las 

tropas enemigas. El siguiente día (26 de octubre) los bombardeos comenzarían 

desde el amanecer; los cónsules de España y Alemania intentaron persuadir al 

gobernador tabasqueño para que entregará la ciudad, no obstante este decidió 

continuar con la defensa. Para evitar destruir gran parte de la ciudad el comodoro 

optó por regresar a una posición anterior, fallando con su misión de tomar 

Tabasco.236 

Después de la derrota en el campo de Monterrey, los restos sobrevivientes 

del Ejército del Norte permanecieron en Saltillo, en este punto era indispensable 

cortar el paso al enemigo estadounidense que ya se había hecho dueño de gran 

parte del territorio del norte del país. Para esta ofensiva el ejército mexicano ya 

contaba con el liderazgo de Antonio López de Santa Anna, este se encontraba en 

la capital del país organizando un número considerable de tropas que pudieran 

hacer frente a los estadounidenses. Anteriormente, las tropas ubicadas en ahora 

San Luis constaban de 4,000 unidades, las cuales esperaban ser reabastecidas con 

 
235 Roa, Barcena, Recuerdos de la invasión norte-americana..., pp. 286-287.  
236 Pese a no poder tomar el puerto de Tabasco, el comodoro Perry logró en su ataque llevarse como botín las  

tres goletas: "El Tabasqueño", "Micaela" y "Pitirri"; un pailebot el "Progreso" y un bergantín: "Manuelita". 

Véase en: Arias Gómez, María Eugenia, Tabasco: Textos de su historia, Vol. I, Instituto de Investigaciones 

José María Luis Mora,  México, 1985, p. 501. 
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suministros y tropas.237 Santa Anna había ya juntado la cantidad de 3,000 soldados 

para poder apoyar a las unidades que se habían conformado en San Luis siendo 

entonces 7,000 unidades al llegar a este punto 238 . Cabe destacar que con 

anterioridad en la capital se habían fundado los nuevos cuerpos llamados, Batallón 

Independencia, Batallón Bravos, Batallón Hidalgo y Victoria, este grupo se quedaría 

como guarnición en la capital.239 

Para el mes de noviembre de 1846 las tropas mexicanas recibirían un 

reforzamiento proveniente de la ciudad de Guadalajara de 2,000 unidades y 

conformado por una tropa permanente y una tropa Nacional. Ese mismo mes se 

agregaría el número de 5,000 soldados procedentes de Guanajuato. 240  Con 

semejante cantidad de tropas reunidas era importante abastecer ese número con 

armamento indispensable el cual pudieran usar los soldados, a pesar de esto no se 

contaba con presupuesto ni para abastecer de armas en otros lugares (al estar los 

puertos bloqueados). La solución fue hacer remisiones de armamento, 

lamentablemente no ayudo a la causa y la propuesta resulto fallida. Además es 

importante recalcar que en este periodo también se había cambiado de 

administración; Santa Anna tenía el puesto de presidente, pero al estar ocupado 

con las campañas de defensa se dejó a cargo del país al vicepresidente Valentín 

Gómez Farías, (24 de diciembre de 1846 inicio de su periodo) el cual redujo 

considerablemente el presupuesto destinado a la defensa del país241.  

Santa Anna al estar ya posicionado en San Luis vio la posibilidad de que las 

tropas estadounidenses pudieran atacar un punto según él de vital importancia el 

cual era Tula. Según éste se tenía que reforzar inmediatamente el lugar, por lo que 

 
237 Es importante decir que para este punto el ejército había recibido el apoyo de 15 millones de pesos para 

subsidiar los gastos de la guerra, siendo estos recursos prestados de la iglesia. Véase en: Parte Oficial, Ministerio 

de guerra y marina (17 de enero de 1847) El Republicano N° 17, p. 1. 
238  Es relevante recalcar que el traslado hacia San Luis Potosí representó también bajas para el ejército 

mexicano, ya que en esa época el clima había cambiado a un frío con intensidad de nieve, probando por ende 

muertes considerables en las filas mexicanas.  Véase en: Parte no oficial, Interior, Estado de San Luis Potosí 

(febrero 12 de 1847) El Republicano, N°56,  p. 3.  
239 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 73. 
240 Ibíd., p. 74.  
241 Los préstamos a la institución eclesiástica comenzarían desde noviembre de 1846, concretándose un mes 

después con la cifra inicial de ochocientos cincuenta  mil pesos para sostener la guerra con Estados Unidos. 

Véase en: Parte no oficial, Interior, Breve Resumen (6 de febrero de 1847) El republicano, N°37, p. 2.  
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se mandó como apoyo al regimiento  fijo de México y el Batallón de la Republica, la 

caballería de fieles de Guanajuato, Auxiliares de Pénjamo, el escuadrón de Jalisco 

y el de San Luis. 242  Lógicamente esto representó una baja considerable de 

soldados, los cuales fueron trasladados a donde quizás no se necesitaban, siendo 

estos indispensables en futuras combates. Sumado a esto, se suscitó el abandono 

de uno de los lugares importantes para México, el cual era Tampico.  Igualmente 

por creer que Tula podría ser atacado se dio la orden de pasar las tropas que se 

habían conformado en Tampico para reforzar Tula.243 En este punto se encontraba 

ya 2,000 unidades de Guardia Nacional, conformado en su mayoría por pobladores 

que estaban dispuestos a pelear por su ciudad, también se encontraban 7,000 

unidades del batallón del 12° de línea, activo de Puebla, Guarda Costa de Tampico, 

Compañía veterana de Tampico, compañía 6° de caballería de Tamaulipas y 

artilleros con 25 cañones a su disposición. También se disponía con el apoyo de 

buques de pequeñas escalas y de tres embarcaciones considerables con los 

nombres de: “Unión”, “Poblana” y “Queretana”.244  

En el abandono de Tampico se dejaría una gran cantidad de armamento y 

artillería la cual después serviría para el enemigo, los buques fueron trasladados a 

otros lugares para finalmente ser vendidos a particulares. Así que el día 10 de 

noviembre de 1846 es tomada la ciudad por las tropas estadounidenses, entre 400 

y 500 unidades ocuparon la zona, cabe destacar que este mismo lugar sería de 

fundamental importancia para Estados Unidos en su campaña para invadir el estado 

de Veracruz y continuar hacia la capital de México.245 

Respecto al ejército de Santa Anna que se encontraba en San Luis, este se 

encontraba en el lugar desde hace 3 meses, mientras Estados Unidos había ya 

conquistado distintos puntos alrededor de toda la república mexicana. Siendo ya un 

nuevo año las fuerzas yanquis habían comenzado a movilizarse, esta vez hacia la 

 
242 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 76. 
243 Quizás estos movimientos los había previsto Santa Anna debido a que el general Taylor anteriormente había 

movilizado 3,000 soldados hacia lo que parecía la región cercana a Tula, es por eso que se previa un ataque 

seguro en esa ciudad, hecho que nunca sucedió. Véase en: Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 76.   
244 Roa, Barcena, Recuerdos de la invasión norte-americana..., p. 146.   
245 Ídem.  
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zona con el nombre de Agua Nueva, por ende el ejército mexicano el 28 de enero 

de 1847 se traslada para hacerle frente, debido al clima el cual muchas de las veces 

permanecía con sol intenso y después grandes aguaceros, poco a poco desgastó a 

las tropas mexicanas. Además el parque se mojaba quedando inservible, las armas 

quedaban endurecidas y los zapatos con el lodo no servían más, estos factores 

hicieron que las líneas mexicanas se redujeran considerablemente en aquel viaje, 

llegando al punto de Encarnación con un número total de tropas de 14,000, siento 

el total de 4,000 las bajas con las que contó en ese trayecto.246 Igualmente Taylor 

había perdido la gran cantidad de tropas en el trascurso de Monterrey hacia Agua 

Nueva, no sólo por lo largo del trayecto, sino por la escasez de alimento y por falta 

de abrigo ya que el clima pasó de ser caluroso a caer nieve.247  

Santa Anna tenía planeado sorprender al enemigo en Agua Nueva y cortarle 

el paso hacia Saltillo. Taylor se enteraría de los movimientos mexicanos y el posible 

ataque en la zona donde se resguardaba, es por eso que mando a la compañía de 

Texas Rangers para que explorasen el avance de las tropas de Santa Anna, estos 

encontraron a la armada acercándose, por lo que los estadounidenses optaron por 

moverse hacia la hacienda de Buena Vista. Cuando Santa Anna y su ejército llegan 

cerca de la hacienda de Agua Nueva moviliza una caballería la cual  no encontró a 

Taylor248, por lo anterior se pensó que este había huido del ataque mexicano, para 

esto haría mandar mover la caballería hacía el puerto de la Angostura, en donde 

finalmente se encontró con las líneas estadounidenses ya listas para la batalla 

inminente.249  

El campo de Buena Vista representaba un buen lugar para enfrentar a la gran 

cantidad de tropas mexicanas, ya que a través de sus lomas se podía postrar la 

artillería y lograr con esto hacer daño a las líneas de infantería que se acercaban. 

Sumado a esto, el ejército estadounidense no sólo contaba con artillería de lo más 
 

246 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 96. 
247 Muy Importante (22 de febrero de 1847),  El Republicano, N° 33, p. 4. 
248 Ya que el campamento ubicado en Agua Nueva podía ser flanqueado por distintos sectores, además de que 

las tropas mexicanas eran superiores en número especialmente en unidades de caballería se optó por retirarse 

de lugar. Véase en: Roa, Barcena, Recuerdos de la invasión norte-americana..., p. 170-171.  
249 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, pp. 98-99.  
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moderna, sino que también disponía con un vasto número de pertrechos y con la 

ventaja de la posición, pero lo más importante y decisivo tal vez para la victoria de 

la batalla era que ellos se encontraban repuestos en comparación de las tropas 

mexicanas cansadas y hambrientas después de los largos traslados a los que 

habían estado expuestos.250   

Santa Anna al llegar al campo de batalla tuvo que hacer reconocimientos 

rápidos para poder liderar el próximo combate, poco a poco las tropas mexicanas 

iban llegando y estas se formaban en líneas para atacar al enemigo251. Al ya estar 

conglomeradas se dispone a poner las baterías de a 8 y 12 en el centro y la derecha 

de las líneas, otra batería sostenida por un batallón de ingenieros en el flanco 

izquierdo, la infantería se establecería en dos líneas paralelas y en la retaguardia, 

de derecha a izquierda la  caballería, los cuerpos de húsares y finalmente en el 

centro se encontraba el parque general escoltado por  la brigada de los cuerpos 

presídiales del norte.252 Santa Anna contaba con 9,000 tropas, siendo 3, 000 de 

infantería, 5 cañones de a 8 y de a 12 más un obús corto de 5 pulgadas. Además 

se disponía con 17 cañones de sitio y la ayuda del Ejército del Norte con 7,000 

unidades y 26 calibres diferentes, el cual se encontraba postrado en las lomas 

dominantes del campo.253 

Wool comandaba las tropas de Estados Unidos ya que Taylor se encontraba 

en Saltillo; al llegar al campo de la Angostura rápidamente los estadounidenses 

colocaron una gran batería sobre la loma más alta del lugar, a la derecha enfilando 

el camino. Las tropas estadounidenses se conformaban de la manera siguiente: 1° 

y 2° de Dragones, 3° y 4° de Artillería, cuerpos de caballería de Arkansas y 

Kentucky, 2° de infantería de Kentucky, Rifleros del Misisipi; brigada de Indiana con 

3 regimientos, 1°. y 2° de infantería de Illinois, voluntarios de Texas y compañía de 

Exploradores de Mac.Ouiloch, con un total de cerca de 5,000 hombres, entre 

 
250 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 98.  
251 Cabe señalar que las tropas de Santa Anna había llegado a los encuentros fatigados por el largo camino por 

el que se había tomado, además de que en el trascurso se habían quedado sin provisiones ni agua, lo que afectó 

considerablemente al ejército mexicano. Véase en: Roa, Barcena, Recuerdos de la invasión norte-americana..., 

p. 214.  
252 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 209. 
253 Ibíd., p. 212. 
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quienes había 334 oficiales. Mientras que en el flanco derecho de la formación 

estadounidense se encontraban barrancos con un terreno inaccesible, siendo una 

ventaja defensiva para los yanquis.254  

Las tropas mexicanas atacaron a través de una línea de infantería, la cuál 

fue la primera carga sobre el enemigo, otra línea a la orden del general Blanco haría 

un avance paralelo. Esta columna estaría compuesta de los batallones de 

zapadores, el mixto de Tampico y el fijo de México. Por el lado izquierdo atacarían 

los húsares y a la derecha la columna a cargo del general Lombardini, mientras que 

en el centro de la formación se encontraba la columna del general Pacheco y 

finalmente en la parte de atrás la reserva a cargo del general Ortega y Ampudia con 

los cuerpos ligeros, reforzada con el 4° de línea. Las tropas estadounidenses 

esperaban en el lugar no sólo con un ataque meramente apoyado por la artillería si 

no que tenían planeado defender con una línea de infantería oblicua. El primer 

combate se definiría por la toma del punto de La Encantada, en este cerro ambos 

ejércitos lucharon (Ampudia y su brigada del lado mexicano y del estadounidense 

una compañía de rifleros)  para poder tomar la cima del cerro; quien llegara 

básicamente podría colocar artillería y causar daño al enemigo. Tras un 

enfrentamiento que duró gran parte del día, con la llegada de la oscuridad 

sorpresivamente los soldados estadounidenses abandonarían el lugar dando esta 

vez la victoria a los mexicanos.255  

Para el segundo ataque estadounidense las tropas mexicanas esperaban 

con sus unidades de reserva, las cuales se habían ya integrado con las que 

anteriormente ya habían combatido. También se incorporó la batería de 

Micheltorena, siendo la única que se encontraba luchando en ese frente y la cual 

lograría hacer mucho daño a las oleadas yanquis. Para esta ofensiva Ampudia 

atacaría con una columna a los estadounidenses concentrándose en el flanco 

izquierdo, anteriormente Taylor había previsto este movimiento por lo que reforzó 

su izquierda, siendo así el ataque mexicano no tan eficaz. Por otro lado Santa Anna 

 
254 Roa, Barcena, Recuerdos de la invasión norte-americana..., pp. 172-173. 
255 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 100. 
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a través de dos columnas ataca el centro estadounidense, el cual resiste el ataque, 

al mismo tiempo el flanco izquierdo mexicano avanza sobre el ejército yanqui siendo 

recibida por la artillería enemiga, pero lograría coronar una loma del lado derecho. 

El próximo movimiento de Taylor fue mandar una columna hacia el flanco derecho 

mexicano, este ataque es recibido por la brigada ligera, la cual logra contrarrestar 

la ofensiva estadounidense.256   

Las columnas estadounidenses no resistirían mucho por lo que la batalla 

pasó a ser cuerpo a cuerpo entre los dos ejércitos, principalmente con el uso de 

bayonetas los cuerpos mexicanos de nuevo obtendrían la victoria, con la captura de 

dos cañones y tres banderas enemigas.257 Debido al triunfo la brigada ligera decidió 

avanzar hasta la hacienda de Buena Vista en donde no pudo resistir demasiado 

debido a la artillería enemiga. Tras esta brigada le siguió parte de la caballería 

mexicana, siendo recibida por una brigada de infantería estadounidense. En 

conjunto las fuerzas que atacaban en el frente continuaban avanzando haciendo 

que el enemigo retrocediera, con el terreno ganado Santa Anna mueve la batería 

de Micheltorena al centro como apoyo.258  

Ya pasado el mediodía, los combates habían sido múltiples, las dos columnas 

del frente y la izquierda habían avanzado conquistando loma tras loma en el campo, 

no obstante el combate ceso principalmente por la interrupción de una llovizna en 

el campo, pese a esto era indiscutible que los mexicanos estaban defendiendo bien 

con la implementación de su artillería e infantería en conjunto.259  

Después de cesar la llovizna, los estadounidenses moverían sus filas para 

dar un ataque por el lado izquierdo (el cual él pensaba que era el flanco más débil 

de la línea mexicana) del campo, estas tropas fueron recibidas por la brigada de 

Torrejón. Por su parte Santa Anna comenzó con un ataque clásico moviendo todas 

sus fuerzas al centro para dar una embestida al enemigo de derecha a izquierda, al 

 
256 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 213. 
257 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, 102.  
258 Con este movimiento Santa Anna dejó desprovisto el flanco derecho mexicano sin batería, en donde esta era 

útil.  Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 215. 
259 Ídem.  
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ver esto los yanquis formaron nuevas líneas en el centro para resistir el ataque, 

cerca de 3,000 unidades estadounidenses fueron puestas en este lugar. Pero esto 

no vasto para retroceder a las tropas mexicanas que aún seguían avanzando; poco 

a poco el ejército de Taylor se iba desgastando su izquierda se encontraba 

destrozada, mientras que su centro y sus reservas estaban maltrechas, siendo su 

única salvación la retirada.260  

El combate finalizaría; las fuerzas mexicanas harían retroceder al enemigo, 

hecho que se logró desplazándolo hasta su última posición. Taylor  sabría que el 

general Miñón pretendía con su caballería cortarle el pasó en su retirada, por lo que 

mueve a todas sus tropas entre la entrada de Buena Vista y el acceso norte de la 

Angostura para formar un reducto y así retroceder hasta las últimas lomas. Gracias 

a este combate el ejército mexicano pudo obtener los trofeos de dos piezas de 

artillería y una fragua de campaña que las tropas estadounidenses dejaron en su 

retirada. Para este momento Estados Unidos sólo contaba con una posición, el clima 

lluvioso de nuevo representó la pausa de los combates entre ambas armadas, de 

igual manera, los soldados sobrevivientes pudieron tomar un respiro para continuar 

posteriormente con la contienda. Las tropas de Taylor cambian de posición 

trasladándose hacia unas lomas cercanas esperando para utilizar una última 

oportunidad; en sincronía el ejército mexicano clamaba la victoria de los combates 

ya acontecidos; se contaba con tres victorias consecutivas, pese a esto no existía 

ningún triunfo completo.261  

Aun cuando el ejército mexicano tenía todas las posibilidades de ganar, 

sorpresivamente se recibió la orden de Santa Anna de regresar a la posición de 

Agua Nueva.262  Los movimientos se hicieron la noche del día 23 de febrero, tal 

retirada fue tan inesperada que se dejaron en abandono más de 800 soldados, 

además de que la salida fue sin carros para llevar armamento y provisiones, 

 
260 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 215. 
261 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 103. 
262 La retirada según Santa Anna se propició debido a que el ejército no contaba con víveres, se necesitaba una 

pronta atención de los heridos y el descanso de los soldados sobrevivientes. Véase en: Roa, Barcena, Recuerdos 

de la invasión norte-americana..., p. 230.  
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desembocando en futuras muertes y deserciones en el trayecto.263  Ya en Agua 

Nueva se suscitó una junta de guerra entre los oficiales mexicanos sobre que se 

debía hacer, Santa Anna  decidió dejar a cargo del ejército al general Ampudia, por 

desgracia este se había separado del ejército con la confusión de la retirada previa, 

pasando así el mando al general Pacheco. Las tropas restantes se dirigieron hacía 

Cedral, llegando el 1 de marzo de 1847 a Matehuala, continuando hasta llegar a 

San Luis Potosí el día 9. Es preciso comentar que en los trayectos suscitados las 

tropas de nuevo perdieron una gran cantidad de unidades siendo ya la cifra con la 

que se contaba de 10,500 soldados.264   

El ejército se reabasteció al entrar a San Luis Potosí, no obstante en este 

lugar de nuevo se volvió a disolver el ejército. Esto debido a que en la capital del 

país estaban iniciando levantamientos en contra del gobierno, por ende era 

necesario tropas que pudieran apagar estos problemas, después de que Santa 

Anna se marchara hacía la capital, dos brigadas del ejército marcharon hacía 

México. Estas brigadas al acercarse a su destino recibieron la nueva orden de 

trasladarse hacía Veracruz en donde ya era inminente una nueva invasión. Las 

unidades se componían de la brigada de Ciriaco Vázquez, formándose 

principalmente de cuatro cuerpos ligueros y de la artillería volante; la brigada del 

general Pedro Ampudia, los  cuerpos ligueros 3°,4°, 5° y 11° de línea, la caballería 

del general Juvera, regimientos 5° y 9° de Morelia y coraceros. La infantería contaba 

con el número de 4,000 infantes, de caballería 1,500 unidades y la artillería con 150 

tropas; siendo un total de 5,650, además de contar con un futuro refuerzo de 

soldados provenientes de México y Puebla.265  

Es en este punto cuando el curso de la guerra iba a cambiar, ambos ejércitos 

habían estado batallando en la zona norte de México, para Estados Unidos le era 

bastante fácil trasladar sus tropas desde Texas hasta el territorio mexicano, pese a 

esto al ir avanzando cada vez más hacia el sur le complicaba sus planes para un 

futuro. Paralelamente la armada mexicana había tenido el mismo problema al 

 
263 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 106.  
264 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 115.  
265 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 121.  
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trasladar las tropas provenientes del centro y sur del país a las localidades atacadas 

en el norte. Dando como resultado muchas derrotas debido a que los soldados 

llegaban a los combates cansados. Es por eso que el gobierno yanqui tendría que 

implementar una nueva estrategia de invasión, esta fue llegar por Veracruz y tomar 

la famosa ruta que en el pasado había utilizado Cortés para llegar a la ciudad más 

importante para México. Dicha Invasión podría haber continuado al mando de 

Taylor,266 sin embargo se le dio el mando de todas las tropas estadounidenses al 

nuevo general Winfield Scott.267 

En el otro extremo las tropas mexicanas estaban en una situación muy crítica,  

con los puertos bloqueados, la mitad del país dominado por el enemigo y la mayoría 

de sus tropas dispersas en un vasto territorio; aun con tantas desgracias México no 

se centró en defender su territorio que caía fácilmente. En plena guerra con un 

invasor en la capital del país estallarían enfrentamientos entre los mismos 

mexicanos; como ya se ha explicado Santa Anna acudió a la ciudad de México en 

ayuda de los problemas existentes. La causa estaba dividida en dos grupos, los 

denominados Polkos luchaban por quitar el gobierno del vicepresidente Valentín 

Gómez Farías, quien amenazaba los intereses eclesiásticos. Por otro lado, los 

llamados Puros se encargaban de restablecer el orden en la capital suprimiendo al 

bando contrincante. Para combatir estos levantamientos se utilizó gran parte de las 

tropas recién creadas en la capital como los batallones: Mina, Bravos, Hidalgo y 

Victoria, de los cuales ya tenían orden previa de trasladarse hacía Veracruz como 

apoyo.268  

Es en esta circunstancia podemos ver que la defensa del país no 

representaba ser una prioridad, en la ciudad de México se estaban enfrentando la 

 
266 Con las victorias hasta ahora acumuladas por Taylor, este mismo se había convertido en un héroe para la 

población estadounidense; el gobierno de E.U.A al ver que este podría ser un futuro peligro en ámbitos 

gubernamentales decide iniciar una campaña política en contra de Taylor, lo cual desemboca en que le quiten 

el puesto de general de división y que lo hagan aun lado del ejército.  Véase en: Sitkoff, Harvard, The Enduring 

vision: A history of the american people, Cengage Learning, Estados Unidos, 2007, p.390.  
267 Desde el mes de febrero de 1847 el ejército estadounidense comenzaba hacer preparativos para sus futuras 

campañas, aumentando así el número de sus generales, artillería, buques de guerra (16 buques de vapor) y tropas 

(cerca de cincuenta mil voluntarios) la mayoría con dirección hacía la costa del Golfo de México. Véase en: 

Exterior, Estados Unidos (19 de abril de 1847) El Republicano N° 109, p. 1. 
268 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 73.  
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cantidad de 3,250 soldados sin artillería del bando de los Polkos, mientras que los 

Puros usaban 3,300 unidades más 22 piezas de artillería diversa.269 Todas estas 

unidades se enfrentaron, siendo la prioridad más  importante movilizar tropas para 

defender el puerto de Veracruz, para tal vez haber dado una defensa digna en aquel 

lugar270. Se derrochó gran cantidad de tropas, armamento y tiempo en una causa 

menos importante que una invasión en todo el país, siendo la mejor opción 

unificarse y comandar una defensa en los puntos donde se encontraban las tropas 

invasoras.271 

Antes de narrar los combates suscitados en el sitio de Veracruz, 

cronológicamente se producían nuevos combates en el norte de México, es así 

como en el estado de California se desarrolla un nuevo ataque estadounidense. 

Especialmente en la localidad de Sacramento, debido a que en este lugar no se 

contaba con artillería y el único medio de defensa con que se disponía era la milicia 

presidia y la Guardia Nacional, (la cual estaba en muy mal estado). Es por eso que 

los pobladores de esta zona ya habían tomado la iniciativa de fortificar y defender 

ellos mismos ante un inminente ataque enemigo. El gobernador del lugar el general 

Ángel Trías se comisionaba a la defensa de la ciudad, junto con el 1° de caballería 

de 700 unidades se encargaba de hostigar al enemigo y así impedir su avance hacia 

la ciudad.272  

El 21 de febrero de 1847 el general Heredia junto con el gobernador Ángel 

Trías movilizaron una tropa de 70 hombres de la infantería 7°, 250 del batallón activo 

de Chihuahua, 180 hombres de la Guardia Nacional, 50 unidades del 2° escuadrón 

de Durango más diez piezas de artillería de calibres de a 4 y de 6 con 8 y 9 artilleros 

más 106 caballos del mismo escuadrón de Durango.273 Para el 27 de febrero las 

 
269 Roa, Barcena, Recuerdos de la invasión norte-americana..., p. 278.  
270 Otro ejemplo claro se encontraba en el estado de Oaxaca, siendo que desde el mes de mayo de 1846 

empezaron a suscitarse rebeliones en contra del gobierno local, dejando a un lado el apoyo que se pudiera dar 

para expulsar a los invasores de México. Véase en: Parte Oficial, Ministerio de guerra y marina (24 de febrero 

de 1847) El Republicano, N° 55, pp. 1-2.  
271 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, pp. 123-138. 
272 Ibíd., p. 144. 
273 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 145. 
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tropas que en ese momento se preparaban para una invasión sumaban ya la 

cantidad de 2,000 soldados.274    

El primer enfrentamiento se libraría en el Paso del Norte; debido a que las 

tropas yanquis habían ya sobrepasado el rio Bravo, éstas estaban avanzando 

demasiado rápido por lo que se tenía que hacer frente cuanto antes. Una sección 

de 500 unidades de caballería se dispondría a interceptar el avance del enemigo, 

posteriormente unos piquetes de compañías presídiales más civiles provenientes 

de Chihuahua ayudarían a la causa275. Por parte de las tropas estadunidenses se 

integraban con 700 hombres sin artillería, los cuales se encontraban acampando 

usando sus trenes como reducto defensivo. 276  El día 21 de diciembre los 

exploradores yanquis logran divisar al grupo mexicano que se disponía a hacerles 

frente. Es por esto que rápidamente las tropas estadounidenses hacen una 

formación en cuadrado apoyado por sus reductos y usando como medio de ataque 

tres columnas de rifleros, quienes resisten y vencen al ejército mexicano que quería 

sorprender a los estadounidenses.277  

Debido a la resistencia por parte de las tropas mexicanas se intensificó el 

ataque por parte de los yanquis, dirigidos por Doniphan y con la meta de conquistar 

de una vez por toda la ciudad de Chihuahua. El jefe estadounidense comenzó sus 

operaciones sobre Chihuahua el 8 de febrero de 1847 con una sección pequeña de 

1,000 unidades, más escoltas de voluntarios que custodiaban 316 carros con 

provisiones y mercancías. Heredia fortifico la ciudad para resistir el próximo ataque 

con un número de 2,000 soldados, de los cuales no tenían instrucción, disciplina ni 

mucho menos experiencia militar.278  

Las tropas estadounidenses llegarían al poblado hasta el día 28, con una 

capacidad de 1,800 hombres, su vanguardia estaba integrada por la caballería, 

mientras que en el centro estaban la infantería y la artillería. Finalmente en la 

 
274 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 144.  
275 Roa, Barcena, Recuerdos de la invasión norte-americana..., p. 240.  
276 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 144.  
277 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 227. 
278 Roa, Barcena, Recuerdos de la invasión norte-americana..., pp. 241-242.  
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retaguardia marchaban más de 300 carros con su guardia entre la cual se 

encontraba también prisioneros mexicanos hechos en la localidad del Paso.279 El 

enemigo inició el ataque, haciendo frente con una columna de caballería en el frente 

mientras en el centro se encontraban su infantería y artillería y por último en su 

retaguardia se encontraban 300 trenes custodiando sus flancos y espalda.280 

Los mexicanos en tanto esperaban el ataque se formaban con tres columnas 

de jinetes fronterizos  en la loma que dominaba la carretera, la infantería de igual 

manera se integró en tres columnas puestas en los reductos. Cuando los 

estadounidenses se acercaron a las líneas estos fueron recibidos por la artillería, 

por lo que retrocedieron, Heredia al ver esto hizo que la caballería se situara a la 

retaguardia de la infantería mexicana creyendo que atacaría este punto, sin 

embargo las columnas estadounidenses dieron su ataque hacia la derecha, en la 

hacienda Torreón para así flaquear a las tropas mexicanas. En respuesta de esto 

se manda de nuevo a la caballería mientras la infantería sale de sus defensas para 

situarse a derecha de la caballería, mientras el enemigo esperaba con su potente 

artillería cubierta por sus dragones.281   

Para este segundo enfrentamiento la artillería estadounidense de nuevo 

haría estragos en las filas mexicanas, pero contrariamente de hacer bajas por los 

disparos de estas, los estruendos harían que la caballería sin experiencia se 

espantara y perdiera sus posiciones, esto propiciado porque los jinetes hace poco 

eran civiles. Por tanto, el primer esfuerzo de repeler al enemigo con la caballería fue 

un fracaso, las demás tropas tenían que repelerse hacia los atrincheramientos y 

fortificaciones que se habían construido como defensa. Pese a la medida mexicana 

de formar una nueva línea después de la pérdida del primer ataque, las tropas como 

la infantería se habían perdido, debido a que estas se dispersaron con la retirada 

repentina, además de que el enemigo seguía atacando con sus cañones. Al finalizar 

las tropas mexicanas sucumbirían, esto sería propiciado por un factor el cual fue, la  

caballería. Esta misma estaba conformada por civiles, carecía de entrenamiento y 

 
279 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 146. 
280 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 229. 
281 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 146. 



139 
 

experiencia en batalla. Dando como resultado que la caballería no estuviera 

preparada para los disturbios causados ante la infantería yanqui y que esta misma 

tuviera un avance efectivo en el campo.282  

Las tropas estadounidenses resultarían victoriosas el 28 de febrero de 1847, 

mientras que el siguiente día entran a la ciudad tomándola consigo, por otro lado 

las tropas mexicanas, y pobladores fueron comandados por el gobernador Ángel 

Trías para salir de la ciudad de Chihuahua y así dirigirse hacia la zona de Parral en 

donde seguramente se reabastecería y prepararía un nuevo ataque.283   

V.- Sitio de Veracruz.  

Con la toma de gran parte de los puertos del Golfo de México, Estados 

Unidos preparó su invasión con destino de llegar a Veracruz, al ya haber tomado 

con anterioridad el puerto de Tampico. Esta vez se podría tener una escala cercana 

para invadir uno de los puertos más importantes para México y que de alguna 

manera representaba un punto estratégico para una futura invasión a la capital 

mexicana. Aunque gran cantidad de las tropas estadounidenses se encontraba en 

campaña con Taylor pronto su servicio acabaría; por lo que una cantidad 

considerable de nuevos voluntarios se sumarían a la nueva campaña.284  Scott 

estaba liderando la invasión y abasteciéndose en los puertos tanto de Nueva York 

y Nueva Orleans, este mismo para la operación contaba con un tren de sitio de 

bomberos de a 24 y de obuses de 8 pulgadas, además había pedido de a 40 y 50 

morteros, de 80 a 100,000 bombas y 144 lanchas o botes de desembarco. El punto 

de reunión seria en la Isla de Lobos cerca de Tampico, en donde Scott llegó el día 

21 de febrero. El día 25 saldría de Brazos de Santiago  para reunirse con las 

 
282 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 147.  
283 Ibíd., p. 150.  
284 Cabe destacar que Estados Unidos perdía una considerable cantidad de tropas en la zona norte de México, 
cerca de 2,000 hombres habían muerto debido a la fiebre amarilla, propiciada a los fuertes cambios de 
temperatura en la zona, siendo la mejor opción buscar una ruta de invasión que no representara tantas 
perdidas tanto económicas como militares. Véase en: Estado de Veracruz (10 de marzo de 1847) El 
Republicano N° 69, p. 2. 



140 
 

divisiones de Twiggs y Patterson que se embarcarían en Tampico el día 28 de ese 

mismo mes.285  

Es así que en Isla de Lobos Scott organizaría sus tropas de la siguiente 

manera: con una división de regulares formadas por las brigadas de Worth y Twiggs, 

más los voluntarios comandadas por Patterson y las brigadas comandadas por 

Pillow y Shields. La primera brigada se compondría de la batería Duncan, batería 

de obuses de montaña de Talcott, más los regimientos 2°y 3° de artillería, 4°,5°,6° 

y 8° de infantería, destacamento de marinos; 2 compañías de voluntarios de 

Luisiana y de Kentucky. La segunda brigada se integraría por la batería de Taylor, 

los regimientos 1° y 4° de artillería, el 1°, 2°, 3°, 7° de infantería y rifleros a caballos. 

La brigada de voluntarios estaba formada por la de Pillow con la batería de Steptoe 

y los regimientos 1° y 2° de Tennessee más el 1° y 2° de Pensilvania. Por otro, lado 

la brigada de Quittman se integraría por el regimiento de Carolina del Sur, Georgia 

y Alabama; la ultima la de Shields estaría compuesta por el regimiento de Nueva 

York y dos compañías de Illinois. Además se complementaban con dos 

destacamentos del 1° 2° de dragones, más un regimiento de Tennessee; siendo en 

total más de 12, 000 unidades, artillería pesada, trenes y materia de sitio.286    

Los estadounidenses llegarían cerca de Veracruz en el mes de marzo, 

haciendo reconocimiento de la zona siendo muy poco la atención que le puso la 

marina mexicana. Es así como Scott desembarca lentamente sus tropas, material 

de guerra y sobre todo su artillería, es en este punto cuando la poca caballería 

mexicana del lugar hizo que los movimientos de desembarco de los 

estadounidenses fueran más lentos. Scott se establecería en el bautizado campo 

Washington en donde poco después dividiría su ejército, colocando a sus fuerzas 

divididas y colocadas en posición para el bombardeo a la ciudad287. La primera 

división al mando de Worth estaría conformada por 3,364 soldados, la segunda con 

un número de 2,665 hombres al mando de Twiggs  y finalmente la división de 

voluntarios con 6,662 tropas al mando de Paterson. Cabe destacar que gran parte 

 
285 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 234.  
286 Roa, Barcena, Recuerdos de la invasión norte-americana..., pp. 297-298.  
287 Ibíd., p. 296.  
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de la artillería usada era perteneciente a los buques, la cual se habían trasladado 

en medio de la ciudad y las líneas estadounidenses.288  

Por parte de las tropas mexicanas se encontraban fortificando su plaza 

principal, siendo el punto en donde se prevería un ataque, se dispuso de las 

siguientes tropas: el regimiento número 2°, cuerpo de artillería, matriculados de 

marina, artillería de Guardia Nacional, Zapadores, regimiento número 8°, un piquete 

del número 1°, 3° liguero de infantería, libres de Puebla y la Guardia Nacional de 

este mismo lugar, Guardia Nacional de Orizaba, Veracruz, Coatepec más los 

batallones de Oaxaca y Tehuantepec; siendo un total de 3,360 unidades.289 Por su 

parte en la fortificación de Ulúa aguardaban las unidades siguientes: los batallones  

activos de Puebla y Jamiltepec, compañías de los batallones activos de Tuxpan, 

Tampico y Alvarado más un cuerpo de artilleros; siendo un total de 1,030 tropas.290  

Es importarte decir que Veracruz contaba con muchas de sus fortificaciones 

en estado de abandono, siendo la cantidad de 89 el total con que contaba de piezas 

de artillería en la zona. Por su parte, Ulúa disponía de 135.291 Las fortificaciones que 

se preparaban para recibir a las tropas estadounidenses consistieron en tres líneas 

de defensa compuestas con baluartes, trincheras y las fuerzas mexicanas. Aún con 

todas estas unidades México presentaba un escaso suministro de pólvora, esta era 

fundamental tanto para sus tropas como para la artillería. Gracias a que Francia  

hizo una donación de dos mil quinientales de pólvora Veracruz pudo tener al menos 

la posibilidad de defenderse.292 

Ya con sus baterías puestas los buques de las tropas de Estados Unidos 

comenzarían el ataque al puerto siendo el 9 de marzo de 1847 el inicio del 

bombardeo. A partir de este punto los días 10, 11, 12 y 13 continuarían las lluvias 

de bombas en la ciudad, masacrando tanto a soldados como a civiles.  En los días 

 
288 Siege of Vera Cruz by the U. S. troops under Major General Scott, in March 1847, (1847), THS Map 

Collection,  Mexican War, 1846-1848-Campaigns-Maps Veracruz (Veracruz-Llave, Mexico)--Maps, THS 55, 

Tenessee Historical Society.  

(Versión online:https://teva.contentdm.oclc.org/digital/collection/p15138coll23/id/9078/rec/2). 
289 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, pp. 154-155.  
290 Ibíd., p. 155. 
291 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, pp. 237. 
292 Ibíd., p. 238.  

https://teva.contentdm.oclc.org/digital/collection/p15138coll23/id/9078/rec/2
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siguientes se continuarían con el bombardeo librándose también escaramuzas entre 

ambos ejércitos, principalmente con las tropas estadounidense que intentaban 

desembarcar por tierra en Veracruz. Seria hasta el día 22 de ese mismo mes cuando 

los barcos de Scott dejarían por fin de atacar, ya que los yanquis necesitaban 

replantear y valorar su estrategia de combate. El día 24 se retoma el ataque 

culminando hasta día 26, por petición de cónsules extranjeros quienes no aprobaron 

la muerte de civiles. Scott con anterioridad había pedido al ejército mexicano se 

rindiera para evitar la muerte de inocentes, petición que fue rechazada por lo tanto 

este no detendría el ataque, siendo los extranjeros que habitaban en Veracruz los 

que podían salir del puerto mientras se continuaba destruyendo la ciudad.293  

El día 27 finalmente el sitio de Veracruz acabaría con una negociación entre 

ambos ejércitos, claramente el ejército estadounidense había ganado el combate 

por lo que las tropas mexicanas debían de abandonar el puerto y ciudad de manera 

pacífica. Igualmente en la capitulación se pacta que los cuerpos mexicanos dieran 

sus armas al bando estadounidense siendo los comandantes y altos mandos los 

únicos que podían quedarse con sus sables y armas, además se entregaba la 

fortaleza de Ulúa, los baluartes de Santiago y Concepción al enemigo. Por otro lado, 

la guarnición mexicana se trataría en calidad de prisionero por parte del  ejército 

yanqui siendo hasta el día 29 cuando serían liberados para así salir de la ciudad.294   

Es así como esta tragedia en Veracruz acaba, las tropas estadounidenses 

habían detonado 7,000 proyectiles en el trascurso del sitio dejando consigo a 1,500 

muertos y heridos. 295  Es aquí como podemos observar una grande estrategia 

utilizada por Scott el cual fue sólo atacar por medio de sus buques a la ciudad para 

minimizar el número de bajas, de igual manera  aprovechó la superioridad 

tecnológica de su artillería para obligar al enemigo a rendirse. Las defensas 

mexicanas estaban totalmente en desventaja, en primer lugar la artillería se 

encontraba en mal estado y no era la suficiente para defenderse en contra de los 

 
293 Roa, Barcena, Recuerdos de la invasión norte-americana..., pp. 324-326.  
294 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, pp. 243-244. 
295 Según Scott de este enfrentamiento tenía en su poder 5,000 prisioneros mexicanos con sus respectivas armas 

y 48 piezas de artillería. Véase en: Roa, Barcena, Recuerdos de la invasión norte-americana..., p.360.  
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buques estadounidenses, en segundo lugar y una de la más importante era que el 

ejército mexicano no contaba con defensas marítimas en ninguno de sus puertos.  

La posibilidad de usar buques en combinación con una artillería óptima hubiera 

representado otros resultados de los que se conocen en este evento. Por último, se 

encuentra las tropas utilizadas que aunque se contaba con números medianamente 

respetables para defender el puerto era innecesario en comparación con el gran 

contingente que Estados Unidos logró reunir y aunque vemos que el ataque sólo se 

intensificó por medio de bombardeo si hubiera existido un destacamento de tropas 

yanquis en suelo veracruzano el enfrentamiento se hubiera reducido 

considerablemente.296   

VI.- Campaña hacia la ciudad de México.  

Ya con anterioridad se ha explicado que las tropas mexicanas habían 

planeado un lugar en donde combatir al enemigo en su avance hacia la capital del 

país. Santa Anna había escogido el punto de Cerro Gordo en donde se enfrentaría 

a Scott, es así como se da la orden que tanto las tropas sobrevivientes del sitio de 

Veracruz y las de Angostura se trasladen a este punto.297 Para comenzar a planificar 

la defensiva del lugar se le da la orden al ingeniero Robles, (quien había participado 

en los combates de Veracruz) para que reconociera el campo y así se preparara 

para recibir al enemigo. Cerro Gordo como campo de batalla se conformaba por ser 

un lomerío, a su derecha se encontraba el denominado Plan del Rio y a la izquierda 

estaba el cerro llamado Telégrafo, contando con el punto de la Atalaya al pie de 

cerro anterior.298  

Las tropas mexicanas disponían con un número de 9,000 soldados con 40 

piezas de artillería y pocos trenes, las unidades se formarían de la siguiente manera: 

 
296 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 243. 
297  Es destacable decir que el comandante de ingenieros Robles le había especificado a Santa Anna las 

desventajas de combatir en Cerro Gordo ya que en el lugar había una escasez de agua, el suelo se presentaba 

quebradizo e impedía el movimiento tanto de tropas como de la caballería en donde los mexicanos eran 

superiores numéricamente, el terreno era boscoso y finalmente la posición podría ser fácilmente envuelta o 

flanqueada por el enemigo. Por todo esto la mejor opción de terreno era el lugar de Corral Falso. Véase en: Roa, 

Barcena, Recuerdos de la invasión norte-americana..., pp. 376-377.  
298 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 246. 
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en el flanco derecho se posicionó el batallón de Atlixco y el 5° de infantería con 500 

unidades y 7 piezas de artillería, en el centro se encontraba el batallón Libertad de 

400 hombres con el batallón de Zacapoaxtla de 300 soldados y 8 piezas de artillería 

más 250 hombres de los cuerpos nacionales de Jalapa, Coatepec y Teziutlán con 

9 piezas de artillería. Mientras el campo Matamoros se encontraba guarecido por 

los batallones Matamoros y Tepeaca con 450 soldados con una pieza de a 8, dicha 

batería era defendida por el 6° de infantería con 900 infantes. Finalmente de reserva 

se encontraba un batallón de granaderos con 460 unidades. En la cima ubicada en 

el Telégrafo del lado izquierdo sólo se encontraba protegido por 100 tropas del 3° 

batallón; el resto del ejército mexicano se concentró en la posición de Corral Falso 

hasta el 15 abril cuando comenzarían a movilizarse. Las unidades militares como la 

caballería (compuesta del regimiento 5°, Coraceros, escuadrones de Xalapa, 

húsares de Chalchicomula y Orizaba más el 9° de Morelia) y los cuerpos ligueros, 

se colocarían a ambos lados del cuartel general mexicano299.  Como medida de 

defensa las tropas restantes como el 1°,2°, 3°, 4° de 1,700 unidades, el 4° y 10° de 

línea con 780 hombres y 10 piezas de artillería más una ambulancia,  los cuales en 

intervalos acampaban en la intemperie del campo de batalla.300  

Las tropas de Estados Unidos se encontraban a tres cuartos de legua de 

Cerro Gordo, para invadir la zona únicamente se había dispuesto de infantería, más 

la artillería como apoyo dividida de esta manera, dos baterías ligueras, seis cañones 

de 26 libras, dos cañones pequeños de a 8 pulgadas, 4 morteros de 10 pulgadas y 

un escuadrón de dragones.301Las tropas yanquis habían llegado a aquel punto 

desde el día 11 de abril para aplicar sus respectivos reconocimientos, dividiendo su 

ejército en dos brigadas, la de Twiggs de 2.512 unidades y la de Worth con 2,416, 

al día siguiente llegaría la columna de Patterson con 3,367 hombres para reforzar 

el ejército. Finalmente sería el día 14 se iniciarían los conflictos, la primera 

 
299 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, pp. 243-244.  
300 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 172. 
301 Eisenhower, John, Tan lejos de Dios…, p. 344.  
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escaramuza la libró una columna de Pillow, pero no sería realmente hasta el 17 

cuando el verdadero combate comenzaría.302 

Las tropas estadounidenses iniciarían el ataque sobre el cerro del Telégrafo, 

específicamente en la Atalaya, en dicho punto las columnas mexicanas resistirían 

la ofensiva dejando consigo 200 heridos de su mismos cuerpos. Con esto era 

preciso reforzar de nuevo la Atalaya para no perderla, trayendo del punto de Cerro 

Gordo las unidades como la brigada de batallones activos y Guardia Nacional de 

Puebla.303 En ese mismo instante las tropas estadounidenses avanzarían en las 

posiciones mexicanas de la izquierda instalando una batería en la Atalaya para 

retirarse a su campamento llegada la noche. Santa Anna al ver los enfrentamientos 

en la Atalaya decide reforzar el cerro del Telégrafo esa misma noche, la idea de él 

era colocar dos piezas de artillería en dicha zona, sin embargo, estas nunca 

llegarían a ser instaladas en la cima del cerro, colocándose únicamente hasta media 

falda. Aquí podemos ver un error bastante notorio ya que la posición del Telégrafo 

para los mexicanos era fundamental, si el enemigo lograba tomar el punto dominaría 

el centro mexicano sus reservas y el camino de retirada.304 

Por su parte Estados Unidos en la noche haría también movimientos, 

concentraría sus columnas hacia la derecha, mientras que en la Atalaya (lugar que 

ya se había tomado con anterioridad) se colocó unas plataformas para artillería 

como bomberos y obuses. Antes del amanecer del día 18 Santa Anna también 

reforzó otra posición, esta vez a la izquierda en donde ubica 5 pequeños cañones 

defendidos por el 11° batallón. A lo largo del camino se quedaría la caballería con 

el ejército de reserva compuesto de las tropas de los batallones 3° y 4° ligeros, 

igualmente el 4°de línea más el 1° y 2° ligeros se moverían al cerro del Telégrafo 

para reforzarlo, mientras que el resto del ejército continuaría en sus posiciones 

anteriores en la derecha.305 

 
302 Battle of Cerro Gordo, (4,17-18,1847), TSLA Map Collection, Cerro, Gordo, Battle of, Mexico, 1847-Maps, 

Map 1574, Tennessee State Library and Archives.  

(Versión online: https://teva.contentdm.oclc.org/digital/collection/p15138coll23/id/9084/rec/12). 
303 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 177.  
304 Roa, Barcena, Recuerdos de la invasión norte-americana..., p. 404.  
305 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 253. 

https://teva.contentdm.oclc.org/digital/collection/p15138coll23/id/9084/rec/12
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Los ataques del día 18 iniciarían por parte de la artillería estadounidense 

ubicada en la Atalaya, como respuesta la artillería mexicana le hace frente en el 

telégrafo, al mismo tiempo Scott moviliza la columna de Pillow  ubicada a la 

izquierda para atacar el flanco derecho mexicano. Por otro lado, la 3° brigada de 

Shieds rodea el Telégrafo para bloquear el camino a Jalapa a las tropas 

mexicanas.306 Mientras ocurrían estos sucesos Scott traslada unas columnas al 

centro del Telégrafo, al ver eso Santa Anna cae en el error de pensar que sólo existe 

este ataque y moviliza tropas para hacer frente a los estadounidenses en el centro, 

siendo las reservas del 3° y 4° ligeros los que se ocuparían de la llamada. Gracias 

a el terreno boscoso y la protección de la espesura del monte los estadounidenses 

logran avanzar en las posiciones del Telégrafo,307, al ser tomado este punto las 

unidades mexicanas tienen que huir siendo atacadas ya por sus propias baterías 

que habían sido robadas, de igual manera el flanco derecho del cerro también cae 

quien hasta entonces había resistido el ataque; es así como se perdería el punto 

del Telégrafo ante el enemigo que bombardeaba a las tropas mexicanas.308 

En el lado derecho del campo de batalla las cosas se vieron diferentes, en 

este lugar la artillería mexicana había rechazado con eficacia a las columnas 

yanquis, teniendo estas que retirarse. Finalmente, con el Telégrafo conquistado las 

unidades de Scott comenzaron a desplegarse, una columna se dirigió hacia los 5 

cañones que había puesto en el camino Santa Anna, las tropas en este lugar 

simplemente cedieron la zona retirándose de este, quizás ya con la moral baja al 

ver perdido el cerro del Telégrafo. Con anterioridad una columna de los flacos 

centrales estadounidense se había movilizado para bordear el Cerro del Telégrafo 

del lado occidental, esta misma desembocaría en el flanco izquierdo mexicano y así 

atacando consigo a las tropas en la retaguardia y cortando la retirada mexicana. La 

última opción de Santa Anna era la retirada, sin embargo el enemigo atacaba 

 
306 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 253. 
307 Es de notable importancia comentar que corría el rumor que Santa Anna había tenido su primer victoria 

contrarrestando  al ejército estadounidense el 17 de abril por lo que se autorizaba a darle más apoyo al ejército 

para defender la ciudad de México. Además se sabe que las tropas de Worth se encontraban atoradas en Plan 

del Rio, (12,000 unidades y 40 piezas de artillería) de las cuales 5,000 llegan en apoyo para tomar el Telégrafo. 

Véase en: Muy importante (19 de abril de 1847) El Republicano N° 109, p. 4. 
308 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 254.  
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constantemente en diferentes flancos. La caballería que se encontraba en lado 

izquierdo logra huir hacia Jalapa, en ese mismo instante llegan las tropas del 

batallones activos y Guardia Nacional de Puebla, (anteriormente Santa Anna las 

hizo marchar de sus posiciones para que sirvieran de refuerzo) pese a esto, estas 

unidades sólo se mezclarían con las mismas que ya estaban en desorden 

intentando retirarse del lugar. El combate culminaría con la retirada de los 

regimientos mexicanos los cuales eran atacados por la artillería estadounidense, 

marchándose rumbo a Orizaba.309  

Santa Anna derrotado se dirigiría hacia Tuzumápan pero el enemigo aún 

continuaría  atacándolo, de allí pasaría a Rancho Volabos y luego hacia Huatusco, 

siendo su destino final Orizaba. Es aquí cuando las tropas mexicanas se dividen, 

por un lado Santa Anna se dirige hacia Orizaba y el general Canalizo se moviliza a 

la capital del país con la caballería, (este último pasa por la fortaleza de Perote, la 

cual es abandonada extrayendo consigo todo el armamento que se encontraba en 

el lugar).310 Posteriormente la caballería estando en Puebla se traslada por nueva 

orden hacia San Andrés Chalchicomula, mientras que con los restos de la infantería 

se forman dos batallones de 500 unidades en cada uno, con los nombres de Mixto 

de Santa Anna y 4° ligero. A dichas tropas se debían añadirse la brigada de Oaxaca 

de 1,000 hombres y dos piezas de a 6, de las cuales no se contaba con una dotación 

suficiente para servirlas. Santa Anna con grandes esfuerzos logra reunir más de 

4,000 hombres sin ánimo de batalla y más importante aún sin vestimenta alguna ni 

municiones.311    

Estados Unidos por su parte después de la victoria recoge sus heridos de 

Cerro Gordo, ubicando hospitales en Jalapa, extiende su línea de ocupación en 

Perote y en Tepehualco siendo este último en donde se establece un campo de 

 
309 Scott asegura que hizo 3,000 prisioneros y tomó 5,000 armas de infantería y 43 piezas de artillería; que sus 

pérdidas en los días 17 y 18 consistieron en 431 hombres entre muertos y heridos. De lado de los mexicanos 

las bajas serían de 1,000 a 1,200 unidades. Véase en: Roa, Barcena, Recuerdos de la invasión norte-

americana..., p. 433.  
310 Las tropas estadounidenses recibirían del lugar los siguientes armamentos: 66 cañones y morteros de fierro 

y de bronce de diversos calibres en buen estado, 11,167 balas de cañón, 13,325 bombas más granadas de mano 

y 500 fusiles, 300 de ellos inservibles. Véase en: Ibíd., p. 552.  
311 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 190. 
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atrincheramiento a las órdenes del coronel Garlad. Como se observa, las tropas 

yanquis habían sido cautelosas colocándose en sus mismas posiciones, ya que 

Santa Anna por casualidad se había ubicado en un lugar bastante estratégico para 

recibir el avance estadounidense, estas decidieron no arriesgarse y esperar, siendo 

20 días los que pasarían sin realizar ningún movimiento. Santa Anna comete el error 

de mover sus tropas, dirigiéndose hacia Puebla. Al saber esto los yanquis 

igualmente se prepararían a seguir a la brigada mexicana hacia su destino, para 

finalmente dividirse Scott con 7,000 hombres hacia Jalapa y 4,000 con Worth rumbo 

a Puebla, pronto dichas armadas recibirían refuerzos en julio de 4,500 tropas y en 

agosto de 2,400 ascendiendo sus números a 14,000 unidades con 2,500 enfermos 

en las líneas.312   

Al llegar Santa Anna se dispone a iniciar una defensa en la propia ciudad, en 

una junta de guerra se llega a la conclusión de que Puebla no contaba con artillería 

ni armamento para lograr resistir un ataque. La solución entonces fue abandonar la 

ciudad y dirigirse a otro punto. Por desgracia la noche del 19 llega la intimación del 

comandante Worth, el cual esperaba un arreglo pacífico para ocupar Puebla, no 

obstante el día 20 Santa Anna se propone sorprender al enemigo con un grupo de 

caballería la cual sale del lugar el siguiente día. Pese a este esfuerzo dicha 

caballería correría con la suerte de encontrarse con las columnas enemigas, las 

cuales los reciben atacándolas y provocando de nuevo un enfrentamiento. Al ser 

derrotada la caballería decide regresar a la ciudad. Al día siguiente las tropas 

comandadas por Worth entrarían a Puebla en donde ya se había pactado una toma 

pacífica. ¿Las tropas mexicanas hubieran podido detener el avance enemigo en 

dicha ciudad? La respuesta es que se tenía todas las posibilidades de perder, las 

tropas no estaban en condiciones óptimas para pelear, sin vestimentas, armamento 

y más importante aún sin ánimos de continuar luchando. Sin embargo, si se hubiera 

preparado una defensa en Puebla utilizando las fortificaciones y la ventaja de 

conocer el terreno quizá el resultado fuera el desgaste considerable de las columnas 

estadounidenses, aunque era arriesgado malgastar unidades, de cualquier forma la 

 
312 Eisenhower, John, Tan lejos de Dios…, p. 380-384.  
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ciudad es tomada y más adelante se intentaría  hacer frente de nuevo a las tropas 

invasoras.313  

Cuando las tropas de Santa Anna dejaban la ciudad, Worth entraba con sus 

columnas compuestas por un piquete de caballería de 100 hombres, 4 cañones 

ligueros y un cuerpo de caballería con música siendo 1,320 unidades, 2 cañones 

más un cuerpo de infantería con música, 2 obuses, 1 mortero, un cuerpo de 

infantería con música de estos tres el total fue 640 soldados, además entraría otro 

cuerpo de infantería con 350 tropas, tres carros con soldados más un cuerpo de 

infantería, de los dos el total era 480 hombres, de nuevo un cuerpo de infantería 

esta vez con 440 soldados y finalmente doscientos carros custodiados por 400 

hombres, el total de todas las unidades fue de 4,290. En esta ciudad se establecería 

el ejército de Estados Unidos, siendo hasta los días 7, 8, 9 y 10 de agosto de 1847 

cuando las columnas de Twiggs, Quittman, Worth y Pillow se empiezan a movilizar 

hacia la ciudad de México. 314 

Por su parte, la defensa mexicana había pasado por varios momentos 

importantes, antes de salir de Puebla, llegarían a la misma ciudad la cantidad de 

3,000 irlandeses los cuales habían desertado del ejército yanqui y pretendían 

ayudar a la causa mexicana. Mientras las tropas invasoras ocupaban Puebla y gran 

parte del territorio mexicano se iniciaría una nueva defensa, la cual sería muy eficaz 

ante las filas estadounidenses, la guerrilla. Este medio iniciaría principalmente en 

los estados de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco; los pequeños grupos guerrilleros 

atormentaban a los ejércitos estadounidenses que viajaban en los caminos, 

sorprendiéndolos y utilizando el terreno a su favor. Aunque eran pocos los 

movimientos guerrilleros en el país hostilizaban considerablemente al enemigo, 

causándole bajas, perdidas de objetos como trenes, armamento y pertenencias. Sí 

esta estrategia hubiera sido implementada desde el inicio de la guerra para el 

enemigo hubiera sido más difícil invadir el territorio mexicano. 315 

 
313 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, pp. 385-389.  
314 Ibíd.,  p. 195. 
315 Roa, Barcena, Recuerdos de la invasión norte-americana..., pp. 480-485.  
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Con los rotundos movimientos estadounidenses hacía la capital del país, 

México pronto tiene que idear un plan de defensa para recibir al enemigo. La ciudad 

de México representaba un enorme problema para ser fortificada ya que encontraba 

totalmente abierta en todos sus flancos, la  única solución era utilizar sus garitas y 

sus pocas fortificaciones como medio de defensa. En dicha ciudad se encontraban 

las obras del Peñón, en el sur se levantaron atrincheramientos en Mexicaltzingo, 

San Antonio y en el Convento y puente de Churubusco, al suroeste se construirían 

parapetos y cortadoras, más el castillo de Chapultepec, además se fortificaría los 

puntos de la Garita de San Cosme y Santo Tomás. Por último en el norte no se 

contaba con ninguna fortificación, en los puntos como la Garita de Nonoalco, Vallejo 

y Peralvillo se construirían sólo ligeros atrincheramientos. Hasta ese momento el 

Ejército del Norte se encontraba aún en San Luis, por lo que se hace un llamado 

para que se mueva a la capital. Al trasladarse a México este se asentaría en la zona 

de Guadalupe, poco después se movería hacia Texcoco desembocando finalmente 

en San Ángel, finalmente la caballería pasaría a estar en la retaguardia enemiga.316  

Las tropas pertenecientes al Ejército del Norte antes de su llegada a la ciudad 

de México se conformaban en tres divisiones: la primera con el nombre de 

vanguardia  a la orden de Mejía conformándose de los cuerpos de infantería fijo de 

México y activo de San Luis Potosí, además de la caballería del 7° y de San Luis 

Potosí. La segunda se denominaba de centro a las órdenes del general Parrodi, 

compuestos del 10° y 12° de infantería, activos, Guarda Costa de Tampico, 

Querétaro, Celaya y Guanajuato, más los auxiliares de Celaya. La ultima división 

era la de reserva, al comando del general Salas e integrada por el regimiento de 

tropas de ingenieros, batallón mixto de Santa Anna, el activo de Aguascalientes, los 

regimientos de caballería 2°, 3°, 8° y Guanajuato más siete piezas de artillería 

liguera.317  

Las tropas mexicanas ya integradas en la ciudad de México se dividían de la 

siguiente manera: brigada del general Terrés, compuesta del batallón 1° activo de 

 
316  Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 259. 
317 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 224. 
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México, del de Lagos y del 2° ligero de infantería; la del general Martínez del activo 

de Morelia y del cuerpo de inválidos; la brigada del general Rangel, componiéndose 

de los granaderos de la Guardia, del mixto de Santa Anna, de San Blas, Nacionales 

de Morelia y de la compañía de San Patricio; de la brigada del general Pérez el 1°, 

3° y 4° ligeros y el 11° de línea, la brigada del general León integrada por el batallón 

activo de Oaxaca, el 10° de infantería, activo  y Nacionales de Querétaro, batallón 

Mina, Guardia Nacional del Distrito, del general Anaya con el batallón 

Independencia, el Bravos, Victoria e Hidalgo. También la del coronel Zerecero 

compuesta de algunos piquetes del batallón Aldama, Galeana y Matamoros, del 

batallón de Acapulco y de parte de los batallones de Tlapa y Libertad. Se contaba 

además con tropas especializadas para uso de artillería, siendo el número total con 

las piezas con que se contaba de 104. Finalmente se concentraron otros cuerpos 

del sur en San Ángel y Coyoacán a las órdenes del general Andrade.318  

Scott había llegado a México con 4 divisiones en su mayoría infantería, 

además contaba tanto con caballería,  baterías, un batallón de marinos e ingenieros 

siendo en total de 12,000 hombres más 30 piezas de artillería y 600 carros con 

suministros. Desde el arribo a los alrededores Scott divisaría que la fortificación del 

Peñón representaba peligro para su avance, por lo que ideó rodear a esta para 

dirigirse hacia Chalco y Xochimilco. De allí avanzarían hacia Tlalpan en donde se 

dividirían las columnas hacia San Antonio y San Ángel haciendo sus respectivos 

reconocimientos previos.319   

Desde el día 12 de agosto las tropas estadounidenses habían arribado al 

valle de México, inmediatamente ambos ejércitos comenzaron con movimientos 

tanto defensivos como ofensivos; los días 17 y 18 se trasladaría la sección 

comandada por Anaya hacia Churubusco para que custodiara el lugar. El día 19 los 

batallones Hidalgo y Victoria pasarían a San Antonio ya que era uno de los puntos 

que se suponía con más amenaza. Por su parte del lado mexicano el Ejército del 

Norte se trasladó hacia Texcoco desde el día 10 de agosto, a pesar de contener 

 
318 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 209. 
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una fuerte cantidad de unidades hasta el momento, no se salvó de tener bajas, 

desde muertes hasta por desertores en sus filas, siendo la cantidad de 3, 700 con 

los que disponía, conformándose de su primera división de 700 infantes y 400 

caballos, la segunda división de 1,100 hombres y la tercera de 800 unidades con 

600 caballos, trenes y municiones, además de contar con sus respectivos artilleros 

en cada división.320  

Para el día 13 la caballería fue movida a Texcoco al mando del General 

Álvarez, mientras en la zona de Chalco se encontraba ya el ejército yanqui, de este 

punto se pasaría a Tlalpan sin atacar a la zona de Peñón, dejando tropas en Ayotla 

al mando de Twiggs. Debido a que el enemigo avanzaba poco a poco a las 

cercanías de la  ciudad era lógico que se ordenara que alguna tropa se colocara 

cerca para hostilizarlo, es así que la caballería de Álvarez los días 15 y 17 se 

colocaría en la retaguardia de las tropas de Twiggs que pretendían unirse a las 

demás, dichas tropas serían recibidas con cañonazos, sin embargo no hubo 

ninguna baja en ambos ejércitos en ese encuentro. El Ejército del Norte con su 

caballería se dirigiría hacia Ayotla para así llamar la atención de los 

estadounidenses mientras la artillería e infantería volvía a tomar su primera posición 

en el Santuario de Guadalupe, siendo el día 17 cuando de nuevo se trasladarían a 

la ciudad de México tomando la Posición de San Ángel.321  

Como se ha observado ya las tropas estaban en las inmediaciones de la 

ciudad y habían penetrado a la zona sin ninguna dificultad, ahora las líneas de Scott 

se encontraban en Peña Pobre amenazando el punto de Padierna. Dicha zona se 

encontraba integrada por la denominada Loma del Pelón Cuahtitla, contando 

además con 5 piezas de artillería apoyadas por la división de Mejía, una infantería 

en la izquierda con el cuerpo de San Luis Potosí, mientas que en la derecha los 

auxiliares y activos de Celaya, Guanajuato y Querétaro. En la segunda línea se 

encontraban los batallones 10°, 12°, fijo de México y Guarda Costa de Tampico. Por 

otro lado la reserva se posicionó en Anzaldo siendo integrada por los cuerpos de 

 
320 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 228. 
321 Ibíd., pp. 229-230.  
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zapadores, mixto de Santa Anna y Aguascalientes, parte de la caballería con el 2°,3° 

y 8° de línea y el activo de Guanajuato. Por ultimo en  la extrema derecha se colocó 

el regimiento 7° y el de San Luis.322  

Pese a la estrategia anterior, las tropas mexicanas se ubicaron en una 

posición en donde el enemigo podía ver todas las columnas y establecimiento de 

cada uno de los flancos mexicanos, además su espalda se encontraba cerrada por 

elevados montes siendo su única línea de retirada un terreno accidentado que 

impedía su acceso por la zona. Asimismo la artillería también estaba mal colocada; 

pudiendo emplazar esta para cruzar los fuegos sobre el frente de batalla y así 

defender y dar apoyo a la infantería, pero se colocaría en un lugar donde se 

dispersaban los tiros. Varios especialistas en la batalla concuerdan que la posición 

de Padierna era totalmente desfavorable, y quizás la mejor opción para las tropas 

mexicanas era abandonar el lugar y hacer una defensa en los puntos próximos 

como en la loma de Anzaldo y el bosque de San Gerónimo, de los cuales contaban 

con mejores defensas tanto en edificaciones, en el entorno y más importante aún 

tener una línea de escape segura. Con colocarse en Padierna los estadounidenses 

fácilmente pudieron ocupar la línea de retirada de las tropas mexicanas, ocupando 

el bosque de San Gerónimo el cual era el camino que rodeaba las posiciones 

mexicanas y dejaba en jaque la retaguardia.323  

Posteriormente las tropas de Santa Anna se alinearían de una manera 

quebrada; en la posición derecha se situaron dos piezas ligeras sostenidas por dos 

escuadrones. También se ubicaba otra batería compuesta de cañones de a 12 y de 

a 16, la cual se quiso cubrir con un espaldón del lugar, sin embargo dicha 

fortificación sólo pudo cubrir de rodillera. A la izquierda se encontraba un batallón 

con una batería y tres obuses de a 68. Al pie del camino hacia Contreras se 

colocaron dos batallones cubiertos por maleza de la zona siendo este su parapeto, 

además se encontraba el rancho de Padierna el cual no sería ocupado seriamente 

por las tropas mexicanas y era un posible punto de ataque. Detrás de las baterías 

 
322 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 264.  
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mexicanas se desplegaron tres batallones y otro a la retaguardia del flanco izquierdo 

sirviendo de reserva.324  

Finalmente, las tropas estadounidenses serían avistadas en la loma de 

Zacatepec el día 19 de agosto a las 2 de la tarde, abriendo fuego las baterías ligeras 

yanquis en contra de las filas mexicanas e iniciando la contienda. El primer avance 

se daría en el punto del rancho de Padierna en donde una columna yanqui avanza, 

al mismo tiempo Valencia hizo llevar sus reservas de la zona de Anzaldo al centro, 

abandonando sus anteriores posiciones. De igual manera, Scott con una infantería 

se moviliza hacía Pedregal para así apoderarse de Anzaldo y luego poder continuar 

su avance hacia el bosque de San Gerónimo. Como se puede observar la acción 

pasada de Valencia fue un error rotundo para la batalla, dejando sin ninguna 

defensa la zona de Anzaldo para que los yanquis avanzaran cómodamente. Por su 

parte Padierna cae también debido a que no se contaba ninguna defensa útil en el 

lugar; para este momento los estadounidenses ya tenían dos puntos por donde 

envolver a las tropas mexicanas puestas en el centro.325  

Al ver que el enemigo estaba avanzando rápidamente hacia las columnas 

mexicanas, Valencia entiende el peligro y hace ocupar el bosque con un regimiento 

de Guanajuato para que este intentara desalojar a las tropas de Scott que ya 

estaban en ese punto, dicha operación fallaría ya que las unidades estadounidenses 

continuarían avanzando y derrotando al regimiento mexicano que acudió a 

detenerlos. Frustrado Valencia, esta vez decide enviar toda la caballería para lograr 

recuperar el bosque, pero el terreno no permite avanzar mucho a las tropas, 

asimismo el adversario se ocultaba con el terreno por lo que era difícil seguir 

combatiendo en aquel punto. Para esto el general Valencia apoya a la caballería a 

través de una batería al cuidado de dos batallones posesionados en el camino hacia 

San Ángel.326   

 
324 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, pp. 264-265 
325 Ibíd., p. 266. 
326 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 267. 



155 
 

La batalla continuaría en el rancho de Padierna en donde nuevas tropas 

mexicanas intentarían recuperar dicho lugar; por otro lado en San Gerónimo cuando 

difícilmente las columnas de Valencia resistían a las tropas de Scott, se vieron 

milagrosamente apoyadas por las unidades del general Pérez enviados por Santa 

Anna, desplegados en el campo sobre un elevado y extenso lomerío, apoyando su 

izquierda con una batería ligera la cual dispararía en contra de las filas 

estadounidenses en el bosque. El propio general Santa Anna se uniría al combate 

ubicándose en las denominadas Lomas del Toro cerca de San Gerónimo, estas 

tropas pretendían unirse a las de Valencia y así dividir a las unidades yanquis. Con 

esto, tanto Valencia y sus soldados verían la esperanza de poder derrotar al 

enemigo que avanzaba enormemente. Scott dirigía las operaciones desde el cerro 

de Zacatepec y se vería en problemas con la llegada de las nuevas tropas de Santa 

Anna, por lo que decidió dar retirada a sus columnas ante una posible derrota.327 

Siendo ya de noche en Padierna aún continuaban los combates por la 

posición del lugar, las compañías mexicanas de nuevo atacan con una oleada 

apoyada por sus propias baterías, siendo que estas logran penetrar en los 

escombros y a base de su bayoneta recobran el rancho. En este mismo instante 

sorpresivamente las tropas de Santa Anna en Loma del Toro desaparecen dejando 

a las unidades de Valencia abandonadas, las cuales  por la llegada de la oscuridad 

cesan la defensa y ocupan sus iniciales posiciones en el campo.  Santa Anna por 

su  parte tan sólo había hecho algunos disparos con su artillería para después 

retirarse a San Antonio. Este movimiento se dice que lo hizo debido a que 

prácticamente daba por victoria todo lo sucedido hasta ahora. Conjuntamente los 

soldados de Valencia al resistir las oleadas yanquis daban por hecho también una 

futura victoria para el día siguiente cuando se retomase la batalla, más fue su 

sorpresa cuando por la noche llegó el mensaje enviado por el mismísimo Santa 

Anna, donde se especificaba que el ejército de Padierna se retirase abandonando 

trenes y artillería.328 

 
327 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 267. 
328 Ibíd., p. 268. 
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Realmente las tropas mexicanas se encontraban en buenas condiciones para 

poder resistir de nuevo otro ataque estadounidense, contaban con refuerzos que 

pudieran ayudar al combate en el momento exacto. Tal vez estas ventajas no 

prometían una victoria, pero si un punto de desgaste para las unidades de Scott 

hecho que era importante. Con la retirada de los refuerzos de Santa Anna, Valencia 

quedaba encerrado en Padierna siendo cuestión de tiempo que el enemigo se 

abriera paso hacia el centro mexicano. Poco después de recibir el mensaje ya citado 

Valencia convoca un junta de guerra con sus respectivos comandantes, en dicha 

junta se llega al acuerdo de desobedecer las órdenes quedándose a defender la 

zona.329 Al amanecer del día siguiente se pudo ver que en el trascurso de la noche 

Scott había hecho cambios en sus filas, robusteciendo el área de San Gerónimo, 

envolviendo con esto todas las posiciones mexicanas. Además enviaría tres 

columnas en diferentes direcciones, la primera se dirigió al ataque del rancho de 

Padierna, otra sobre la retaguardia y la última sobre el flanco derecho, desbordando 

consigo el camino de San Ángel.330 

De este modo los altos mandos mexicanos aun contaban con la esperanza 

de recibir refuerzos para su causa, sin embargo su ánimo se vio perdido cuando las 

columnas estadounidenses iniciaban su avance. Los mexicanos recibieron el 

ataque con valentía, pero fue demasiado el empuje cuando en la retaguardia se 

acogían enormes cañonazos provenientes de la artillería yanqui, este suceso traería 

un espantoso desorden en las líneas mexicanas, el cual pronto fue cesado por sus 

comandantes. Pero aquí no termino el combate; las tropas estadounidenses logran 

dar un golpe rotundo cuando toman el parque general de Valencia, la caballería que 

protegía este punto no pudo hacer nada debido a lo escabroso del terreno, además 

de presentar cansancio. Sumado a esto, no se utilizarían algunos cuerpos de 

infantería en el último combate, debido a que estos no contaban con municiones. El 

movimiento final de Valencia fue intentar armar una nueva columna, integrada por 

los más veteranos del ejército, esta jugada fue en vano ya que sólo algunas 

secciones podrían llegar al lugar, esto debido al pánico y desorden que ya existían 

 
329 Roa, Barcena, Recuerdos de la invasión norte-americana..., pp. 630-633. 
330 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 269.  
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en el campo.331 Las unidades sobrevivientes lograrían escapar perseguidos por la 

caballería estadounidenses, asimismo el general Valencia partió a Toluca ya que 

existía la posibilidad de ser fusilado al haber desobedecido a su superior.332  

Como ya se ha dicho las tropas mexicanas aguardaban en San Ángel, 

mientras Santa Anna dirigía todo desde las Lomas del Toro, los trozos del Ejército 

del Norte provenientes de la caballería de Valencia se integraría también después 

de la perdida en Padierna. Cuando las columnas de Pillow y Twiggs avanzaron 

sobre Padierna se optó por trasladar las unidades pertenecientes a los generales 

Bravo y Gaona hacia la Garita de Candelaria, salvando consigo todo el material de 

guerra existente en la zona. También  las unidades de Lombardini y Rangel (la cual 

se le denominaba reserva) se trasladarían a la Ciudadela, con un número de 2,000 

infantes con algunos materiales de guerra como carros y parque. La brigada del 

general Pérez pasaría hacia Coyoacán, específicamente al puente de Churubusco 

y de allí iría a la Candelaria con un número de 2,500 hombres.333  Por otro lado, 

Santa Anna se ubicó a la retaguardia de Churubusco con su estado mayor; los 

regimientos de Húsares, Ligero de Veracruz y los restos de la caballería del Norte 

ya que las tropas yanquis estaban penetrando la zona de San Ángel. Finalmente en 

el convento de Churubusco ya se encontraban el general Nicolás Bravo con los 

cuerpos de Rincón, Anaya y la Guardia Nacional con 1, 200 hombres, los batallones 

Independencia y Bravo más algunas fuerzas veteranas o activas procedentes del 

sur.334 

Mientras los comandantes mexicanos reforzaban las posiciones en 

Coyoacán, Worth por orden de Scott se encontraba atacando San Antonio en donde 

ya no existían defensa alguna, propiciado por que el general Santa Anna había ya 

evacuado el lugar y sólo se intentó detener al enemigo mientras las tropas se 

trasladaban a la capital. Posteriormente la división de Worth de 2,954 hombres se 

 
331 Las tropas mexicanas perderían 700 hombres en batalla, los yanquis se llevarían 1,500 prisioneros, 22 piezas 

de artillería de diferentes calibres, 700 mulas, varios caballos y una gran cantidad de armas cortas las cuales 

fueron destruidas. Véase en: Roa, Barcena, Recuerdos de la invasión norte-americana..., pp. 639-640. 
332 Esto fue provocado por un chubasco que cayó en Padierna por la noche mojando consigo el parque de las 

tropas. 
333 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 244. 
334 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 271. 
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alistaría para tomar la posición de Churubusco, combinándose con las tropas de 

Twiggs de 1,740 unidades, Pillow de 2,257 y la brigada de Shield con 894 hombres, 

siendo un total de 7,845 de efectivos.335  El nuevo plan mexicano era recibir al 

enemigo antes de que llegue al convento en el puente, en donde se colocan 5 

baterías más el apoyo de los batallones San Patricio y Tlapa. Al mismo tiempo que 

se retiraban las tropas de San Ángel se trasladaban las fuerzas de Santa Anna hacia 

Coyoacán, esto provocaría una confusión muy grande en el lugar, por si fuera poco 

se unirían pronto las unidades que también abandonaban San Antonio y eran 

perseguidas por las columnas estadounidenses, siendo aún más imposible poder 

organizar una defensa optima en Coyoacán.336 

El 20 de agosto el general Bravo recibe la orden de retirarse y abandonar su 

posición y destruir sus fortificaciones, cuando comenzaría a movilizarse aparecerían 

las brigadas de Worth en Pedregal rompiendo fuego en contra de las unidades de 

Bravo en retirada. Santa Anna al ver esto hace que estas compañías se trasladen 

hacia la garita de la capital. Sin embargo, muchos de sus jefes tenían la esperanza 

de defender tanto el puente como el convento de Churubusco. Para esto las tropas 

de Anaya y Rincón serían las únicas unidades en defender el convento dando 

oportunidad de salir del lugar a las demás compañías que se retiraban hacia la 

calzada de Tlalpan. Es aquí donde cambia la estrategia de Santa Anna ya que ve 

avanzar las tropas de Worth hacia el puente y sus inmediaciones, por consecuente 

son enviado los cuerpos ligeros del general Pérez para reforzar la posición en 

peligro, además como se ha explicado con anterioridad, aún existían tanto artillería 

como batallones protegiendo la ubicación.337  

Santa Anna colocaría el 1° ligero de infantería en la cabeza del puente y a su 

izquierda al 3°, 4° y el 11° utilizando un foso y un arroyo que pasaba a su 

frente.338Una columna estadounidense avanza para atacar a las tropas en el puente, 

 
335 McClellan, John, Map showing the Mexico City Campaign during the Mexican War, (1847), TSLA Map 

Collection, Mexican War, 1846-1848, Mexico United States. Army, Map 690, Tennessee State Library and 

Archives.  

(Versión online: https://teva.contentdm.oclc.org/digital/collection/p15138coll23/id/422/).  
336 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 245. 
337 Ibíd., pp. 245-246. 
338 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 245. 
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localizándose cerca de los parapetos del lugar, en ese momento los soldados 

reciben al enemigo apoyados por su artillería y batiendo rápidamente a los yanquis. 

Debido a que el plan de ataque falla, Scott de nuevo manda a formar una nueva 

línea de ataque sobre el puente, dicho conflicto continuaría hasta que las tropas 

defensoras solicitan parque, el cual llegaría con dificultad y con el apoyo de los 

batallones de San Patricio y Tlalpa.339   

El puente no resistiría mucho el ataque de los estadounidenses puestos en 

extensas líneas de tiradores, lo importante aquí es que la ventaja que tenían estas 

tropas le fue dada por los propios carros mexicanos abandonados de los cuales 

usaron para cubrirse de los disparos y de la artillería mexicana. Pese a lo anterior 

los cañonazos hacían bastante daño a las columnas yanquis; primero se lanzaría 

un grupo hacia el centro del puente pero este cae rápidamente, posteriormente, una 

segunda columna ubicada en el lado derecho se decide de nuevo avanzar, esta vez 

logrando llegar a las trincheras mexicanas y arremetiendo contra ellas con la 

bayoneta. Realmente se contaba con una buena posición para recibir al enemigo y 

que este se desgastara al intentar pasar, pese a esto una nueva columna 

comandaba por Shields logra interponerse entre el puente y el convento, intentando 

amagar ambas posiciones, para esto Santa Anna lleva consigo el 4° ligero y el 11° 

de línea y se dirige hacia Portales con el objeto de contener a los voluntarios de 

Shields en su avance.340  

Es aquí cuando el ataque en el puente se da por terminado, el general Bravo 

había llegado con los restos salvados de San Antonio, pero el general Pérez le 

comunica que la posición está perdida, se encontraban ya cortados y además no 

contaban con municiones para continuar en combate, siendo la mejor opción 

trasladarse a otro lugar. Muchas de estas tropas se desintegrarían tomando el punto 

del Peñón. Por consecuente el enemigo tomaba ya el puente que no contaba con 

resistencia alguna, estos a su vez utilizan la artillería mexicana para cañonear a las 

tropas que salían del puente. En Portales aún continuaba la contienda, las columnas 

 
339 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 245. 
340 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 273. 
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de tiradores de Scott avanzaban sobre la llanura, mientras parte de la caballería 

mexicana les hace frente. Las tropas mexicanas se dispersarían y se mezclarían 

con las yanquis en San Antonio donde pronto serían masacradas por los dragones 

enemigos. Santa Anna se retiraría con los sobrevivientes a sus respectivos 

cuarteles, dejando sólo una pequeña guarnición en la Garita de San Antonio.341  

A la par de la batalla por el puente de Churubusco se desarrollaba la 

contienda por defender el convento del lugar. Dicho convento se encontraba a unos 

400 metros del puente, contaba con una mampostería aspillerada en gran parte de 

sus alrededores lo cual representaba una buena posición ante el enemigo, además 

presentaba un foso y con una improvisada torre que servía como fortificación.342 La 

defensa del convento se había iniciado desde el día 18 al mando del general Rincón, 

este mismo fortificó la zona de poniente a sur, colocando atrincheramientos de  

frente a los caminos de Coyoacán y Tlalpan, siendo las obras de la azotea del 

convento y el flanco derecho los lugares en donde no se pudo finalizar los trabajos 

de defensa, razón por la cual estos puntos caerían fácilmente ante las oleadas 

estadounidenses. Por su parte la zona contaba con un fuerte y con un solo cañón, 

pese a esto el día 20 de agosto se fortificaría con una pieza de a 4 y poco después 

llegaría 6 cañones más de diversos calibres, estos últimos se colocaron en los 

caminos de Coyoacán y Tlalpan. Los encargados de proteger el convento eran los 

batallones Independencia y Bravos, además de un destacamento explorador que 

había sobrevivido de la Batalla de Padierna.343  

Del lado estadounidense se encontraba la división de Twiggs, compuesta por 

dos divisiones al mando de los generales Smith y Riler con una batería de campaña. 

La estrategia por parte de Scott era tomar la zona repartiendo las brigadas, 

colocándose la primera para tomar el lado izquierdo, (lado sur del convento) cabe 

destacar que en este punto se contaba además con los fuegos de apoyo de las 

columnas de Pillow y Worth, los cuales atacaban el puente en ese mismo instante. 

Al frente del convento se dispuso de una batería, mientras que en la zona derecha 

 
341 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 247.  
342 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 274. 
343 Ídem.  
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se movilizo la brigada de Riler. Finalmente, en la retaguardia del convento estaba 

presente la batería Duncan, la cual no pudo aprovecharse contra las fuerzas 

mexicanas.344 

Los primeros ataques se concentraron en la columna de Smith en la derecha 

del convento, este intentaba avanzar detenido por los batallones Bravos y San 

Patricio, de igual manera el ataque estadounidense se concentró del lado derecho 

con la brigada de Riler, el cual contaba con un avance de mayor facilidad al ser el 

flaco derecho el que disponía con obras incompletas en el convento, a pesar de esto 

el batallón Independencia bravamente impidió el avance de Riler. Santa Anna al ver 

iniciado el combate manda refuerzos, siendo los piquetes de Tlalpa, Chilpancingo y 

Galeana los llamados para fortalecer el flanco derecho que carecía de una buena 

defensa. El combate se prolongaría por 3 horas y media en donde las tropas 

mexicanas defenderían los cuatro costados del convento, por desgracia los 

defensores pronto se quedarían sin parque y era cuestión de tiempo que las 

posiciones caerían. Poco antes de que empezará a escasear las municiones en las 

tropas mexicanas se presentó la caída del puente de Churubusco, desgastando 

mucho más a las defensas del convento las cuales ahora contaban con un número 

mayor de asaltantes enemigos y por lógica mayor número de tiros y munición 

gastada en combate.345   

Scott notaria que las defensas de la fortificación de Churubusco cesaba de 

defender sus posiciones, quedándose las tropas estadounidenses con dos 

opciones; esperar algún movimiento mexicano o dar un ataque a lo que podría ser 

un ejército sin municiones. La ofensiva sería aventurase a un ataque, mientras las 

defensas de Anaya y Rincón se repelían al interior del edificio a esperar el asalto y 

defenderse con su único recurso, la bayoneta. Y así terminaría la heroica defensa 

de Churubusco, aunque las tropas mexicanas querían seguir combatiendo y recibir 

al enemigo con el recurso de armas blancas, esto no sucedió completamente, ya 

que los oficiales decidieron movilizar las tropas restantes al interior del convento, 
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por su parte las unidades estadounidenses avanzarían con la orden de un ataque 

final con bayoneta, al no ver resistencia el capitán Smith, siendo uno de los primeros 

en avanzar decide levantar una bandera blanca y así impedir bajas en sus columnas 

las cuales prácticamente ya habían ganado el encuentro.346 

Tanto en la defensa del puente como del convento en Churubusco el ejército 

mexicano presentó grandes fallas a la hora de iniciarse las batallas. En el puente no 

se estructuró una defensa óptima, retirando y moviendo tropas las cuales 

presentaron confusión cuando el enemigo atacaba. Y es que el puente podría haber 

sido una buena primera línea de defensa para resguardar después el convento, al 

enemigo se le dio la ventaja de poder usar carretas abandonadas y así continuar 

avanzando. De igual manera, las tropas mexicanas estaban siendo asediadas por 

distintos flancos, por lo que era lógico que callera rápido el primer punto defensorio. 

Por su parte, el convento contaba con una estructura apta para poder oponer 

resistencia en una circunstancia de guerra. La defensa del lugar fue considerable 

ya que se resistió por un periodo largo siendo la única desventaja que el ataque 

venía por distintas zonas, no se contaba con artillería suficiente para cubrir todos 

los puntos que se defendían y más importante aún no se previó un suministro 

considerable de munición para poder hacer frente al enemigo.347  

El factor de escases de parque en esta batalla es de vital importancia, las 

tropas mexicanas al percatarse de que pronto se terminaría su medio de ataque 

temen lo peor. El general Rincón  por su parte ya había pedido infinidad de veces 

municiones a Santa Anna, la ayuda llegaría con un solo carro el cual no fue revisado 

en el calibre; dicho calibre no era de mayor capacidad para las armas con las que 

contaban las tropas mexicanas siendo inservible el apoyo. Por fortuna las 

municiones pudieron ser utilizadas por el batallón San Patricio el cual combatió por 

la causa mexicana hasta el final del episodio. Estos factores contribuyeron a que el 

convento no resistiera ante una cantidad considerable de tropas yanquis que 

intentaban tomar el lugar. Las pérdidas mexicanas no fueron considerables siendo 

 
346 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 257.  
347 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 275. 
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139 muertos en la batalla y 99 heridos, pero los números cambiarían drásticamente 

cuando se analizan los prisioneros siendo un total de 3 generales, 21 oficiales y 

1,155 soldados. De lado contrario las tropas de Estados Unidos perderían 21 

oficiales y como muertos la cantidad de 245 unidades.348 

Cabe destacar que ante los acontecimientos suscitados en Churubusco 

ambos ejércitos direccionaban diferentes combates a lo largo de la ciudad de 

México; Shields combatía por tomar el punto de los Portales. Por su parte las tropas 

mexicanas ante la pérdida de Churubusco deciden estructurarse de nuevo en San 

Antonio Abad, lugar que ya contaba con las tropas que habían perdido en el puente 

con anterioridad. El siguiente día (21 de agosto 1847) debido a que constantemente 

ambos ejércitos habían presentado movimientos militares estos necesitaban una 

pausa para de alguna forma reabastecerse, así que ambos generales acordaron 

cesar las hostilidades mientras se acordaban nuevas negociaciones para llegar a 

un acuerdo mutuo. Uno de los convenios fue que mientras dicho tratado trascurría 

ningún ejército podría levantar ninguna obra de fortificación en la zona. De igualo 

manera, otro artículo permitía a las tropas estadounidenses poder accesar a la 

ciudad de México para así reabastecerse con víveres. Lógicamente la entrada del 

enemigo a la misma capital indigno a la población la cual comenzó a crear tumultos 

y protestas, hecho que de alguna manera contribuyó a que el tratado se rompiera. 

Las negociaciones por llegar a un acuerdo no se concretarían, seria hasta el día 6 

de septiembre cuando el general Scott enviaría una carta a Santa Anna en donde 

se especificaba que las tropas mexicanas habían violado el pacto entre ambas 

naciones.349   

Rotas las negociaciones los Estados Unidos contaban hasta ese momento 

en tener tropas en las ubicaciones de Tlalpan, Coyoacán y Tacubaya, (este último 

donde mantiene sus cuarteles) amenazando con ahora ya tomar de una vez por 

toda la capital mexicana. Así que el próximo movimiento se centraría en el general 

 
348 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 277.  
349 Finalmente el pacto entre ambos ejércitos se vio interrumpido ya que las tropas estadounidenses habían 

divisado que los mexicanos al mando de Santa comenzaban a fortificar obras y violando los tratados que con 

anterioridad se habían acordado, hecho que desato de nuevo la guerra y terminó con las negociaciones para una 

futura paz.  
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Worth, el cual recibiría la orden de dirigirse hacia Molino del Rey, lugar donde según 

las tropas estadounidenses los mexicanos poseían un gran material de guerra. 

Tomar dicho molino acertaría un golpe rotundo en la contienda por la capital, sin 

embargo en el lugar sólo se fundían cañones mexicanos, por lo que sólo era una 

posición más sin importancia para el ejército de Santa Anna.350  

El Molino del Rey se ubicaba cerca del castillo de Chapultepec, se dividía en 

dos partes por un acueducto, a su vez el edificio contaba con dos secciones, el 

molino de harina llamado el  Salvador y el antiguo molino de pólvora. Al noroeste de 

la zona se encontraba Casa Mata, lugar donde se depositaba pólvora, de vital 

importancia para el ejército mexicano, dicho lugar contaba con una débil resistencia 

a pesar de que si esta caía en manos del enemigo, este cortaría un suministro vital 

de guerra. Debido al avance de Scott las tropas mexicanas siguieron una formación 

en línea oblicua apoyando su flanco izquierdo con los molinos,  en la derecha el 

punto de Casa Mata y en el centro una zanja seca. Las unidades que se colocaron 

en la izquierda fueron la brigada del general León integrada por las fuerzas de la 

Guardia Nacional, los Batallones Libertad, Unión de Querétaro y Mina, también se 

contaba con el refuerzo que llegaría el 7 de septiembre de la brigada del general 

Rangel. En la parte derecha (Casa Mata) se ubicó el 4° ligero y 11° de línea, por su 

parte en el centro la brigada del general Ramírez, los batallones del 2° ligero, fijo de 

México, más el 12° de línea contando con 6 piezas de artillería como apoyo. 

Finalmente como reserva se ubicó el 1° y el 3° ligeros, batallones en el bosque de 

Chapultepec, más la caballería que contaba con más de 4,000 hombres en la 

hacienda Morales a una legua de distancia.351 

Pese a la anterior formación ya establecida pronto se harían pequeños 

cambios; Santa Anna esperaba desde un principio un ataque para el 7 de 

septiembre en la parte occidental de México, el cual nunca llegó, así que se da por 

hecho que el enemigo caería con sus tropas en la parte sur de la garita de San 

Antonio Abad. Para esto se mueve en la noche del mismo día las tropas que 

 
350 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 290. 
351 Ibíd., p. 292. 
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protegen el poniente para trasladarlas al sur, dejando consigo desprotegida una 

zona importante. Las líneas tanto de Casa Mata y Molino de Rey se vieron 

grandemente debilitadas con los movimientos anteriores, de igual manera se dejó 

sin refuerzo la batería central de la zona, los movimientos habían sido apresurados 

y hechos con meras suposiciones de un supuesto ataque; las posiciones que se 

habían tomado en Molino del Rey prometían brindar una estrategia que pudiera 

parar las tropas estadounidenses o por lo menos desgastarlas gravemente. Se 

entiende que al no ver movimientos por parte de las unidades de Scott las fuerzas 

mexicanas se apresuraran a hacer cambios en sus posiciones. Sin embargo, se 

pudiera haber cambiado el resultado de la batalla en Molino del Rey con el estudio 

y observación de los campamentos enemigos, después de todo se encontraban 

cerca de las posiciones mexicanas, el resultado fue ventajoso para los yanquis que 

presentaban mayor número de unidades al iniciar el combate.352  

La brigada estadounidense se componía por las unidades del general Worth, 

esta estaba sostenida por tres compañías de dragones de 270 hombres, apoyadas 

por dos piezas de artillería de 24 y dos de a sitio de a 24, más la brigada ligera del 

general Cadwalader de 780 hombres,353 en total siendo el número de 3,500 infantes 

en unidades, 8 piezas de artillería y 400 caballos en uso, claramente una fuerza muy 

superior a la mexicana que ya estaba bastante disminuida. Scott comenzaría a 

mover sus tropas desde el día 7 en donde sólo se limitaría a colocar tanto la artillería 

como hacer reconocimiento con 20 dragones, el siguiente día iniciaría el avance 

postrando dos piezas de a 24 en un punto elevado para batir el flanco derecho 

mexicano, también se colocó dos piezas de campaña en el camino Real de 

Tacubaya a Chapultepec la cual de igual forma tenía alcance en los molinos. La 

batería de seis piezas al mando del coronel Duncan se instaló al frente de la posición 

de Casa Mata en dónde tenía el alcance de la anterior posición, de la caballería 

mexicana y de los molinos, a poca distancia de esta batería estaba la reserva 

estadounidense para brindar cualquier apoyo.354  

 
352 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, pp. 292-293.  
353 Ibíd., p. 294. 
354 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 282. 
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El día 8 el encuentro iniciaría con el cañoneo de la artillería de a 24 de los 

estadounidenses, la cual fue contestada con la artillería mexicana localizada en 

Chapultepec; con una columna de 1,000 hombres las tropas de Worth avanzaron 

con el apoyo de su artillería, a estas unidades le seguían la columna al mando del 

coronel Smith con un batallón ligero que pretendía tomar los molinos. Del lado 

mexicano se encontraba para hacer frente a la ofensiva los soldados del general 

León, quienes se encontraban en las azoteas y el acueducto. Sin embargo, como 

no se contaba con una cantidad considerable de tropas el enemigo logra avanzar 

hasta tomar 3 piezas de artillería. El 3° ligero que se encontraba en Chapultepec 

llega a brindar apoyo en los molinos, cerca de 800 hombres componían el batallón, 

sumado a esta cifra 500 soldados mexicanos se unen para poder recuperar las 

piezas perdidas. Con tal ataque los regimientos estadounidenses pierden los trofeos 

obtenidos por lo que optan por retirarse perseguidos por el 3° ligero mexicano quien 

la hostiga hasta la línea de batalla yanqui. Pese a la heroica hazaña hecha por las 

tropas ligeras, estas mismas se encontraron en desventaja al ser recibidas por el 

enemigo, siendo que no contaba con ningún tipo de apoyo. Y es que el flanco 

derecho mexicano ya había caído con el ataque de la artillería Duncan y una 

columna yanqui, la fuerza de reserva mexicana no se encontraba por ningún lado 

en el campo de batalla por lo que no brindaban ayuda, mientras la caballería de 

igual manera no se hace presente en la contienda.355 

Es en este momento donde se puede ver la falta de organización de las 

tropas mexicanas, siendo la importancia de presentar un número considerable de 

tropas para contrarrestar el avance enemigo, estas se encontraban dispersas en 

otros lugares sin saber la causa de su ausencia en el campo de batalla. Ya con 

anterioridad se ha expuesto los casos de ausencia de la caballería y la derecha 

mexicana, trágicamente podemos decir que existieron más casos similares de falta 

de tropas en los flancos ubicados en los molinos. Por ejemplo en el centro de la 

línea, donde el general Simeón Ramírez y sus tropas tenían la responsabilidad de 

cubrir la posición y así auxiliar tanto los flancos derecho e izquierdo. Pese a sus 

 
355 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 294. 
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órdenes las tropas de Ramírez sólo se presentan por un periodo corto en el campo 

de batalla abandonando sus posiciones sin saberse cuál fue el motivo356. Tal vez no 

fue culpa de ninguno de estos oficiales el separase de la batalla, quizás la culpa si 

fue del propio Santa Anna que no supo coordinar la defensa y no sucumbir en el 

desorden cuando los conflictos estallaban.357   

Las tropas estadounidenses fracasaron en su primer intento por tomar los 

molinos, estos se darían cuenta de sus errores en su primera ofensiva y retornaría 

a su línea inicial para brindar cambios a sus posiciones. Esta vez utilizando la 

reserva al mando de Cadwallader. Una segunda columna también avanzaría con 

dirección al frente de Casa Mata, de manera sincronizada una tercera oleada 

avanzó de manera diagonal hacia el norte para tomar el mismo punto de Casa Mata. 

Otro movimiento se llevó a cabo en la batería de cuatro piezas Duncan la cual 

también  fue colocada con dirección a Casa Mata, siendo su objetivo hacer fuego 

en contra de la caballería mexicana. Por último, una compañía de dragones fue 

enviada en contra de la caballería mexicana y dos piezas de artillería ligera 

avanzaron para poder hacer estragos en el punto del acueducto.358 

Por su parte los mexicanos se agruparían ocupando las iniciales posiciones 

de batalla. Existían varias tropas que se instalaron en las azoteas y acueducto, estas 

mismas recibirían a los estadounidenses con una lluvia de tiros. La fuerza del 3° 

ligero al mando de Echagaray continuó con su defensa colocando tiradores y una 

pieza de artillería para causar daño a las columnas que avanzaban sobre los 

molinos, La segunda columna estadounidense, protegida por las detonaciones de 

la pieza de Duncan se aproximó a avanzar sobre Casa Mata. Por su parte las tropas 

mexicanas recibirían dicha columna deteniéndola de nuevo, es así que esta 

segunda sección decide sólo avanzar hasta la posición de la batería de Duncan. La 

tercera columna yanqui hasta ese punto había permanecido inmóvil, debido a la 

derrota de la segunda columna en Casa Mata se decide por avanzar y atacar en 

 
356 Otro ejemplo ocurre con otro oficial Carlos Brito, cuya posición era también importante pero sus tropas se 

encontraban en la Villa de Guadalupe sin brindar ningún apoyo en los molinos. 
357 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, pp. 289-301. 
358 Ibíd., p. 296.  
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dicho punto. Es aquí donde la resistencia mexicana comienza a caer frente a su 

enemigo, podemos ver que había resistido bastante bien, pese a esto tenía una 

capacidad de unidades limitada. Muchas de sus tropas no participarían en el 

combate; contrariamente los estadounidenses aunque fueron detenidos en su 

intento de tomar los molinos y Casa Mata rápidamente se recuperaron y presionaron 

con nuevas tropas en su avance.359  

Es así que pronto los tiradores del acueducto serian contrarrestados, 

avanzando las tropas de Worth solo hasta los molinos, al ver esto el general 

Echagaray decide mejor retirar las pocas unidades que le quedan, igualmente los 

soldados pertenecientes al batallón Mina optan por abandonar el lugar, siendo las 

únicas tropas de las azoteas las que quedaron en la zona y por ende estas caerían 

como prisioneros. Perdida la posición de los molinos las fuerzas estadounidenses 

toman la artillería mexicana en su poder para así usarla en contra de Casa Mata, de 

igual manera una sección yanqui comenzó el sitio del lugar para presionar a las 

tropas mexicanas que no tardarían en caer ante el ataque, hecho que finalmente 

pasaría. Tanto las unidades de reserva como la caballería no habían brindado apoyo 

en el combate, por su parte las tropas del centro mexicano se habían dispersado, 

mientras el ala izquierda de la línea y los flancos eran atacados por la artillería. Casa 

Mata era defendida por el general Pérez, el cual decidiría retirar a sus hombres 

hacia la calzada de la Verónica. Finalmente ya derrotado el ejército mexicano llegan 

las reservas de Santa Anna, las cuales ya no eran necesarias en el lugar, puesto 

que ya no había tropas que salvar, su única función fue contener al enemigo para 

evitar su acceso a Chapultepec apoyada por la artillería del mismo castillo.360 

Para finalizar con la contienda los estadounidenses intentarían acabar con el 

mayor número de tropas mexicanas y avanzar hacia Chapultepec, por fortuna los 

batallones de San Blas y Querétaro se encontraban resguardando el lugar por lo 

que repelieron a las compañías yanquis. Ya no tenía caso intentar otra hazaña, las 

tropas de Worth recibirían la orden de dejar la zona para poder restablecerse en su 

 
359 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 284. 
360 Ídem. 
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cuartel general en Tacubaya con un número de bajas de cerca de 800 hombres.361  

La pérdida de los mexicanos fue mayor puesto que al perder la batalla gran parte 

de sus unidades  pasaría a ser prisioneros; la cifra se calcula en más de 800 

hombres, siendo de estos 51 oficiales.362 

Gran parte de la población mexicana además de los soldados se vieron 

afectados por la derrota ocurrida en Molino del Rey, había quedado claro que el 

ejército tenía una buena posición para recibir al enemigo, pese a esto se optó por 

mover las tropas a otras zonas dejando desprotegido los molinos. Más errores  

estuvieron presentes en el trascurso de la batalla, por un lado la mala organización 

no permitió que muchas de las unidades participaran en el conflicto, de igual manera 

tropas como la caballería y reserva  no brindaron apoyo aunque estaban cerca de 

la contienda. Era obvio que las personas al ver las consecuencias de los errores 

pensaran que existía en los altos mandos del ejército traición, por consecuente es 

posible deducir que tanto la mala organización, el no prevenir ni explorar sus propios 

campos defensivos y además el no recurrir al espionaje del enemigo dieron el 

resultado de la batalla anterior.363  

El siguiente punto más cercano de los molinos era el castillo de Chapultepec, 

el cual estaba bien resguardado. Los yanquis después de obtener la victoria 

decidieron reagruparse en su cuartel general en el trascurso de los días 8 y 11 de 

septiembre, sus tropas que se ubicaban en Tlalpan, Churubusco, y Coyoacán 

reforzarían a las unidades de San Ángel y Tacubaya. Mientras que otra sección del 

ejército tenía como objetivo la demostración de ataque a las garitas de San Antonio 

Abad y la Candelaria. 364  Scott antes de movilizar sus unidades había hecho 

reconocimiento en la zona sur de México, decidiendo después que la mejor posición 

era atacar Chapultepec. La ofensiva se desataría con la instalación de cuatro 

baterías con dirección al castillo, la primera compuesta de dos piezas de a 16 y un 

obús de a 8 pulgadas se instalaría en la hacienda de la Condesa para atacar el sur 

 
361 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 301. 
362 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 285.  
363 Ibíd., p. 286.  
364 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 287. 
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del castillo, defendiendo de igual manera los caminos de Chapultepec y Tacubaya. 

La segunda se integraba de un cañón de a 24 y un obús de 8 pulgadas, situándose 

en la loma del Rey, en el ángulo suroeste del fuerte. La tercera compuesta de un 

cañón de a 16 más un obús de a 8 pulgadas, situándose a 250 metros los molinos. 

Por último, la cuarta artillería se compondría por un grueso obús de 10 pulgadas 

postrado en el mismo edificio dentro del molino.  La artillería estadounidense no sólo 

contaba con las unidades expuestas con anterioridad, ya que en sus filas había una 

gran variedad de calibres de reserva tanto de sitio como de plaza, la mayoría 

obtenidos en las victorias en contra del ejército mexicano, (Padierna, Churubusco y 

Cerro Gordo) de las cuales servirían de apoyó para atacar los puntos del poniente 

y el sur del castillo; todo esta artillería custodiada por una línea de infantería, 

además de ser cubiertas por baterías ligeras y exploradores ligeros a caballo.365  

Scott engañaría a Santa Anna movilizando tropas al sur de la ciudad de 

México en un posible ataque, es así que las divisiones de Quittman de Coyoacán 

se unirían con las unidades de Pillow y así amedrentar las garitas meridionales. 

Dichos movimientos se realizaría en el día para que la armada mexicana pudieran 

observar los posibles ataques, posteriormente en la noche con el mayor sigilo 

posible las tropas regresaron a Tacubaya. Por su parte las compañías tanto de 

Rayler como la de Twiggs se quedarían en el sur en posiciones amenazantes. Santa 

Anna caería en la trampa instantáneamente por lo que retiraría grandes cantidades 

de unidades de Chapultepec y de otros puntos para reforzar el sur.  Es así como las 

zonas de las garitas de San Antonio Abad, Niño Perdido y la Candelaria quedarían 

reforzados, siendo el castillo el que quedaría a merced de un ataque. El último 

movimiento sería el de general Pillow el 12 de septiembre, el cual se trasladaría de 

Tacubaya a las lomas del Rey para así ocupar los edificios de los molinos. La 

división para el ataque estaba conformadas por la división de Worth con 1706 

unidades, la de Twiggs con 2048 hombres, Pillow con 1602, Quitman 1485 soldados 

 
365 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, p. 287. 
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y finalmente un batallón de U.S. Dragooons de 339 siendo un total de 7, 184 

unidades totales, además contar con numerosa artillería como soporte.366   

La defensa mexicana contaba con el castillo de Chapultepec, las 

fortificaciones con que se disponían en el lugar eran un hornabeque en el camino 

que se dirigía hacia Tacubaya, un parapeto ubicado en la puerta de entrada del 

castillo; en la cerca que rodea el bosque del lado sur se construiría una flecha más 

un foso de 8 varas de ancho y tres de profundidad.367 Igualmente el castillo contaba 

con fortificaciones en el interior del lugar apoyada por la artillería la cual constaba 

de dos piezas de a 24, una de a 8, tres de campaña de a 4 y un obús de a 68 en 

total 7 piezas.368 Las tropas mexicanas eran comandadas por Nicolás Bravo, siendo 

el número de hombres de 200 unidades para  el día 12 de septiembre, en la parte 

de arriba se contaba con el apoyo de los alumnos del Colegio Militar con algunas 

tropas más, el total de hombres en la contienda era de cerca de 800 soldados.369 

Simultáneamente las garitas estaban bien defendidas, la de San Antonio tenía 6 

piezas de artillería de grueso calibre y cuatro menores en la fortificación de la 

calzada, en Niño Perdido la cual estaba enlazada con San Antonio había una 

fortificación con 2 piezas de campaña y custodiada por los cuerpos de Guardia 

Nacional. Mientras que en la línea que conectaba las garitas de San Cosme a Santo 

Tomas estaba cubierta por la brigada de Joaquín Rangel, más dos piezas de 

artillería de a 8 y de a 12 y para el día 13 se reforzaría la posición con un obús de a 

24. En la garita de Belén se encontraba una pieza de a 8, en la parte de los arcos 

se ubicaron dos calibres de a 6 y de a 8. Finalmente en las garitas de San Lázaro, 

Guadalupe y Vallejo sólo se dejó un pequeño destacamento de soldados sin 

ninguna artillería.370  

 
366 McClellan, John, Map showing the Mexico City Campaign during the Mexican War, (1847), TSLA Map 

Collection, Mexican War, 1846-1848, Mexico United States. Army, Map 690, Tennessee State Library and 

Archives.  
367 Es importante recalcar que dicho foso era de vital importancia para la defensa del castillo, este debía de 

rodear todo el contorno del lugar, sin embargo debido al poco tiempo que hubo para preparar la defensa sólo se 

construyó uno pequeño, el cual no representaba la misma defensa y ende repercutía en los resultados de la 

batalla. Véase en: Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 318. 
368 Ibíd., p. 308. 
369 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 308.  
370 Ibíd., p. 309. 
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Santa Anna por su parte había distribuido el ejército en los puntos en que se 

podía dar un ataque del enemigo, la caballería permanecía en el rumbo de 

Tacubaya y hacienda de los Morales. Mientras que la reserva esperaba la orden de 

dar apoyo en cualquiera de las zonas en que se necesitase tropas, el día 11 de 

septiembre se había tenido un altercado en la garita de Niño Perdido, siendo el 

próximo día cuando las baterías de Scott iniciarían el ataque sobre la garita. El 

objetivo estadounidense era llamar la atención de las tropas mexicanas para así 

(como ya se ha explicado con anterioridad) colocar su artillería que tenía como 

objetivo  atacar el castillo. Poco después dichas baterías ya colocadas darían fuego 

en contra de las posiciones en Chapultepec, simultáneamente la artillería mexicana 

respondería al bombardeo con eficacia y haciendo estragos en las filas 

estadounidenses.371  

Santa Anna mientras era atacado el castillo se encontraba entre las garitas 

de San Antonio y Candelaria, este se trasladaría cerca de la ciudadela a la cabeza 

de la reserva junto con las brigadas de Lombardini y Rangel con cerca de 5,000 

hombres.372  En Chapultepec Santa Anna había dado la orden de colocar en el 

puente las tropas del batallón Matamoros y a la izquierda el de San Blas, en la 

arquería se concentraría la reserva. Las fuerzas mexicanas sólo estarían en espera 

mientras el enemigo bombardeaba el castillo, hecho que duro todo el día sin ningún 

enfrentamiento de tropas considerable. Llegada la noche los mexicanos intentarían 

reconstruir los lugares en donde el enemigo había destruido con sus cañones, pese 

a esta idea el tiempo era muy poco y se opta por dejar la idea a un lado. Igualmente 

por la noche al castillo llegarían refuerzos provenientes del Estado de México y al 

mando de Francisco M. Olaguibel siendo cerca de 700 hombres, estos tenían la 

orden de atacar la retaguardia enemiga para por lo menos distraer al enemigo, el 

general Álvarez apoyaría a esta sección con dos compañías de caballería las cuales 

fueron recibidas.373 

 
371 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 310. 
372 Ibíd., p. 311. 
373 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, pp. 312-313.  
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Para el amanecer del día 13 las baterías estadounidenses de nuevo 

romperían en fuego, esta vez con más potencia que el día anterior, pero ocurría algo 

diferente en la defensa mexicana la cual como, en Molino del Rey, se había reducido 

considerablemente, este cambio ocurriría por la noche cuando el mismo Santa Anna 

movería toda la reserva hacia la Ciudadela dejando defendido Chapultepec con sólo 

800 hombres.374 Las noticias malas no dejaron de llegar, a las 6 de la mañana el 

general Bravo comunicaría que gran cantidad de sus tropas habían desertado por 

los estragos que estaba causando la artillería yanqui, por lo que pedía al general 

presidente algún refuerzo,  el cual fue negado.375  

Mientras los desastres en las filas mexicanas aumentaban, los 

estadounidenses atacarían con tres columnas sobre el bosque de Chapultepec, una 

se dirigió a la parte occidental y las otras dos a derecha e izquierda del bosque, 

llevando consigo a su frente secciones de zapadores. Estos tres regimientos 

estaban comandados por los generales Pillow, Quitman y Worth los cuales no 

tuvieron mucha dificultad por avanzar por las posiciones y barrer con las pocas 

tropas que defendían la zona. Por su parte a Santa Anna por fin le llega el mensaje 

del general Bravo, mandando al batallón San Blas para que brinde apoyo en el 

castillo el cual estaba a punto de ser perdido. Mientas los estadounidenses atacan 

la posición de Chapultepec, otras secciones se dirigen hacia el norte para atacar la 

calzada de Anzures, de igual manera en la calzada de la Condesa otro puñado del 

ejército yanqui se hacía presente. La estrategia de estos movimientos era que los 

mexicanos creyeran que iban hacer atacados por distintos flancos y por ende 

trasladaran unidades a estos puntos, hecho que finalmente pasó. El batallón San 

Blas siendo una de las únicas tropas en batalla en Chapultepec cae rodeado ante 

el enemigo. Por último los estadounidenses treparían por las rocas del castillo 

deshabilitando  a los tiradores mexicanos que defendían sus posiciones aunque la 

derrota era inevitable, la defensa final del castillo fue administrada por los alumnos 

del Colegio Militar quienes combatirían heroicamente hasta la muerte.376  

 
374Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, p. 314.  
375 Ídem.   
376 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, pp. 290-291.  
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Es así como queda concluido otro combate por parte de ambos ejércitos, las 

equivocaciones del ejército mexicano fueron decisivas para poder darles la victoria 

a los estadounidenses. Se  cometieron los mismos errores del combate anterior, 

contando con una posición medianamente buena para defender y recibir al enemigo, 

además de poseer artillería suficiente. Es claro que las tropas de Scott tenían la 

ventaja de tener mejor armamento y números en tropas altos, sin embargo, no se 

pudo crear una buena estrategia para debilitar y hacer retroceder a los 

estadounidenses. Las unidades mexicanas fallaron en observar los movimientos 

enemigos de cerca, se dejaron llevar por el avance yanqui y no se pensó en una 

posible trampa en estas estrategias. Las columnas avanzarían por Chapultepec 

fácilmente sin encontrar una defensa numerosa, siendo la última defensa cadetes 

que no tenían la misma experiencia que un soldado, con esto se puede ver la mala 

organización táctica del ejército mexicano, ni siquiera siendo apoyada por sus tropas 

de reserva y caballería con las que se contaba, de las cuales no fueron utilizadas 

en combate. Se pudo dar una mejor defensa eso es claro, pese a esto, no es preciso 

que caiga toda la culpa de la perdida en los oficiales mexicanos, el enemigo supo 

hacer movimientos y predecir lo que haría el ejército mexicano, confundiendo al rival 

con sus movimientos y atacando un solo sector después, lo cual le dio una victoria 

rotunda.377  

El día 14 sin más descanso las tropas de Scott continuaron el avance en la 

capital de México, las tres columnas ya citadas (Pillow, Quitman y Worth) se 

movilizaron para tomar los siguientes puntos en donde se encontraba oposición por 

parte del ejército mexicano, las garitas. La columna de Pillow se dirigiría a guarecer 

el bosque, Quitman permanecería en la calzada de Chapultepec, (la cual era 

desalojada por las tropas mexicanas que habían perdido con anterioridad) la última 

de Worth distribuyó su fuerza en la calzada Verónica. Las defensas mexicanas se 

extendían entre Chapultepec y las garitas, es así que existían tropas en la calzada 

de Belén, un reducto sin foso en el Puente de los Insurgentes, y en San Cosme la 

 
377 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia..., pp. 285-290.  
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fortificación de Santo Tomas, además de unas piezas situadas en el fuente del 

paseo y calzada que va a San Fernando.378 

La primera columna avanzaría hasta llegar al Puente de los Insurgentes en 

donde se encontraban las tropas del batallón Matamoros, quienes no permitieron 

ningún avance estadounidense. Quitman  no pensaba que después de la victoria de 

Chapultepec encontrara alguna oposición por parte del ejército mexicano, sin 

embargo tendría problemas en las garitas. Para quitar dicha oposición se tuvo que 

recurrir a nuevas fuerzas apoyadas con un obús de a 8, con esto quedarían en jaque 

los flancos y el frente mexicano. A falta de parque las tropas de Morelia no pudieron 

mucho tiempo detener el avance enemigo quien ganaba terreno, optando por 

replegarse directamente a la ciudadela y dar por perdida la posición.379 

Otra de las columnas al mando del general Worth  avanzaba por la calzada 

de la Verónica, la cual era defendida por un batallón de caballería que tenía como 

objetivo contener al enemigo. En la calzada de Belén hubo más oposición ya que la 

infantería estadounidense no podía avanzar por la zona que era protegida por la 

artillería colocada en los arcos de la garita. La respuesta de esta defensa fue que el 

general Quitman ordenó colocar artillería para batir a las tropas mexicanas. Al 

mismo tiempo de estas operaciones Santa Anna se trasladaba hacia San Cosme 

en donde se percata que el general Rangel había abandonado su posición en Santo 

Tomas. Rápidamente contendría a las tropas mandándolas de nuevo a su posición, 

gracias a esto los yanquis que pretendían avanzar por la garita sin artillería fueron 

repelidos. Desagraciadamente cuando ocurría este triunfo la garita de Belén fue 

abandonada por las tropas del general Terrés, dicha posición caería en las manos 

de los estadounidenses apenas las tropas mexicanas dejaron el lugar. La ofensiva 

de Santa Anna ante la pérdida de la garita es que el  general Carrasco tomase una 

pieza de artillería para batir a los estadounidenses. Las unidades mexicanas se 

negaban a perder esta posición es así que se reúnen una cantidad pequeña de 

soldados en la azotea del colegio de Belén y hace fuego a los batallones 

 
378 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia..., p. 318 
379 Ibíd., p. 319. 
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estadounidenses. Aun cuando se había hecho todo lo posible por recuperar la garita 

tanto las tropas como la artillería al mando de Carrasco terminarían sucumbiendo.380  

Santa Anna por su parte creía que la garita de San Cosme se encontraba 

segura ante un próximo avance. En la zona sólo se encontraba una defensa con 

tiradores en las azoteas de las casas, desafortunadamente la garita fue atacada por 

un número considerable de unidades yanquis que contaban con 2 obuses. Las 

compañías estadounidenses no tendrían problemas con adueñarse de las 

posiciones de los tiradores mexicanos que se retiraban al interior de México, Santa 

Anna logra restablecer el orden de dichas tropas para que continuaran la defensa 

en los edificios aledaños, pese a todas los esfuerzos por contener al enemigo, este 

por fin logra escabullirse al interior de la ciudad por un costado de la garita de Belén.  

Para detener este avance llegaron 300 soldados, sin embargo aún reinaba la 

confusión en muchas de los combates y el general Rangel mando a tocar retirada a 

estas tropas, la confusión era tanta que todas las unidades aledañas comenzaron a 

abandonar sus posiciones e inmediatamente ser tomadas por sus rivales. 

Finalmente se intentaría de nuevo retomar la garita de Belén con una columna 

mexicana que fue aplastada por la artillería yanqui; a las cinco de la tarde fueron 

ocupadas las dos garitas (Belén  y Santo Tomas) por los generales Quitman y 

Worth; las tropas mexicanas sobrevivientes y dispersas se reunirían en la 

Ciudadela.381  

Aun después de la perdida de las anteriores garitas se siguió intentando 

proteger las restantes puntos de la capital; el batallón Hidalgo fue colocado en Santa 

Isabel, el batallón Victoria por su parte se reusaba a abandonar su posición en las 

garitas de Niño Perdido y San Antonio en donde se combatía con tropas 

estadounidenses. Por último el coronel Pedro Jorrin y parte de sus hombres se 

trasladaron a una calzada cercana, la garita de Belén para entrar en combate. Los 

esfuerzos para proteger las últimas posiciones de la ciudad fueron bastante 

grandes, esa misma tarde llegarían refuerzos pertenecientes a la sección de 

 
380 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia..., pp. 320-321.  
381 Ibíd., p. 322.  
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Olaguibel, estas tropas se encargarían de la defensa de la Ciudadela en caso de 

que las compañías de Scott avanzaran más.382 Aprovechando que los ataques 

cesaron, en uno de los pabellones se llevó a cabo una junta de guerra entre los 

principales generales mexicanos, quienes discutían entre la posibilidad de 

abandonar la capital del país o continuar la defensa. Después de discutir todos los 

riesgos que implicaba la perdida de la capital se optó por abandonar la zona y 

reabastecerse en otra ciudad; Santa Anna finalmente seria el que da la orden de 

evacuar esa misma noche, siendo la caballería la primera en salir y posteriormente 

la infantería se le uniría. El número total de la infantería era más o menos de 5, 000 

unidades, la caballería que estaba intacta ascendía a 4,000 hombres.383 

Cuando las tropas mexicanas aún estaban abandonando la capital de 

México, las líneas estadounidenses seguían con su avance, el 14 de septiembre 

amanece tomada la ciudad, las tropas de Scott entrarían a la Ciudadela, mientras 

Quitman por la noche reforzaba la garita de Belén con una construcción de 1 cañón 

de a 24, 10 y 8 más un obús de a 8, esto tal vez como medida preventiva de un 

posible ataque por parte de los mexicanos de los cuales aún no se sabía que salían 

de México. Abandonados por su ejército los habitantes de la ciudad de México 

deciden tomar cartas en el asunto, creando revueltas ante el enemigo que se 

encontraba instalado cerca de sus casas. El mismo 14 con el surgimiento de los 

levantamientos se intenta ayudar a los pobladores con tropas especializadas, es así 

como llega un destacamento de dragones de parte de los regimientos 5°, 9 ° y el de 

Guanajuato para reforzar la causa. Pese este último esfuerzo dichas tropas estaban 

mal armadas y realmente no representaban una fuerza que pudiera hacer frente a 

las estadounidenses. Por su parte lo que quedaba del ejército mexicano 

abandonaba la ciudad con dirección hacia Guadalupe Hidalgo, la artillería y los 

trenes fueron llevados con dirección hacia Querétaro, la caballería y 4 piezas de 

 
382 Al llegar a la ciudad el sr. Olaguibel intento que Santa Anna colocara a su sección en el punto de San 

Fernando, sin embargo esta petición le fue negada dejando que sus tropas protegieran la Ciudadela.  
383 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia..., p. 324. 
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artillería ligera dio curso a Puebla en donde el general Rea suponía crear una 

defensa en contra de los yanquis.384 

Así termina la campaña victoriosa de Scott por conquistar la capital mexicana, 

como último esfuerzo se había recibido a los enemigos en las garitas, era lógico que 

las tropas mexicanas perdieran sus posiciones ya que el enemigo presionaba con 

un número superior de unidades. Además existieron errores graves por parte de 

oficiales mexicanos que comandaban la defensa, (esto exento de las ordenes de 

Santa Anna) ocasionando disturbios y por ende una mala organización militar. Otro 

error se hizo  presente en los movimientos de las tropas, gran parte de estas fueron 

enviadas a la Ciudadela después de haber fracasado en su intento de defender 

algunas garitas. La mejor opción fue concentrar dichas unidades como refuerzo en 

las garitas restantes y no permitir el paso al enemigo. Por ultimo como en anteriores 

combates la caballería no se usó siendo una de las unidades más importantes para 

el apoyo de la infantería, dando como consecuencia que gran cantidad del ejército 

no se utilizara, permitiendo el avance enemigo y que al final estas mismas unidades 

abandonaran la ciudad.385   

Scott terminaría la campaña de 8,000 soldados, estos recibirían refuerzos en 

su estancia en la ciudad de México en el mes de Noviembre. Es así que las tropas 

de Robert Paterson de 3,000 hombres, la de William O. Butler de 4,000 y Joseph E. 

Johnson de 1,300 se unen a las filas de Scott, pronto se les unirían 1,500 tropas 

más, todo esto para continuar con una posible campaña hacia los puntos donde se 

había trasladado el ejército mexicano y para contener los posibles ataques de los 

pobladores.386 

VII.-Últimos enfrentamientos. 

Tras la pérdida de la capital se tuvieron que tomar ciertas medidas para 

salvaguardar la administración del país. Santa Anna el día 16 a través de una junta 

da el poder de la presidencia a Manuel José María de la Peña y Peña, para que 

 
384 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia..., p. 337.  
385 Frías, Heriberto, Episodios Militares…, pp. 292-294. 
386 Eisenhower, John, Tan lejos de Dios…, pp. 436-437.  
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este pudiera dirigir los últimos esfuerzos por defender al país. El poder se reubicaría 

a la ciudad de Querétaro mientras Santa Anna se trasladaría a Puebla con uno de 

los destacamentos del ejército sobreviviente. El día 25 de septiembre  llegaría a la 

ciudad de Puebla el destacamento de 1,500 dragones y 4 piezas de artillería 

ligera.387 Las tropas estadounidenses más cercanas a Puebla eran las comandadas 

por Childs, este contaba con la cantidad de 500 unidades de infantería y el apoyo 

de infantería gruesa.388 Los movimientos hechos en Puebla por parte del ejército se 

hicieron porque en esta zona se encontraba cerca el campamento yanqui, destruir 

este lugar representaría crear un conflicto en la comunicación de Scott a las 

posiciones de la ciudad de México. A pesar de las intenciones de defender la ciudad 

era claro que el enemigo poseía mejores armamentos aunque era menor su número 

de soldados, por lo que como comandante de la plaza principal Rea decide fortificar 

y preparar la ciudad como medio de defensa.389   

Antes de que llegaran las tropas pertenecientes a la ciudad de México, el 

general Rea se había encargado de los preparativos para el combate, había 

comenzado a cortar los suministros de los estadounidenses e introdujo por las 

noches algunas fuerzas para colocarse en diferentes puntos de la ciudad. Es así 

como inicia las constantes escaramuzas entre ambos ejércitos, es hasta el día 28 

que una columna enemiga intenta entrar a las calles centrales en busca de víveres, 

la cual es rechazada por la infantería mexicana. Gracias a esta victoria es que los 

pobladores piden a Santa Anna colocar unas piezas ligeras para batir a los 

invasores, este asintió por lo que se colocaría una pieza de a 4 frente a otra de a 8 

a 300 varas390 de distancia del enemigo de las cuales no resistieron mucho en 

contra de la artillería pesada e infantería estadounidense. Los constantes 

enfrentamiento finalizarían hasta el día 1 de octubre, día en que el general Santa 

Anna decidió retirar las tropas y trasladarlas a Huamantla dejando de nuevo otra 

ciudad a la merced de sus enemigos.391 

 
387 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia..., p. 344.  
388 Ibíd., p. 346. 
389 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia..., p. 346. 
390 Vara, medida de longitud, equivale a 83,5905cm.  
391 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia..., p. 346. 
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¿Qué había sucedido esta vez en las filas mexicanas? ¿Por qué de nuevo se 

abandonó la posición antes de defenderla? Y es que el ejército mexicano de nuevo 

contaba con una posición que le beneficiaba, además ya se había comenzado a 

cortar suministros y preparar la movilización de tropas en distintos puntos. El error 

de Santa Anna fue sólo hostigar a las tropas estadounidenses, estas eran de menor 

número de tropas y su única ventaja era su artillería, por su parte las unidades 

mexicanas eran más de 2,000 de infantería más un número considerable de 

caballería, además se contaba con el próximo apoyo de las tropas del general 

Reyes.392 De igual forma, se disponía con suficiente artillería para realizar ataques 

al enemigo; es claro que se contaba con una superioridad numérica enorme para 

dar un golpe bastante fuerte a las tropas de Childs, asimismo hubiera existido un 

número de bajas considerable pero existía una fuerte posibilidad de obtener una 

victoria.393  

El así que el 1 de octubre Santa Anna se movilizarían con rumbo a Pinal con 

un número total de 2,500 unidades, más caballos y seis piezas ligeras, de este punto 

se trasladó a Huamantla en donde al llegar contaba ahora con sólo 1,000 dragones, 

siendo que las demás tropas había desertado, entre ellas oficiales de vital 

importancia para el ejército. En este mismo lugar dichas tropas combatirían de 

nuevo contra los estadounidenses, a pesar de que los pobladores querían proteger 

su ciudad se les negó la oportunidad de poder defenderse. Se iniciaría otro combate 

por entrar en la plaza principal la cual cae ante los yanquis, mientras los mexicanos 

de nuevo abandonan la ciudad, la perdida de la batalla no sólo fue por la poca 

capacidad de infantería que tenía el ejército, también fue importante el factor de que 

estas mismas se habían dividido; Santa Anna se había dirigido a Pinal ante un 

posible ataque, cuando regresaba este se da cuenta de la perdida de Huamantla, 

ordenando que una pequeña tropa regrese a amedrentar al enemigo el cual 

saqueaba la  localidad. Esa misma noche los soldados yanquis dejaron el lugar por 

lo que Santa Anna y sus hombres pudieron volver a la posición de Huamantla, 

 
392 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia..., p. 346. 
393 Ibíd., pp. 344-352.  
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siendo esta ciudad la última campaña para el general Santa Anna entregándole el 

mando al general Reyes para luego retirarse a Tehuacán.394  

Aunque los enfrentamientos a grandes escalas habían terminado aún se 

libraban pequeños combates en gran parte del territorio, siendo los puertos 

mexicanos los que se mencionaran. El primero fue el caso de Mazatlán, este puerto 

había sido amenazado por buques estadunidenses desde el comienzo de la guerra 

1846; la protección de dicho puerto estaba a cargo del general Tellez, el cual había 

llegado al lugar con tropas y con el objetivo de recuperar la Alta California que en 

ese tiempo se había ya perdido. Sería hasta el 7 de septiembre de 1846 cuando se 

presentó en la bahía la corbeta enemiga Lawarren, la cual rápidamente capturaría 

al bergantín Malek-Adel que se encontraba en disposición de la marina mexicana.395  

El mismo día con la ayuda del pueblo se formó una sección de más de 600 hombres 

para ayudar a la guarnición a combatir a los invasores, siendo efectiva la ayuda ya 

que los día 30, 31 de octubre y 1 de noviembre una goleta y varias lanchas 

nacionales frustraron el avance yanqui.396  

El siguiente año las cosas cambiarían en Sinaloa comenzando los disturbios 

del poder entre los mismos mexicanos a tal grado de que hubiera conflictos bélicos 

en el estado, es así como Mazatlán pasa de convertirse en un puerto protegido a 

tener escasas defensas. Los estadounidenses en 1847 encontrarían a una Sinaloa 

desorganizada y con poca protección. Por lo que el 10 de noviembre de 1847 se 

vuelve a ver las naves enemigas amenazando el puerto de Mazatlan, las 

embarcaciones enemigas estaban compuestas por las fragatas con el nombre 

Independencia, Syane, Congreso y el transporte con el nombre de Irie. Por su parte 

en el puerto se contaba con la única defensa de 220 hombres del batallón de 

California, 100 zapadores, 60 entre artillería y dragones y 200 de la Guardia 

Nacional al mando de Tellez. Las tropas recibieron la orden de evacuar la plaza 

principal dirigiéndose a Palos-Prietos para luego quedarse en Venadillo a tres 

leguas del puerto. El 11 de noviembre recibiría el puerto la llegada de 4 oficiales 

 
394 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia..., p. 352.  
395 Ibíd., p. 372. 
396 Ídem.  
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estadounidenses los cuales portaban una petición de rendición, Tellez y varios 

oficiales rechazarían el documento, pese a lo anterior, la mejor opción era dejar libre 

el paso al enemigo. Es así que las tropas yanquis toman Mazatlán con cerca de 500 

marineros y 100 soldados, más 4 piezas ligeras sin ningún enfrentamiento.397   

El siguiente puerto fue Tampico, después de su abandonó se implementaría 

una defensa para vigilar los movimientos enemigos en la Huasteca, con este 

objetivo se crea la línea militar de Huejutla al mando de Francisco Garay. A esta 

zona el mes de mayo de 1847 se trasladaría cerca 200 prisioneros de guerra 

estadounidenses los cuales estuvieron al cuidado de las tropas mexicanas, este 

movimiento poco después desató que una tropa enemiga compuesta de 250 

hombres y dos piezas de artillería acudiera a la Huasteca a liberar a sus 

camaradas.398 Para evitar la pérdida de los prisioneros estos fueron remitidos al 

centro de la Sierra Madre en custodia de 80 infantes de la Guardia Nacional de los 

pueblos Molango y  Zacualtipan más 40 dragones de Veracruz, mientras que Garay 

se quedó en Huejutla con 22 soldados. Puesto que no había ninguna defensa en 

las líneas cercanas los estadounidenses pronto avanzarían por la zona, siendo que 

el mismo día se declararía Huejutla en estado de sitio.399 

Para contrarrestar a los estadounidenses Garay planeó una ofensiva, 

tomando 150 hombres de la milicia nacional de la Huasteca y particularmente de 

Huejutla, más 15 0 20 hombres de línea, por su parte sus enemigos serian divisados 

con 150 piezas de artillería ligera y 80 mulas de carga.400 Las tropas mexicanas 

habían salido de la ciudad y se habían colocado cerca del rio Calabozo en las 

inmediaciones, lugar que se fortificaría para hostilizar al enemigo. Al acercarse los 

yanquis serían recibidos sorpresivamente por una ráfaga de tiros de fusil de los 

mexicanos, ellos contestarían a su vez con fuego de su artillería, después de que la 

lucha se prolongara con los fuegos entre ambos ejércitos, un grupo de guerrilla se 

hace presente en el campo cayendo sobre el convoy de mulas y dispersándolo. Por 

 
397 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia…, pp. 372-374. 
398 Ibíd., p. 384. 
399 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia..., p. 382. 
400 Ídem.  
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ende se crea confusión en las líneas estadounidenses y optan por retirarse mientras 

son perseguidos por los pobladores en calidad de voluntarios.401 

Es así como finaliza el encuentro, los estadounidenses continúan retirándose 

hacia Pánuco mientras Garay daba la orden de proseguir la persecución del 

enemigo. Aunque dicha victoria fue hecha en un combate pequeño, es digno elogiar 

la defensa mexicana que supo utilizar a su favor tanto los territorios que disponía y 

conocía como el número de tropas superior, igualmente se persiguió al enemigo 

hasta que este no representara ninguna amenaza ni pudiera reabastecerse y atacar 

de nuevo. La victoria aunque pequeña representó que si se podía combatir a los 

invasores a la par y poder vencerlos aunque ya la guerra estaba perdida.402  

El siguiente combate ocurriría en Tabasco, el 21 de octubre de 1847 se 

divisaría la primera goleta enemiga, para el siguiente día el número de buques 

aumentaría siendo esta vez 5 embarcaciones de vela y 2 de vapor. Era claro que 

se acercaba una invasión, en dicho lugar no se encontraba ninguna guarnición cosa 

que termino con el arribo de los buques a la frontera el día 23. Con anterioridad los 

yanquis tomaron dos buques de vapor de la costa, estos los utilizarían el día 24 para 

trasladarse al puerto y tratar de que los pobladores entregaran la ciudad sin ninguna 

pelea, la petición hecha el día 25 no fue contestada por lo que se rompería en fuego 

en contra de Tabasco. El bombardeo y asalto no fue eficaz prolongándose la batalla 

hasta el día 26, en donde secciones de tropas estadounidenses fueron repelidas 

por una sección de menos de 300 hombres del batallón de Acayúcan de 23 artilleros 

y una compañía de infantes con otra de caballería de línea. Al ver que no se podía 

avanzar por la zona de Tabasco los estadounidenses prefirieron trasladarse al 

puerto de Veracruz dejando sólo en la zona dos buques para impedir el comercio 

en el puerto.403  

 
401 En este punto los estadounidenses ya habían perdido un sargento, 9 soldados, un teniente,  4 unidades heridas 

y 15 prisioneros. Al ser perseguidos pierden la cantidad de 20 caballos y 60 mulas cargadas de víveres. Véase 

en: Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia..., p. 384. 
402 Ídem.  
403 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia..., p. 390. 



184 
 

Con la conquista de la capital los comisionados estadounidenses y el 

gobierno mexicano no concretaban negociaciones  ya que las peticiones de Estados 

Unidos eran desfavorables para México. Hasta este momento los encargados de 

negociar los términos eran Couto, Atristain y Cuevas de la parte mexicana y Mr. 

Trist con los estadounidenses, dichas convenciones terminarían por fin en la ciudad 

de Guadalupe Hidalgo en donde se daban las especificaciones territoriales para 

acabar la guerra. El armisticio entre ambos ejércitos se pactó para cuatro meses en 

donde cada senado aprobaría los puntos acordados. Seria hasta el 2 de febrero de 

1848 cuando se aprobaría el tratado en donde se terminaban las acciones bélicas 

formalmente pese a esto, aún existió un último conflicto que violaba lo que con 

anterioridad se había pactado, dicho batalla trascurriría en el poblado de Santa Cruz 

de los Rosales.404   

El estado de Chihuahua seguía tomado por los estadounidenses desde el 1 

de marzo de 1847, por lo que las localidades no contaban con ningún material de 

guerra con el que pudieran organizar un levantamiento. Aun así los pobladores no 

perdían la esperanza, pidiendo refuerzos al gobierno mexicano, quien ante la 

invasión en la capital se limitó a negar la ayuda. Para inicios de 1848 se tuvieron 

noticias de que se acercaba un nuevo destacamento de tropas enemigas sobre 

Chihuahua, encabezadas por Sterling Price. Ante la amenaza de un nuevo ataque 

los pobladores se organizarían con sus propios recursos creando una fuerza de 

1,000 unidades con sus respectivos suministros y trenes para una campaña. De 

igual manera, se contaba con el apoyo de compañías presídiales y los recursos 

provenientes de la renta del tabaco que ayudaba a la causa. Pese a estos estos 

grandes esfuerzos el gobernador Ángel Trías cuando preparaba su defensa recibió 

la noticia de que el gobierno mexicano había desintegrado las compañías 

presídiales y hacienda había implementaba un nuevo pago al tabaco. Esto 

lógicamente debilito la defensa enormemente, sin embargo tanto las autoridades 

 
404 Treaty of Guadalupe Hidalgo, (2/2/1848), Perfected Treaties, 1778 - 1945; General Records of the United 

States Government, Record Group 11; National Archives Building, Washington, DC.  

(Versión online:  https://www.docsteach.org/documents/document/guadalupe-hidalgo-original). 

https://www.docsteach.org/documents/document/guadalupe-hidalgo-original
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como la población siguió preparándose para el ataque del enemigo que se 

encontraba en el Paso del Norte.405       

Hasta este entonces se había preparado la contienda entre ambos ejércitos 

en lo que era un combate formal entre dos naciones, todo cambiaría con la firma del 

Tratado de Guadalupe Hidalgo, el cual llego hasta el 21 de febrero de 1848 a 

Chihuahua. Los pobladores creyeron que podrían evitar la batalla con una tregua 

en las hostilidades por lo que se suspendieron las tareas de crear una defensa en 

la ciudad. Aun con el tratado ya en vigor las tropas estadounidenses dieron avance 

a sus unidades tan rápido que el gobierno de Chihuahua apenas pudo reorganizar 

de nuevo sus defensas. Trías de alguna manera sabía que el combate por la ciudad 

representaría bajas innecesarias, además se arriesgaba la vida de los civiles que  

habitaban el lugar, por lo que decide salir de Chihuahua con unos 400 hombres en 

su mayor parte de la Guardia Nacional, 2 piezas de a 8, 2 de a 4, 2 obuses de a 7 

pulgadas y 2 cañones pedreros en dirección a la villa de los Rosales. Las tropas 

invasoras tomarían la ciudad el mismo día por la noche, pero esto no terminó aquí, 

ya que los soldados de Price tenían la orden de perseguir a los mexicanos.406 

Ángel Trías en Rosales disponía de organizar una nueva defensa 

reforzándose con  100 unidades, los estadounidenses serían vistos en las 

inmediaciones el día 9 de marzo. Posteriormente tanto Trías como Price tuvieron 

una conferencia para tratar de llegar a un acuerdo, por un lado Price alegaba que 

no tenía noticas del tratado de Guadalupe Hidalgo y por su parte Trías se negaba a 

rendirse y perder sus recursos militares; dicha conferencia no llego a nada y ambos 

ejércitos dispusieron a combatir. Las compañías estadounidenses se limitaron a 

posesionarse en un bosque cercano para no estar al tiro de la artillería mexicana, 

para el 10 de ese mes se declarara a la villa en estado de sitio. Hasta el 15 ambos 

ejércitos esperarían la llegada de refuerzos por lo que no hubo ningún combate, por 

 
405 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia..., pp. 397-398.  
406 Ibíd., p. 398. 
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su parte las unidades mexicanas preparaban fosos, trincheras y parapetos para 

disponer la defensa.407  

Finalmente, por la noche del día 15 los yanquis recibieron sus refuerzos con 

un número de 300 soldados y 6 piezas de artillería de grueso calibre, con estas 

tropas de nuevo se volvió a pedir rendición la cual fue de nuevo negada por los 

mexicanos. Es aquí cuando iniciaría los combates; la resistencia mexicana pronto 

haría que los estadounidenses fueran obligados a retroceder dejando abandonadas 

piezas de artillería y un carro de parque. La victoria para Trías y sus tropas no duró 

mucho ya que el enemigo formó un segundo ataque, está vez intensificando el 

avance hacia la plaza principal. A pesar de que la defensa local tenía el ánimo 

elevado por la primera victoria, esta vez la contienda se prolongaría hasta el 

anochecer en donde por fin los estadounidenses logran tomar la plaza. Los 

sobrevivientes mexicanos quedarían como prisioneros, Price había violado el 

tratado que en febrero se había pactado y no hubo ningún castigo en contra de él. 

Está sería la última contienda entre ambos ejércitos; aun cuando la guerra  había 

terminado formalmente los habitantes de Chihuahua defendieron sus poblados con 

sus propios recursos y de una manera valerosa, pese a esto la artillería gruesa y 

armamento estadounidense dio el resultado final en el combate.408 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
407 Alcaraz, Ramón, Apuntes para la historia..., pp. 400-401. 
408 Ibíd., p. 400. 
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Conclusión 

 

El objetivo primordial de esta investigación es abordar los enfrentamientos tanto de 

la guerra por la independencia texana y posteriormente en la invasión 

estadounidense, es por eso la importancia de recalcar aspectos militares como las 

estrategias, armamento y las cantidades de unidades usadas en cada combate. 

Estas reflexiones son usadas principalmente para dar una perspectiva detallada de 

cada enfrentamiento y que así el espectador pueda entender las diferencias 

militares que orillaron a un ejército a tomar decisiones que le llevaron a ganaron o 

perder una contienda. Es por eso que en cada movimiento de campaña tanto 

estadounidense como mexicano podemos ver las estrategias que tenían planeado 

para recibir o atacar a su enemigo, quedando demostrado que los invasores 

supieron utilizar el reconocimiento del campo para colocar preventivamente a sus 

soldados y utilizar las ventajas que tenían para dar ataques rotundos al ejército 

mexicano.  

El primer capítulo nos instala en los acontecimientos ocurridos en Texas, aquí 

podemos observar que el ejército mexicano representaba ser superior a las fuerzas 

rebeldes de los texanos, atacando con una gran cantidad de unidades para así tratar 

de apagar los levantamientos por parte de los texanos. En dicha campaña nos 

quedó claro que un ejército inferior pero mejor organizado puede resultar peligroso 

para cualquier oponente. Siendo está vez las fueras mexicanas, los texanos tuvieron 

que utilizar el conocimiento de su entorno para poder hacerle frente a un enemigo 

que lo superaba en unidades. En comparación con la futura invasión 

estadounidense este combate fue más parejo en armamento y artillería usada, 

siendo la principal desventaja texana el que eran menos unidades. Uno de los 

objetivos principales del porque abordar este conflicto es detallar la funcionalidad 

del ejército mexicano, como operaba y los movimientos que utilizó. La campaña 

estuvo liderada por Santa Anna quien con la estrategia de utilizar un mayor número 

de tropas y hacer ataques rápidos, ganó así los primeros enfrentamientos pero 

teniendo un número de bajas considerables.  
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Contrariamente los texanos usaban un número inferior de unidades por lo 

que eran más cautelosos planeando sus estrategias, finalmente buscarían el terreno 

y la ocasión en donde con pocas unidades pudieran barrer a los mexicanos, hecho 

que ocurrió en San Jacinto. Con esto podemos intuir que la planificación militar 

puede cambiar los resultados de una campaña, en este caso los mexicanos se 

confiaron y continuaron avanzando tras los texanos que dejaron que estos se 

cansaran para así sorprenderlos con un ataque. Aunque los enfrentamientos por 

Texas no terminaron con la perdida de Santa Anna, los mexicanos no pudieron 

costear otra campaña para suprimir a los rebeldes, siendo finalmente que  el 

territorio se anexó a Estados Unidos y dio como resultado una guerra entre este y 

México.   

Posteriormente se nos ejemplifica la comparación de los dos ejércitos de una 

manera más detallada y específicamente en puntos militares, en este apartado 

podemos ver la capacidad militar de cada ejército para antes de pasar a los 

enfrentamientos y así juzgar quien estaba mejor preparado. En ambos casos 

pudimos ver que para 1845, México sufrió cambios repentinos en sus unidades 

marítimas dejando sin protección los mares, además que contaba con un número 

escaso de fortalezas y plazas bien fortificadas que le ayudaran a resistir una 

invasión, también el número de tropas y el extenso territorio representó problemas, 

ya era muy difícil administrarlo militarmente ya que el enemigo tenía la ventaja de 

poder invadirlo por diversos flancos aprovechando lo difícil que era para los 

mexicanos la movilización de su ejército que muchas veces se encontraba en el 

centro del país.  

Es claro decir que Estados Unidos tenía todas las ventajas para barrer 

rápidamente a las defensas mexicanas, sin embargo lo que se quiso demostrar en 

este trabajo es que factores como el conocimiento de tus territorios y adiestramiento 

de tus soldados puede brindar a un ejército las posibilidades de reforzar las 

desventajas que tenía. Por el lado de México podemos ver un claro retraso  

tecnológico en aspectos militares, ya que el armamento no se encontraba 

totalmente actualizado y mucho menos en buenas condiciones, de igual manera nos 
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encontramos con una escases de pólvora que afectaba los combates haciendo que 

los soldados mexicanos tuvieran que rendirse debido a esta situación. Pero el factor 

totalmente decisivo se centró en el uso de la artillería; México era un país con un 

territorio enorme, por lo que no pudo administrar la movilidad de su artillería, sumado 

a esto no contaba con calibres lo suficientemente especializados para hacer frente 

a la artillería estadounidense en mejores condiciones, fallando consigo en brindar 

apoyo a su infantería y por ende de nuevo perder enfrentamientos frente a su 

enemigo.  

Igualmente los movimientos tácticos estadounidenses sirvieron 

rotundamente para dar la victoria en todas las campañas de invasión. La diferencia 

radicaba en su oficialidad con mayor experiencia y con el apoyo constante de su 

gobierno para financiar la guerra en contra de México, además el apoyo de 

voluntarios estadounidenses permitió poder financiar una invasión por distintos 

frentes y no sólo en por medios terrestres sino por la vía marítima para cortar camino 

a las ciudades destacables de México y más importante aún preparar estrategias 

como el bloqueo de puertos que desgastó poco a poco a los mexicanos a lo largo 

del periodo de guerra. Todas estas pequeñas estrategias marcaron enormemente 

la diferencia para que Estados Unidos lograra avanzar hacia la capital mexicana con 

puras victorias a lo largo de su campaña, por esto la importancia de administrar 

tanto, estrategias antes de iniciar la batalla, reconocimiento del campo y la 

utilización de armamento óptimo dando como resultado un fácil acceso a los 

territorios mexicanos.  

En el otro extremo se encuentra el ejército mexicano, dicha armada se 

componía de la misma manera que el estadounidense, entonces ¿Cuál fue la causa 

de perder en contra de los invasores yanquis? Como se ha dicho con anterioridad 

un factor decisivo fue la tecnología militar que ambos usaron en los enfrentamientos, 

pese a lo anterior se ha demostrado que México pudo haber organizado una mejor 

defensa utilizando las mismas armas con las que estaba equipado, esta vez 

haciendo uso de estrategias como la guerrilla como medio de desgaste y tratar de 

utilizar a su favor el extenso territorio que tenía en ese entonces, con esto las tropas 
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pudieron usar las localidades a su favor, implementando estrategias para desgastar 

al enemigo y que este no representara una amenaza al iniciar un combate, sin 

embargo mucha de las veces los estadounidenses llegaron a los enfrentamientos 

ya con un conocimiento del lugar y preparados para cualquier ataque. Además, otro 

factor importante es la desunión que existía en muchos de los estados de la 

República Mexicana, a tal grado de no participar con apoyo de unidades o utilizarlas 

para enfrentamientos locales los cuales no eran prioridad ante una invasión 

extranjera. En conclusión podemos decir que una participación unida tanto de la 

población como del gobierno hubiese sido de vital importancia para dar una defensa 

del territorio, financiando apoyo militar y de víveres para los soldados que combatían 

en el frente. De igual manera utilizar el apoyo de voluntarios que se rolaran para 

defender la nación hubiese ayudado, dejando a un lado las diferencias y disputas 

locales que existían y que malgastaban recursos vitales para la guerra que se 

estaba suscitando.  

Igualmente la instrucción en las tropas mexicanas se abordó en la 

investigación, destacando que la principal deficiencia se ubicaba en la oficialidad de 

los altos cargos, demostrando que muchas de las veces llegaban a sus cargos 

comprándolos o accediendo a ellos con la ayuda de algún conocido, esto 

repercutiría tal vez en las estrategias y decisiones tomadas en las batallas, siendo 

que mucha de las veces la retirada de tropas era más importante que seguir 

defendiendo la zona. Es claro decir que la instrucción de las tropas mexicanas era 

mala, pero sí en algunos sectores era deficiente, en específico en los líderes y 

puestos destacables del ejército, de igual manera el apoyo económico a los 

soldados y milicia no era muy grande, estos no contaban con muchos privilegios ni 

mucho menos beneficios tras luchar por la nación, dando como resultado que la 

población no estuviera interesada en la profesión de soldado y en enlistarse para 

defender al territorio.  

Al no tener un suministro constante de unidades para batallar en combate los 

mexicanos tuvieron que recurrir al alistamiento forzoso y a utilizar presos en sus 

filas, es así que podemos intuir que mucha de la desobediencia y deserción en el 
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ejército mexicano estaba propiciado porque mucha de esta gente era forzada a 

combatir y no contaba con una buena paga. Entonces llegamos a la conclusión de 

que gran parte de las fallas en combate se debía a la participación de las tropas en 

los enfrentamientos, en gran cantidad de sucesos vemos que muchos soldados 

prefirieron desertar a la hora de estar en algún aprietos en lugar de seguir las 

ordenes de sus oficiales. Con esto no se quiere decir que todas las unidades 

mexicanas eran incompetentes, gran cantidad de ellas eran adiestradas en 

academias y escuelas especializadas en combate, igualmente existían habitantes 

que se enlistaban al ejército y recibían un entrenamiento mínimo para entrar en 

combate, todos estos ayudaron enormemente con la defensa de la nación y 

proporcionaron la mejor defensa que se podía dar ante un enemigo superior.  
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