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EL COLEGIO DE MEXICO
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Becas

Nombres de los padres__������������������������

Domicilio del aspirante��====��====����==��==�::� __

Domicilio de los padres__+-���������__�� �� __

Nacionalidad del

Nacionalidad de los padres ----------------__---------------

Fecha de nacimiento dol nsPir�nto__���'._�����������------ ___

Explíqueso dónde SG han cursndo In primcrin, secundnria, preparatoria-

-En qu6 año o Facult:: d o etud í

a nc tunluent e o a qué nctividad

��tL ¿¿b.ca?:

Ha hecho usted algunos tr[<,b�,jos do Historin o de i'lgun.'l. otra ciencia? -

E::h.--plique en qué han consistido, si e st�n public;"1dos o no (no onvie io-

prosos ni manuscritos ho.st a aUG no se le SOliciten)....L..:::::::!::�1.L��::r&��':.(.,JoJ
ti IV q.

Q.ué problemns o punt o s do Historia le intoresa investigar?_----................___-

o'

Facilítcnos los nombros do mnestros o porsonns que puedan informarnos-
•

sobre su idoneidad y disposiciones intolectualos( yf¡
e�OI�, I

����

Díganos si goza co

En cl Cé\SO do quo sea usted seleccionndo, se 10 avisar;). por escrito.
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CENTRO DE INVESTIGACIONES HISTORICAS
BECAS 194 I -42•

Clase de solicitud que desea (Becario o Concurrente)
(táchese la palabra sobrante)

Explíquese dónde se han cursado la primaria, secundaria, preparatoria y estudios profesionales u

otros estudios equivalentes:
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... �.�� �.��.,..F�� � .

E �.� .. �J> s, ..�� ù .

En qué año o Facultad estudia actualmente � qué activi d

n
� ..... 4'\. ..

�Iuede leer y traducir: � EOL.-c -«-� � ct. Q_� � oto

:::.:.::.:: :.:.:� .. :�r... ,,� "":": :
..

::.:
..

:::.:::
Ha hecho usted algunos trabajos de Historia o de alguna otra ciencia? Esplique en qué han consis

tido, si están publicados o no (no envíe impresos ni manuscritos hasta que no se le soliciten) :

1v� 7� ��;�ctr�� �Jv �
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Dispone usted de tiempo para dedicar todas las tardes hábiles, aproximadamente de 16 a 20 horas

parr, a;;$;11 ��t,r�, d�, I�vestiga�o=�, ",','" , , , , , ,

ö.

En el caso de que sea usted seleccionado, se le avisará por esêrito a su domicilio hacia eIS de marzo

de 1941.
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Lo saluda con todo

arectf;j.

!áfJ7v átllA � dd
Pablo artinez del 10

I

SAN COSME 71

MEXICO. D. F •

...urzo 2 de 1944

Señor Dr D. Alfonso Rey
Dir tor, Colegio d éxico
Puco 63
e i u d a

. i querido amigo &

En contestaci6n a SUB siempr gratas del 21 de febrero, qua solo
encuentr hoy por haber stado usente, tengo al gusto de dacirle que �
aunque disto mucho de conoc r intimament al señor don 1 anual ern índez
de Vel solicitant para una de las becas que ofrece el uolegio de
OCéxico, la impresi n ue m h hacho e8 verdaderwnenta excelentG�si
bien ma veo obligado insist r obr el caráct r super icio.l. da La mis-
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Presenta:

Seminario:

--------Lio. �lStfn Yañez--------

-----DEL COL lO DE MEXICO - ..... _ ...

--------------
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INTRODUCClON

En M�xmco la democracia ha sido puramente ficticia. La �ica

fuerza organizada y determinante desde el punto de vista del --

/
poder ha sido el nucleo militar. Fuera de la Constitucion de --

Apatzingan, en todas nuestras otras cartas constitucionales ha

obrado constantemente el militarismo. Dentro de la organizaci�n

militar existe una adhesion personal entre la tropa y los ofi--

ciales, entre estos y los jefes, entre los �ltimos y los generA

les y por �ltimo, estos se ligan con lazos puramente personales

con el presidente de la reprlblica. Esto da or!gen al gobierno -

de caudillaje.

1 caudillo en I �xico ha sido generalmente W1 latifundista y

ha tenido poderes mas amplios que cualquier monarca, y en cam-

bio casi no ha tenido responsabilidades, esto es un hecho que -

debemos aceptar si tenemos el hones;o prop6sito de reformar nue�

tra mentalidad de o í.uâaôano a y disernlr el pasado sin perjuicios

pOlíticos, pues cuando el partidarismo hace bandera en la histo

ria, aparecen en ella la alabanza o el vituperio.

Para pOder encontrar las causas de la serie !Dinterrumpida -

de revoluciones, golpes, azonadas y pronunciamientos, que tubi-

mos durante mas de la mitad del siglo XIX, y los orígenes del -

caudillismo y mas tarde del milit.ar
í

smo que trae consigo la ---

hipertrofia civil, que permite solo que contra un caudillo se --

levante
.

otro caudillo y contra un militar otro mili--

I?
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tar, sin permitir movimientos sociales, es necesario buscarlas

en la contextura incipiente de nuestros orígenes, donde encon

tramos ya constituidos o en estado virtual los caracteres fun

damentales de la psicología política mexicana. Poseemos ya un

sugerente pasado, que ha acumulado buen ndmero de hechos de -

los cuales podemos sacar verdaderas constantes hist�ricas.

Si estudiœmos el militarismo asistiremos a la éonstituci6n

real de nuestra historia sobre todo en el periodo en que nos -

vamos a ocupar el cual es llamado de las "revoluciones de San

ta Anna.". Desde La Independencia a 18.57, M�xico no tuvo sino -

revoluci6n tras revoluci�n, sin que sus hombres se preocupasen

de establecer un gobierno estable. Si tal cosa se hub5ese lo-

grado, M�xico hubiera ofrecido a nuestros ojos un fen6meno de�

conocido hasta ahora en el mundo: el de un pueblo que, sin pr�

paraci�n previa, pasa de un golpe a gobernarse por si mismo -

mediante instituciones democráticas.

En este período actúan los personajes como encarnaciones de

virtudes o de vicios, mitos dentro de ambientes abstractos, en

posturas de ficci6n, con sobreest�acion de si mismos y desti

no manifiesto, derivados naturalmente de las ufanías de un país

joven, nacido sin experiencia a la vida pdblica, de all! que de

la homogeneidad humana se destacaran las individualidades de -

ciertos personajes formados por determinados episödios, en los

que se jugaba en la cuna, el destino de una naci6n, o la defo�
maci6n de una cultura que pOdía haber crecido inalterada, a no

ser por una serie de caudillos y militares que se creían �rbi

tros en los destinos d�la rep�blica, los cuales no explicaban-
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siquiera la naturaleza de BU plan; muchos de los soldados no -

sabían ni por que peleaban, los obligaban, y muchas veces en -

el fondo de su oorazén han de haber maldecido la revoluci6n -

oon la que ndnca tenían nada que hacer, pues algunas veces el

sodado mexioano se acostaba gobiernista y amanecia pronunciado
sin saber, ni por asomo de lo que se trataba.

"Los cañoneos durante los pronunciamientos eran frecuentes -

durante el día, y los soldados de ambos bandos se divertían -

mutuamente desde los techos de las casas y de los conventos -

que ocupaban y hubo casos en los cuales, un soldado le pegaba
un tiro a otro del ejercito contrario y de gusto siendo blanco

del enemigo se ponía a bailar "los enanos", pero estando en su

� "danza, recibl8. un balazo del enemigo, cayendo muerto, esto nos

da una idea de lo que eran estas revoluciones.

Descubrir las causas de estos aoontecimientos desde sus ral
oes, es decir, 10 indígena, lo español, el mestizo y el criollo

es m�todo complicado, pero al mismo tiempo él dnioo capaz de -

dar con la clave de la conplejidad mexicana. Una. deformaoién -

se inicia en la colonia y la savia pasa de la raiz al tronco y

mas tarde cuaja en el fruto. Quizd el caudillo fll� hijo de la

necesidad y �ica forma en su tiempo de autoridad viable; cre�

cién profunda de la muchedumbre, y cuyo embri6n creci6 en el -

maridaje espurio de las tradiciones y h�bitos omnipotentes del

oacique y del conquistador, as! por degra.daci6n de conceptos,
remat6 la autoridad en el mandon y la grey aborigen y mestiza,
en la plebe damag6gica.



En semejante mundo logicamente el caudillo entroniz6 su rudi

mentaria preponderancia, con intenci6n de perpetuarse en el po

der, aún a costa de tener que complacer a sus amigos y verse en

la necesidad de respetarlos y reconocerles el derecho de conqui�
ta de los puestos p�blicos i concederles grados y ascensos en la

Carrera militar y adn el de intervenir en las determinaciones -

del jefe de la naci6n asi como la no tolerancia para los dem�s,
de aquí que las fraseologías pOlíticas fueron sugeridas por li

cenciados o tinterillos, ya que el ejercito estaba formado gene

ralmente por medio de la leva, arrancando de sus hogares por la

tuerza a la gente pacífica, para dedicarla al servicio de las -

�r.mas. los jefes de aquellas masas de hombres as! reunidas,
reinaba 'el espíritu de rebeli6n, el deseo de avasallarlo todo,
el apetito inmoderado de ascensos y el empeño de hacerse rico -

en pocos días' , para lo cual el fuero les era de gran utilidad,
ya que sus delitos solo pOdían ser juzgados por otros militares,
tan prostituidos como ellos. Adem�s con el triunfo de cada revo

luci&n, aumentaba el presup�esto. El Doc. ora hace notar que de

nueve revoluciones que habían triunfado en quince años en cada -

una de ellas "por el c�lcul0 mas bajo, el presupuesto civil y -

militar había aumentàdo en una mitad. El presupuesto de. guerra

que en 1823 era de 9, 430, 7S0. en 835 ascendía a 15,058, 292,
siendo en esta �ltima fecha el total de ingresos efectivos de la

rep�blica apenas de 9, 682, OOOpesos.
As! en poco tiempo, a fuerza de pronunciamientos el recluta -

se convertía en general, y la naci6n ya quebrada, aumentaba su -

pasivo, sin esperanza d� pagarlo. Cierto que había jefes honora

bles y decentes pero era la excepci6n.
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Durante el siglo XIX, en realidad solo tres hombres de pensa

miento fueron los que llegaron a la realidad mexicana, y estos

fueron Lucas Alaman, Lorenzo de Zavala y Jos� llaria Luis] ora,

cada uno de ellos escribió su evangelio, y cada'uno busc6 su -

capitan su caudillo, su jefe militar. Zavala lo encuentra en el
\'

general Vicente Guerrero, Alamán 10 descubre en el general Anas

tecio Bustamante, y �!.ora en el 'general I�anuel Mier y Teran.

Tres programas surgen entonces, y del brazo de sus caudillos

de sus militares, dos de estos hombres hacen de las 16gias mas6-

nicas tribunas políticas y extienden su campo de acci6n al exte

rior. Pero había un cuarto caudillo, un militar que no tenía di

rector espiritual, el representante de los levantamientos, de -

los golpes de estado, de los cuartelazos, el que sufría complejo

napoleónico, el paranoico Antonio L6pez de Santa Anna.

Pero ganto con estos, hubo otros hombres distinguidos tahto -

en 10 referente a m�ritos civiles como a tamaños militares como

Victoria, Posada, Gómez _Pedraza, Gutierrez strada, Gorostiza,

�uintana Roo, el general M�ranJ Almonte y otros solàados o esta

distas pertenecmèntes a alg� partido pOlítico, que no se distin

guieran en eR las revoluciones de cincuenta y tantos años a par

tmr de la independencia; si hubiera alguno de ellos escrito sus

memorias, o su autObiografía, hubi�ra escrito al mismo tief¡�o la

historia de estas guerras civiles. Siendo considerados ya Victo

ria, Bustamante.y Santa Anna, como temas hist6ricos por ser las

principales figuras de cada revolución o pronunciamiento como -

aquí se les llama.
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Durante la colonia permaneci� en nuestra trama, la hilaza -

hispana, hasta 1810 nuestra existencia estuvo confundida con la
•

española; luego comenzamos a forjar nuestra personalidad, claro

que La independencia no interrumpi.d fundamentalmente la evoluci

�n de la política colonial, realmente el cambio fu� mas perso-

nal que esencial y esto lo vemos tambien en 1822, en que es --

cuando los criollos y alguna que otra vez los mestizos sustitu

yen en la direccidn de los asuntos p�blicos a los españoles, si

guiendo estos con los mismos m�todos y la sumis·�n del indio.

Prosigue as! el desarrollo de nuestra indecisa e híbrida per

sonalidad, notandose en ella, unas veces la union otras el di-

vorcio entre sus componentes hispánicos e indigenas, jamás bien

ajustados a pesar de constituir ya antigua amalgama.

En esta trama estriba parte del enigma de nuestra inestable -

política, pùes todo acantee miento humano y máxime los políticos
los determinas sistemas de ideas y de intereses de acci6n, así -

al bosquejar una psicología hist6rica nos encontramos con�ombi

naciones de sangre, causas atávicas y de elementos imponderable�

de esta amalgama se derivd la nacionalidad mexicana, mezcla de -

civilizaci6n de índole teocr�tica y guerrera con el dinamismo

y la f� en que descanzaba la ciudad española. De fu�bos factores

provinieron nuestro tipo físico, nuestro tipo moral y nuestra -,

indole política, pues el pasado explica el presente.

Al suceder los criollos a los españoles en el gobierno de -

M�xico, procuraron definir los nuevos progrmlas de acci�n polí
tica. Ciertamente la historia no ravor-ec

í 6 el desarrollo compLa

to de ninguno de ellos; pero su estudio es indispensable, porque

nuestro siglo XIX es el resultado del encuentro de esas ideolo

g!as y el esfuerzo encru�inado a imponerlas en el singular cuerpo
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.

del país, los abo ados de ideas republicanas aceptaron el mode-
.

10 estadounidense, los herederos de la tradici6n 'colonial, due-

ños de los bienes dbfienden la monarquia, los cauaillos milita

res salvo rar:!simas excepc tones , su medro personal, pues el ej er

cito en vez de estar destinado como en los paises civilizauos a

----------:--
sostener al gObierno existente estaba consagrado a c�ear gobier

nos que lo sostubiesen poniendo el poder en p�blica subasta. As!

estos "en lugar de ocuparse de interese comunes y sùbordihar ·a -

,
...

ellos los del soldado, se veían precisados a sacrificarselos to

do y a contentarlos en cuanto pUdieran pedir".
"

1 militarismo en el momento de la consumaci6n de la indepen

dencia estaba en su apogeo, la capital de 1\ 6xico y el pueblo en

general, brindaba a ilustres generales el un�ime aplauso, con

que los mexicanos recompensaban los distinguidos servicios de -

sus hijos.

Una vez consumada est�el pa!s/despu�s de haber slfrido para

conseguirlo una guerra de once años, acepté con beneplacito ge

neral la forma de gobierbo a la que estaba acostumbrado, el.-

monarquimo-- al que había estado sujeto nor espacio de trecien-

tos años, siendo una de estas bases fundamentales en que se --

npoy6 este nuevo orden de cosas, el principio religioso. Los par

tidos si es que ya existían en aquel entonces permanecieron
o

quietos, la ecici6n no se advertía, debido sin .duda a los prin-

cipios proclamados en Iguala y aceptados por todos los que figd

raron de un modo notable en aquellos sucesos. Rechazados por la

corona de spaña los tratados celebrados por Iturbide y O'Donoju

se lllici6 desde luego �se cambio de ideas � que referia anterior

mente, hasta en los que entonces habían permanecido unidos -----
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acentuose de Qua manera clara y terminante esta divisi6n, al -

coronarse Iturbide Emperador.
Tres partidos surgieron entonces desde luego por este inci-

dente, envolviendo al país por espacio de varias décadas, en -

una guerra fraticida. De 1824 a 1855, hubo 45 períodos presiden
ciales, definitivos e interienos el ndmero de los pronunciamien
tos se acerca a la centena, y contamos ya con tres constitucio
nes, y es que el sqldado mexicano había adquirido el hábito de
sublevarse para crear o destituir a la autoridad, mientras mas

bajo era el puesto que ocupaban, mayores eran sus deseos de su

blevarse, como medios de enrriquecerse, adquirir honores y

conquistar puestos pdblicos.
�stos tres partidos eran el borbonista, que lucho por tener c£

_ rey en lJI�xico a un miembro de esa dinastía; el partido itur

bidista, y el que pretendía establecer un gobierno repdblicano
partido sin antecedentes y enterfu�ente nuevo en la historia del

país, y que por lo mi smo de ser desconocido llameS mucho la aten
cieSn y se hizo de nuevos prosélitos.

Estos partidos se resolvieron a entrar en acci6n con los ele
mentos que contaban, siendo lo singular del caso que en esta lu
cha de partidos, el borbonista'e iturbidista, que habían sido -

hasta aquellos instantes fieles aliados, unidos en estrechísimos
vínculos, entraban en una terrible pugna.

La situacieSn del partido republicffil0 era la mas comprometida,
carecia de antecedentes, era desconocido, no tenía caudillo, ni
contaba con los elementos de los otros partidos.

Triunfa el partido Iturbidista e Iturbide es coronado empera
dor, en la primavera de la vida, valiente, activo, de buena fi-
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gura y dado a la ostentaci6n, tenía todas las cualidades req�

ridas para adquirir la popularidad, pero cuando asta no se bas

sa sobre grandes beneficios, es transitoria, pues descansa so

lo en un principio de egoismo, y en conjunto un pueblo no puei

de sentir simpatías personales.

La ambi i6n le aconsej6 que desertara de la causa realista

y la vanidad le ceg6, cuando la guarnicidn y parte de la gente

del 'pueblo de la ciudad de � �xico se unieron para proclamarlo

emperador, sin embargo, como dijo Bustœnante: ¡De que poca -

tranauilidad positiva ha de haber disfrutado¡, pues su efímero

reinado duró poco, y tu� batido por el que había sido Bd mas -

fiel aliado, viendose precisado a aBdicar, desterrarse, y vol-
•

ver del destierro, para morir no sobre el cadalzo que infama,
sino sobre el que eleva al hombre a la dignidad de h�roe.

La situación del país a la marcha del emperador era de 10 -

m�s triste. La división entre los jefes del ejercito era nota

ble, unos generales se afiliaban a un partido y los otros a -

otro. Con estos el�lentos y con todo este cÚillula de grandísi
mos obstáculos y dificultades, iba a inagurar el parido repu

blicano su primera administEacion.

Los pr�cipios que contenía el pro�rama de este partido --

eran desconocidos, a� por las personas que se encontraban mas

ilustradas. Su adopción inspiraba en aquella sociedadpiertos -

temores y ciertas vacilaciones consiguientes a su falta de --

conoc��nto, el resultado rué largo y sobre todo muy peleado,
como lo veramos en las siguientes p�ginas.
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El Ejercito Colonial, Sus Fueros y Privilegio.-

El Ejercito Mexicano de la �poca virreynal, fu� modificando
. -

se a trav�s del tiempo constituyendo el ejerciDo de la �poca -

independiente, con algunas variantes, pues tué el mismo que -

consum6 la independencia

El estudio de la �poca'militar de un país dice Gustavo A Bg

las " es una parte esencial de la historia de una naci6n" por

lo que hay que tener muy en cuenta la organiaac16n de las ins-¡'

tituciones armadas y las modificaciones que han ido sufriendo

por la fuerza de las circunstancias, la situaci6n de los 4is-

tintos cuerpos, as! como la influencia sobre la pOlítica de un

país que tienen las fuerzas militares y sus actividades�sobre�
todo en mas de la mitad del siglo XIX, �poca an�rqûica de á

xico, en que el ejercito junto con el clero son las entidades

mt!s iluportantes.

lste una gran riqueza de datos en los diferentes ramos -

del Archivo general de la naci6n que tratan de asuntos milita

res: Ramo de Historia, Correspondencia de Virreyes, Reales C�

dulas, Archivo de Guerra, Ayuntamientos etc. además de los que

existen en los archivos de la Secretar:!a de la Defensa � acional

que nos hacen ver com� cuerpos de la colonia pasan a formar -- ,

parte en el Ejercito de las Tres Garant:!as y éste en el del 1�-

xico Independiente, por lo que es necesario ver como estaba in

tegrado aquel.

En la ueva Esp�la nm hub9 verdaderamente ejercito sino has

ta mediados del siglo XVIII, durante la d�cada de 1760-70 �poca

en que el Virrey f¡arqu�s de Croix puso en vigor las reformas ---
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propuestas por el Teniente General D. Juan de Villalba y Angulo

(1), y mas tarde a fines de siglo con el objeto de prevenir in.

vaciones de tropas extranjeras pertenecientes a los enemigos -

de España, empezando a organizarse y hacer campañas en las re

giones fronterizas de las provincias de Texas, quedando ya en -

•

alguna forma cimentada la institucion militar.

Pasaron Así mas de dos siglos sin que hubiera en Nueva spa

ña mas tropas permanentes que la Escolta de Alabarderos del --

Virrey, formadas el año de 1695 y extinguidas por el General de

Villalba en 1765. (2), el uniforme de este cuerpo y algunos --

antecedentes est� muy bien descrito en el libro de D. Juan ---

anuel de San Vivante, refiriendose a la corte mexicana(3).
Un poco mas adelante, se ��-�Ias dos compañías de �alacio

formadas con elementos escogidos, sobre todo a los que hubieran

servido en España 4).

Junto con la compañía de Alabarderos se creé la compañía de

Caballería del eal alac10 (5), y luego el Cuerpo del Comercio

de �xico y los de algunos gremios.

En las provlllcias existían milicias con poca disciplina a -

las que se agregaban las fuerzas que se solian levfu�tar en de

terminadas oc iones. Con el adVBIlimiento de la Casa de Borbon,
además de haber mandado algunos regimientos de Espafia,· se fue-'

ron formando los cuerpos veteranos y las milicias, estos últi

mos no sin resistencia del pueblo, terminando algunas veces en
----_ .._ .... �---- .. ..,

(l).-Boletin del Archivo Gral de la Nacion, 1940, T.XI-4,p.622.(2).-Reoo ilacidn de leyes de Indias, en madrid por Antonio Bal
bas, .T. II, Lib. tercero. De los Virreyes y Pre-
sidiales Gobernadores.

(3) .-San Vicente D. J1,lan l�anuel,
Cadiz, 1768.

(4).-Archivo Gral. de la �acion,
Tt 3, p. 41.

(5).-Op Cit. Ramo de Bandas y Ordenanzas. T.3, p. 42.

De la iagn!fica Corte exicana

Ramo de tiandas y Ordenanzas
..

--- .._--------�-
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motines que se sosegaban rapidaÏnente. Al mismo tiempo se did -

gran extensidn al fuero y a la jurisdiccidn militar que ejercia

el Virrey como capitan general con un auditor de guerra que era

un oidor, amnentandolo desnues a dos.

La Comandancia General de Provincias Internas tenía su juris

diccidn independiente y para desempeñar las funciones judicia

les el Comandante General ten!a un asesor letrado. El mando pa�

ticular de las provincias variaba, ad la de � �xico lo tenía in

mediatamente el Virrey, en Oaxaca, Quer�taro y San Luis �otos!

estaba encargado a los 60mandantes de Brigada y en las demäa a

los intendentes; siendo los de Guadalajara, Veracruz y eb La

comandantes de las brigadas de aquellas demarcaciones (1).

Las tropas destinadas para el resguardo de las costas esta

ban organizadas en compañías sueltas en distintos puntos, que -

formaban divisiones mixtas de infanteria y caballería con muy -

poca disciplina; ni siquiera usaban uniforme, naturalmente que

eran dti1es porque evitaban emplear tropas de linea del interior

del país que hubieran perecido víctimas de los olimas.

Las Californias estaban guarnecidas con cinco compañfas per

manentes de caba1leria volante, y las provincias internas depen-
f

dientes del virreinato con una en Nuevo Leon y tres en Nuevo S�

tander, adam�s de las milicias de los veoinos que había en cada

pOblacidn para defenderlas de las irrupciones de los bt{rbaros.

-- .. _ .. --- .. _,.- ...-

{l).-Lucas Al8!la!l, Historia de ]l�xi'co, ditorial Jus, T. I. ps ,

79-80 •

.._-------_ .._--

•
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Estos ejercitos de la �poca virreinal, n estaban formados

por indios, pues estos estaban exentos del servicio militar.

En .consecuencia, el fondo guerrero de las tropas, lo formaban

los negros, mulaDos y mestizos y el cuerpo de sargentos y ofi

ciales se componía de criollos, correspondiendo el mando del -

ejercito a los españoles europeos en quienes se vinculaban los

principales grados

Los mestizos, como descendientes de los españoles debían t�
ner los mismos derechos que ellos, pero se confund:!an en la -

clase general de las castas. De estas las deribadas de sangre

africana eran reputadas infames de derecho y todavía mas, por
•

la preocupaci6n general que contra ellos prevalecia, sus indi

viduos no Jodían obtener empleos; atill eua' do lQS leyes no 10 -

impedían no eran admitidos en las �rdenes sagradas, les estaba

prohibido tener �r.mas y a las mujeres de esta clase el uso del

oro, sedas, mantos y perlas; pero estas castas infamadas por -

la ley, condenadas por las preocupaciones eran la parte mas -

�til de la poblaci�n, po� cuanto que los hombres a ellas perte

necientes, endurecidos an el trabajo de las minas, ejercitados
en el manejo del caballo eran los que proveían al ejercito, no

solamente en los cuerpos que se componían exclusivamente de -

ellos, como los pardos y morenos de la costa, sino tambien a -

los de linea y milicia disciplinadas del interior, aun ue es-

tàs segdn la ley deberían componerse de raza española (1).
-----_ ......_- .. _-

(l).-Don Matías Martin de Aguirre, español europeo, coronel -

que fu� del bizarro regimiento de "Fieles del Patos:!" sie!!
do diputado en las cortes de I�adrid en 1821, la rlnica vez
que en ellas tom� la palabra, rué para hacer el mas compl�

to elogio de los mulatos que serv:!an en el ejercito de la
Nueva España. '

-----..- ... _- .. .-_-
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El nmnero de tropas con que contaba la ca. onia, en aquella

�poca varia segdn los distintos autores, segdn Lorenzo de Zava

la, entre tropas veteranas, presidiales y volantes del virreina

to, presidiales y volantes de las provinoias internas y milioias

provinciales hac!an un total de veintinueve mil seisientas se-

santa y un hombres, (1).

Segdn Alaman, el öjeroito p8rmanebte consistía en una compa

ñ!a de alabarderos de guardia de honor del virrey; cuatro regi

mientos y un batallon de lllfanteria veterana o permanente que -

compon!a el n�ero de cinco mil hombre; dos regimientos de !ra-

gones con quinientas plazas oada uno, un cuerpo de artilleria -

con setecientos veinte hombres,· distribuidos en diversos puntos

un corto ndmero de ingenieros y dos compañías de infanteria li

gera y tres fijas que guarnecían los puertos de la Isla del --

Carmen, San Blas y Acapulco. De los cuatro regimientos de inf�

terie uno estaba en la Habana, con lo que la fuerza total per-

manente dependiente del'virreinato, no exed!a de seis mil hom

bres, que junto con los cuerpos de milicias provinciales, inf�

tería y caba�lería, con las siete compañías de artillería mili

oiana de Veracruz y otros puntos de la costa, suponiendolos cqm

pletos y en pi� de guerra, lo que casi nunca se verificaba, as

cendía a veinticuatro mil cuatroc:!.entos once hombr-es , que uni-

dos a la tropa permanente hac!an un total de veintiocho mil --

hombres (2), que era la fuerza de que dispon!a el virrey al ---

iniciarse la campaña contra los revolucionarios.
-----_ .. _ ... _-_ ..__ ....... _

(l).-Lorenzo de Zavala,
1 �xi co, T. Il •

(2).-Alamen, op.cit. T.I,p.83.

sayo Histdrico de las Revoluciones de

---------_ .._-------
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En esta enumeracäén que hace Alaman no estan Oorl1l)rendidas -

las propas de las provincias internas, ni las de Yuoatan, por

que ni unas ni otras dependían del virreinato; las primeras c�

aí.st îan en las compañías presidiales y volantes distribuidas en

las provincias de Durango o Nueva Vizcaya, de la que entonces -

dependía Chihuahua, Nuevo �xico, Sonare y Sinaloa, Coahuila y

Texas, las ouales con las compañías de indios Opotas y Primas i

de Sonora, estab �destinadas a proteger aquella dilatada fron-

tera contra las irrupciones de los apaches. En Yucatan había -

un batallon veterano y algunos cuerpos provinciales con la ---

competente artillería.

Pero en Sambio Abad y Q,ueiDo decía en 1809: (1), "
•••por 10-

tocante a la primera, es verdad que tenemos en la guía de fora�

teros, y acaso tambien en La lista de los reg ientos una fuer

za militar de veintisiete mi� hombres, mas en el efecto debe h�

ber en todos los cuerpos una falta considerable, especialmente

en las provinciales que, no estando sobre las ár.mas se disper-

san de tal modo que, cuando es necesario que las vuelvan a to

mar, no se encuentra la mitad y hay que remplazarlas con gente

nueva. La ma,or parte te ooupa re la guarnicidn de los puertos

y fronteras y servicios de la capital, de cuyas escasas dota--

ciones no se puede quitar un hombre. ¿Q,u� nos resta pues de la

tropa existente para hacer cara a un ,jercito de veinte o tre�

ta mil hombres, aguerri!os y bien equipados que nos pueden ---

acometer por tantos puntos diferentes? cuando mucho diez o do

ce mil hombres sin táctica ni disciplina, y tomados por punto -

-��-�--�--------�-

(l).-Abed y Q,ueipo.

------�-----------
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•

general de los heces del pueblo, gobernados en su mayor parte

por una oficialidad que no debe ni puede tener la 1nstrticcidn

necesaria, mal armados y equipados, sin trenes de artillería y

campaña, sin balas de cañon ni metralla y otras municiones in

dispensables" •

Despu�s de esto Abad y Queipo excitaba al virrey Baribay -

para que aumentara y reorganizara el ejercito, cuya pintura no

pOdía ser mas lamentable, y es que por una disposici6n tan po-
principal

lítica como eeon6mica, la tuerza/del paIs destinada a la defene

sa del Virreinato, consistía en los cuerpos llamados de mili �

eias provinciales los cuales no se ponían sobre las �r.mas sino

cuando el caso lo pedía, componíase estas de �ente del campo o

artesanas, reuniendose en peri6dos determinados para recibir -

la instrucci6n necesaria. Estos cuerpos estaban distribuidos -

por distritos. La oficialidad la formaban los propietarios y -

era un honor muy pretendido que se compraba a alto precio.

Naturalmente que hidalgo y Allende se han de haber lisonjeado

de todo esto, pues siempre es verdad que los ej�rcitos bien -

organizados pertenecen a los que los mandan, disciplinan y pa-

gan, y muy ra vez les pueden ser infieles.
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!poca Indep diente.=

Estal16 la revoluci6n y aquel ejercito virreinal se fogu� y

fortified en la guerra; y en 1820 ascendía su�n�mero a ochenta

y seis mil hombres entre fuerzas veteranas y milicias auxilia

res. El gobierno colonial adquirid para la campafia mas de cieß
to veinte mil fusiles.

La guerra de Independencia, militarmente carece de lineamieg
tos estrat�gicos de planes militares preconcebidos y de fuerza

siquiera con relativa proporcionalidad al tratarse de los efec�

tivos y armamentos.

Claro que hay que tener en cuenta la desproporci6n en efectl

vos, organizaci6n cultural armamentos y elementos pecuniarias -

entre los dos ejercitas. El �xito solo pudo ser logrado por la

fuerza moral, la valentía del pueblo, y la guerra de guerrillas,
en tales guerras, cuando las chusmas se organizan militarmente,
sobre toqo en aquellos tènpos, todas las ventajas son para los

insurrec�os y todos los inconvenientes para las tropas regula

res. Los insurrectos no tienen base de operaciones que defender

lineas de retirada que guardar, pueden en ca�bio disponer de -

todas las fuerzas para llevar a cabo una en�rgica ofenSiva, las,
fuerzas se agrupan militarmente pero por medio de emboscadas y

sorpresas que se prestan tanto en nuestros terrenos (I).
8

El ejercito regular teme con fundamento que/su retaguardia -

se smbleven los lugares poblados de que desaloj6 al enemigo,
y para evitarlo los realistas tenían torzozamente que dejar --

guarniciones que debilitaban los gruesos
---------�-------

{l).-Gral Juan 1 anuel Torrea, La Independencia de 1 �xico sus -

periodos y los errores y aciertos de sus caudillos. 1945.
p. 6. 9�
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Pasan once años en esta forma hasta que el gral. It¡rbide,

aprovecha el momento oportuno; su proposita es acabar con la

guerra y consumaD la indep�dencia, su plan lo desarrolla con

audacia y con presteza, sin detenerse en los medios para llegar

al tin; acierta aunque indebidamente en el procedimiento de -

reunir tropas, para rebelarse y marchar al estado de Guerrero

en busca del que hab!a quedado como porta-estandarte de la re

voluci6n y eJülibe habilidad para pactar con la figura insurgen

te del momento.

A la consumac16n de la Independencia, el ejercito aristocrá

tico que coadyuv6 con Iturbide, se constituyd en el azote de -

las libertades, y en el sosten de las clases privilegiadas, -

siendo �l mismo una clase privilegiada.

Bien penetrados de estas verdades se hallaban los legislado

res mexicanos al constituir a la naci6n en libre y soberana;

claro que la clase militar no era obra suya sino de diez años

de revoluci6n que había precedido a la independiencia desde -

1810. Al verificarse esta, los militares no solo existían ya -

organizados como una clase separada del resto de la sociedad,

sino que sus tendências todas, lo mismo que la de sus jefes,

eran las de perpetuarse en 108 privilegios de que disfrutaban

y a� aumentarlos si era posible, pues desde 1821 a 1855, la-'

histdria de i[�xico puede escribirse con más propiedad, si se

emplea el criterio cuantitativo que si se recurre al cualitati

vo(l), es deci�a cuenta de los motines, pronunciamientos, reèe

beld!as y desastres es m�s breve y expresiva que la aparici6n
de l�s carncteristic�s, fines y sentido de estos hechso.
--�-----------�--

(l).-Silvio Zavala, Historia de America.
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Sin embarg9Pesde el punto de vista biológico la ciega lucha

por el poder y las fisonomías de los voraces jefes son intere

santes; los pensadores políticos convienen en que sus ideas no

pueden repercutir practlcamente sino a traves de algún caudillo

esta condición prostituye los más elevados fines, pero en cam

bio abre la vida p�blica a los hombres de presa, pues el mili

tar al encabezar un levantamiento, el prtmer paso que daba era

apoderarse de las rentas pdblicas so pretexto de invertirlas -

en gastos de guerra; luego pedían un pr�stamo forzozo a los -

particulares; sujetandoles a las mayores vejaciones, prisión -

o muerte en caso de negarse a cubrirlo. De esta manera pasaban

sumas enormes por manos del jefe del pronuncâam
í

entio , cuya --

inversión jamds llaga a saberse, apareciendo luego dichos je-

fes con grandes fortunas cuyo origen parece ignorarse. Triunfa

quien posee mejores aptitudes de combatiente y mayor despreo-

cupaci6n con respecto a los programas firmes.

Desde la consumación de la Independencia, comienza el mili

tarismo a amenazar al pod.er civil y a exigir como un derecho -

lo que no pOdía concederse1es sino amo detrimento de la liber
-

tad pdblica y aún del mismo orden social (l).Alegando como --

título suficiente para obtener lo que ped!an el triunfo de la

independencia, que sin la resistencia que opusieron durante --'

mas de diez años se hab�ia verificado mucho antes y a la cual

los militares no contribuyeran sino dejando se ser un obst�cu10

El 28 de septiembre de 1821, reunida la Junta Gubernativa, y

con asistencia de don Juan O'Donoju, se prest6 juramento al ¡

plan de Iguala y a l�s tratados de C6rdova y en sesi6n especial
�------------��---�-----

(l).-Mora Jase aria, l' �xico y sus Revoluciones, T.I. p. 408-9
-�---------�------------



-20-

se extend!6 y firm6 el acta de independencia.

El 24 de febrero de 1822 se inagura el Congreso con prooe-

sion y juramento en Catedral, em�ezando desde luego el choque -

de intereses y de partidos, la imprenta comienza a tomar altura

combatiendo la un í.én entre españoles y mexicanos. No andan muy

de acuerdo la junta y el generalísimo, empezando a darse provi

dencias para refrenar la osadía de la prensa por medio de fisca

les. El dinero escaseaba, los que con mas o menos voluntad ha-

bían ocurrido a los llamamientos de Iturbide para la campaña -

requer an prestamos. �os soldados con gradaaci6n o sin ella, -

necesitaban su sueldo. Hubo tarnbien durante la Regencia y le. -

Junta de Gobierno un arreglo del ejercito, necesario y bueno ab

si mismo, deseosos algunos de volver a su hogar hab!anse sepa

rado del ejercito, otros los habían hecho por su espíritu in-

quieto, avezados ya a la vida errante y al libertinaje; estos

soldados se convertían en bandidas, que robaban a toda persona
,

que se ponía a su alcance. stos hombres armados llenaron los -

caminos especialmente entre Veracruz y la capital, arruinando

totalmente el comercio. Fu� muy dificil acabar con esta plaga

que infestaba la rep�blica, pues se prolong6 con las guerras -

civiles. r o fu� sino muchos años despdes en 1842 cuando se pro

puso una ley al Congreso, por virtud de la cual todas las par-�

tidas de ladrones armados quedarían sujetas a las autoridades-

militares a fin de expeditar los proàedimientos; pues muchos de

los bandoleros que caían presos encontraban lugo la oportunidad

de escapar sin que su proceso se ter.minara, estando en la cár

oel cinco o seis veces por la mis.ma clase de delitos y jamás èe

1 sentenciaba,claro que esto pasa siempre que se termina una-

gran guerra.



-21-

____..

dencia fu� el nacimiento del espíritu revolucionario que crey6

Otrcs de los malos resultados de la declaraci6n de indepen-

meritaria la destrucci6n de las obr-as del partido opuesto--sean

buenas o malas-- los mexicanos deseosos de demostrar su 6dio -

por la madre patria, destruy6 las misiones y presidios cometi�

do un grave error, sobre todo en sus resultados, pues sus fron

teras ya no fueron protegidas por las guarniciones militares o

presidios que antes había; tambien los indios que eran cuidados

y vigilados por los misioneros, encontraron las puertas abier

tas y se dedicaron al pillaje y asalto de pOblaciones, pues ya

no tenían los buellos consejos ni la influencia persuasiva de -

los padres, por 10 tanto el territorio mexicano en sus fronte

ras al norte se encontr6 constantemente expuesto a las invacio

nes tanto de indios como de extranjeros, pues las fruailias que

pOblaban esos lugares, en su mayoría es añales o mestizos emi

graban o se unían al país que les daba mayor protecci6n.
Uno de los primeros asuntos de que se ocup6 la Junta fué el

de señalar escudo de 8_ as, y en 10 referente al ejercito re-

fundi6 los soldados que quedaban en nuevos regimientos, a los

que seña16 la posicion que deber!an tener las fajas de la ban

dera, carr¡bi6 nombres y distribuy6 los reginientos por lo que -

en virtud y apego a las banderas � nombres donde habían con--

quistado sus primeros laureles los soldados y oficiales queda

ron descontentos e inquietos.

Surge desde luego en marzo de 1822 una contrarevolucidn o -

sea un moví: iento pOlítico y militar, secreto el pr âmero y pü
blico el segundo, con el fin de restablecer el do�inio de la -

antigua españa sobre el naciente imperio mexicano.

La IturbIde había pedido que se aumentara el presupuesto de

33
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guerra, precisamente porque entreveía la pr�x1ma subLevao í.én ,

mas estos tondos siàte�át1ca y tendenciosamente le fueron nega

los por el Congreso. Cuando recibi� la noticia aierta del motin

militar dispuso en el acto que don Anastacio Bustarnmsnte al --

frente de cuatrocientos hombres de caballería saliera a comba-

tirIos, teniendo sobre los infieles revolucionarios una comple

ta victoria.

Los principales jefes militares que tenían el mando despu�s
dé Iturbide eran dan Jos� Joaquín de Herrera, Negrete, Lobato,

Epitacio Sanchez, ECh'varr1, don Cenon Fern�dezJ don Nicolas -

Bravo, Barragan; Filisola Hay tambian algunas reformas en los

armamentos o por 10 menos composturas.

Los asuntos de que se ooupd primeramente la Regencia fueron

en el �rden militar el de tomar por capitulaci�n los castillos

de Perote y Aoapulco, el primero 10 realbi� pac1ficamente el -

Coronel don Antonio �pez de Santa Anna, quien por solo asta -

acci�n se le di� el grado de Brigadier. Acapulco fu� entregado

sin lucha ni m�rito a don. Juan Alvarez y Veracruz no pudo me

�a8 que ser evacuado por el comandante y gobernador español D�.

vila.
.

M1entra tanto en el Congreso surgían nuevas desavenencias,
los diputados se declara70n inviolables, disputando uno de .¡�

ellos el asiento a Iturbide. As! las cosas empiezma llegar a -

M�x�co noticias dè que el tratado de Cdrdoba había sido dura -

e insultantemente rechazado por las cortes espaffolas, por la -

vanidad y estulticia del gabinete espafiol. M'xico quedaba enton

oes en plena libertad, de darse un r�g1men y constltuci�n a su

gusto y oonvenienoia. Pero en este esœdo y deseandolo todos --
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nadie quería asumir responsabilidades ni l��zar el golpe decisi

vo. Toco1e en suerte, el 18 de mayo de 1822 al sargento del ba

tal16n de Celaya Pio Marcha, a las nueve cuarenta y cinco de la

noche ordenando: "Armas al hombro marchen" ya en la calle pro-

clama emperador de M�xico a Iturbide con el título de Agustín I

El Emperador mexicano era nombrado por un sargento.

Sube Iturbide al poder y desde luego distribuye miœitarmente

al país en capit8..L'r).ías generales con las particularidades de-

que los altos jefes a cargo de ellas tenían tam ián func�ones -

civi-es •• Nombra para las Provincias Intor as (Sonora, Chihua-

hua, Coahuila y Nuevo Leon), al Marical de Campo, don Anastacio

Bustamante; para la ueva Galicia (Jalisco, Nueva Vizcaya, Zacä

tecas y San Luis Potos!) al Teniente Gral. don Pedro Celestibo

Negrete, para M�xico, Quer�Daro, Valladolid y Guanajuato, al --

ariscal de Campo Manuel de la So�arriva; para Veracruz, Puebla

Oaxaca y Tabasco al Marical de Campo don Domingo Luaces, y para

el Sur, lo öoay estados de orelos, Guerrero y Sur de Michoacan

al Mariscal de vampo don Vicente Guerrero.

Este dltimo nombrsmiento prueba que Iturbide tenía sdlida -

confianza entonces en el Caudillo del Sur, o que respetaba ese

reducto. Tambi�n todos los subordinados de Guerrero fueron as-

ca�didos en grado :Militar aunque fueran tan ineptos como don ;¡

Juan Alvarez.

Pero acostumbrado Iturbide a proceder en todo despóticamente

y a no encontl!ar quien se opusiera a su volnntad como jefe mili

tar, pronto tuvo que chocar con el Congreso, donde abundaba e1-

elemento republicano, forma de gobierno a que se inclinaban los
,

hombres mas cultos del pais, tanto por la prosperidad de los --
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Estados unidos, como por haberse organizado en rep�blica las

d�nás colonias de America al consumarse su independencia.
No había pasado un mes cUfuido fu� descubierto, un complt en

favor de la Repdblica. Sirvio esto como pretexto para que Itur

bide, pasando sobre la 1e.1, que declaraba inviolables a los di

putados, mandé aprehender a varios de ellos, y mal aconsejado -

por sus seouaces, ordené la disoluci6n del Congreso, la que --

llevé a efecto el bri adier don Luis Cortazar, con gra� lujo de

fuerza, el 31 de octubre de 1822.

Pronto ampez� con esto en todos los ánimos el espíritu de --

rebelién y as! lo comprendío el parador, en el viaje que ----

efectu6 a Jalapa, para conseguir que Santa Anna le siguiera a -

M�xico; era aquel jete, coronel del regimiento ndmero ocho de

intanteria, siendo uno de los mayores descontentos; por IDla rá

pida evoluci6n baj� a Veracruz, paniendase al frente de su re-

gimiento, sublevé al resto de la guarnicién y proclamé la repd
blica el 2 de dici�abre de 1822, traicionando a Iturbide a ---

quien admiraba en los primeros momentos del imperio.

Vicente Guerrero sectmd6 en el Sur, en compañía de Nicolas -

Bravo, sosteniendo por la fuerza de las drmas, la nueva faz que

acaudillaban.

Proclamose el plan de Casa Mata el 1 de febrero de 1823 y a-

quellos generales en quien el

volvieron sus �r.mas contra �l.

Al ejercito libertador, se unié el general Calderon, con las

perador tenía toda su confianza

tropas de su mando, Oaxaca cayé en poder de los republicanos. -

��-
Iturbide restableci6 el 69 que de nada cambi6 la situa--

ci6n del Imperio, � aamprendiendo la inutilidad de sus esfuerzos
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renunoi6 la oorona ante el Congreso.

Al decretarse por el Con reso el destierro del ex emperador

se constituy6 el Sl de marzo de 1823, un Poder Ejecutivo inte

rino, quien hizo algunas reformas, extinguendo las capitanías -

generales, ßreacidn de Iturbide, reemplazandolas por oomandan

cias de provincia y nulific6 los planas de Iguala y los Trata

dos de C6rdoba. Se fraccionaron los partidos; hubo centralistas

y federalistas, los �ltimos tenían reducido nllinero, pero contaQ

ban en sus tilas a Santa Anna y Michelena.

El Congreso se neg6 a tratar con los sublevados del ejeroito

que pretendían imponerse a mano armada y 11am6 a los oficiales

mas caracterizados que no tomaban parte en la rebeli6n, decla

rando fuera de la ley a todos los que no se presentasen en el-

término que el oder Ejecutivo había señalado.

Aquella enérgica actitud, hizo someter a la mayor parte, a�

cuando quedaron los g�anaderos a caballo mandados por Staboli,

pero acosado este jete y vencido por la fuerza, se le conden6 -

primero a pena capital, conmutandola después por el destierro.

No viendo el gobierno mtro medio de avenencia, se hizo la elec-

ci6n de un presidente oonstitucional.

Fué electo, un general, Guadalupe Victoria, el primer presi

dente de la naciente Bepdblica Mexicana era un militar, de aqu�
salvo rarísimas excepciones todos nuestros presidentes han sido

generales. Victoria tom6 posesi6n del mando ellO de octubre de

1824, seis días después de haberse promulgado al fin la flaman

te constituci6n general de la repdblica, la cual como era de -

esperarse îavoreoia a,los militares, declarando vigente la Or�·
nanza General del Ejercito.

3
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El c�digo de esta milicia no era otro que la Ordenanza Ge__

neral del ejercito español, aumentada y reformada, -por reales -

�rdenes y c�dulas de los reyes, as! como los decretos que los -

Congresos Mexicanos habían dado despu�s de la Independencia.

vTen!a la ventaja este C�digo, de ser un cuerpo de leyes ---

claro, preciso y sobre todo completo; en el se hallaba. cuanto

deben saber desde el �ltimo tambor hasta el primer general.

Federico II Rey de Prusia era su verdadero autor, y el go--

biemo español lo había adoptado con algunas modificaciones.

Para una monarquía como era la prusiana, era acaso lo mas

perfecto que pueda imaginarse. Pero precisamente esta perfecci

on era lo que lo hacía absolutamente inadaptable, a las insti

tuciones de una reDdblica, que se suponía libre, como lo era la

mexicana. Si la ordenanza se había hecho para dar por resultado

la creaci�n de una clase basada toda en el principio de la su--
.

misi�n absoluta y de la obediencia pasiva, completa en su orga-

nizaci6n y hasta con las ár.mas en la mano para avasallar a todo

cuanto lo rodeaba, era imposible aplicarla en una repdblica --

democrática, o al menos que se creía que era; este c�digo le -

daba gran fuerza al militarismo, pues de alIi en adelante, nada

le pareci& al militar mexicano mas natural, que sublevarse con

tra una constitución o deponer a un gobierno que trataba de so

meter la clase a que pertenecia, ya sea sujetandolo a las 1e--

yes �&e le eran particulares, o ya sea reformando estas en todo

o en parte; "los hombres de esta clase -- escribe el doctor � 0-

ra-- se creen con derechos exclusivos o por lo menos preteren-

tes para ooupar todos los puestos públicos y a consmnir las ren

tas nacionales ••• se quejan con aire de sinceridad cuando se --
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pretende abolir su fuero, y levantan el grito contra los cuer

pos electorales, porque nombran un presidente que no es soldado"

(1) •

Las logias mas�nicas toman brios por medio de sus caudillos

militares, y el odio conTra los antiguos dominadores, pesa so-

bre todos los españoles que coadyuvaron eficazmente a la inde e

pendenoia, los que se indignaban ante la ocupacidn de conductas

por la administraci6n imperial, confiscan en parte los bienes -

de los europeos, y dejan que la plebe saqueeel Pariam.
Los escoseces, cuya influencia política había desaparecido-

, fomentan un nuevo pronuc!âmiento para recobrarla, acaudillada

por el teniente Montaño, que es derrotado por Guer ero.

Se acercaba el fin del gobierno del general Victoria, y se

presentaban como principales candidatos a la presidencia, los -

generales Manuel Gdmez Pedraza y Vicente Guerrero, Gmmez Pedra

za triunfó por el sufragio de once legislaturas de las diez y -

ocho existentes, pero los partidarios de Guerrero en vez de con

formarse con el resultado- de la elecci6n recurren a las �r.mas--

Santa Anna el eterno ambisioso se pronuncia en Jalapa, pro

clamando la nulidad de la eleccidn, estaba a punto de ser ven-

cido Santa Anna cuando la revolución de la Aoordada, que esta-

lld en M�xico, vino a salvarle. Victoria se vid Obligado a cam

biar8 su gabinete a consecuencia del cuartelazo de la Acordada,
entrando Guerrero al ministerio de guerra, y el 12 de enero de-

1829 es nombrado presidente y vicepresidente a don Antonio Bus

tamante.

Sin embargo el origen ilegal de su gobierno no se olvidaba

y pronto comenzaron los ataques contra su administraci6n; la --

--�----�---�---�

{l).-Mora, Revista Política, p. CXVII,CXVIII,CXX.
---_ ....._-- ..------
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•

prensa se desta en groseros insultos y en in cuas falsedades,
que no perdonaban ni los secretos del hogar ni los convenciona

lismos sociales. De las palabras se pasé a los hechos, y pronto
hubo levantados en armas en varios lugares, acabandese por po-

nerse a la cabeza de los pronlnciados el mismo viceprecidente -

Bustamante.
�

plan del nuevo pronunciamiento, se inici6 el año del matinr

de la acordada, y se reducía, so pretexto de restablecer el 6r
den constitucional, a despojar al ejecutivo de sus facultades -

extraordinarias, con el objeto de que el ej�rcito se ocupase -

de sus necesidades preferentemente. Sale Guerrero a combatir a

los sublevados, dejando como presidente inte ino a José I ar fa -

Bocanegra, pero la impopularidad del gobierno era t rande -r

que en ella misma, estallo un pronunciamiento de la guarnicion
en favor del plan de dalapa, siendo derrocada Guerrero, sien

do de apüea fusilado. 'e dice que este asesinato jurísico se --

tram6 en consejo de ministros.

Las legislaturas de los' Estados se felicitaban mutuamente -

y felicitaban a los poderes federales con motivo del tusila--

miento del antiguo jefe del ejercito trigarante, del que fuera

ídolo del pueblo, en a ue1la �poca. Este se hab fa habituado a :

batallas sangrientas entre he�n8nos como la de Tolomé; a cela

das indignas como La tendida en Acapulco a Guerrero, a Las lu B

chas armadas de las logias masön í.cas , cono la de Tulancingo, a

los grj.tos de muerte, a las peticiones de sangre que partían de

todos los �gulos del país. Como sucede casi siempre entales --
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períodos, los actos m�s violentos tenían su raz6n m�s o menos -

,

plausible o especiosa: la anulaci6n del pacto de C6rdoba, la -

resistencia en Ulua y la descabellada expec1icidn de Barradas,
explicaba la. persecuci6n declarada contra los españoles (1).

Las instituciones militares prosperan constantemente, la --

acci6n de la Derrota de Barradas proporciona a Santa Anna renom

bre nacional. La anarquía interior devora hombres y recursos,

la milicia grita y sostiene c8si sin oposici6n que al ejercito
se le debe todo, la independencia la Ilbertad, la feoeracidn y

quien sabe cuantas otras cosas. No para en esto el mal, sino -

que pretende que se haga extensiva y trata de vincular en la -

clase armada una gratitud que debr!a de ser individual y termi

narse en las personas que han hecho estos importantes servicios

y as! es como jefes obscuros y despreciables pretenden recoger

la herencia de honor y gloria, y sobre todo le de poder, que -

apenas sería tolerable acordar a la que los prestaron. Lo absu�
do de semejantes vinculaciones solo puede escapar a la falta de

reflexi6n y al h�bito que.contraen los pueblos de reconocer co

mo ' derecho el resultado de hechos repartidos, aunque estos -

no r�posen sobre un principio justo y nacional.

De estos errores erijidos en principio, de la falsa aplica-
cidn que se han hecho de ellos y de los hechos mal apreciados �

en las revoluciones del país al influjo ejercido sobre ellos -

por la fuerza militar, ha resultado que los gobiernos no hann-

podido poderse pasar de esta clase privilegiada, y como no se�

ha podido someter, ha quedado todo a su direccidn.
Cuando esto sucede ,en un pueblo es que este carece de equi--

--�---�---�--���-��---

Il -Ob ras de don Jos� 1 • Roa B�rcena, 1��xico irnprehta de Agueroseditor, 1902, T.IV, p. 37-38.
---�----------�-���---
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dad y como dice H. Spencer (1), "la mala conducta qe aquellos

que estan en el poder, es correlativa de la mala conducta de

aquellos sobre auienes se ejèrce el poder", en esta torma 1a

milicia en vez de ser obediente y smnisa se convierte en doni

nadora y directriz, derribando en su reacc16n el poder que le

did impulso, pulverizando toda hasta sus bases.

Santa Anna se pronuncia nuevamente en Veracuz el 2 de enero

de 1832, gobierna brevemente Gomez Pedraza y es electo aquel -

como presidente, aunque el mismo confiesa, que no timae la edad

adecuada (2),�rante su ausencia voluntaria manda el vicepresi

dente Gdmez Far!as de filiaci6n progresista. Por primera vez se

intenta en 1. �xico le. aplicaci6n rt(pida de un programa que ataca

los cimientos conservadores de la sociedad colonial; Santa Anna

ampara a la reacci6n y contiene a la reforma. En esta ocacidn

acepta la organizaci6n centralista, as! primero es defensor -

del federalismo y luego su enemigo. A su ampara G6mez .t"ar:!as -

impu1s6 el progresiffino (parodia de la revoluci6n francesa s gdn

Alruman, primer esfuerzo P9-:!tico según Mora), el credo ambiguo

y desconcertanto de este caudillo queda expuesto.

Santa Anna se da prisa a encargarse de la presidencia ,(16 de

mayo de 1833), oomenzando de nuevo los pronunciamientos como el

de Escalada en Morelia (26 de mayo) que proclama.ba el sosteni-

miento de los fueros y privilegios del clero y del ejercito,

siendo lo curioso del caso que todos los rebeldes anlamaban a

Santa Anna como jete.

Lientra Santa Anna salia a campaña Gomez Far:!as se encarga-

ba nuevamente de la presidencia, promulgando varios decretos -

---�---�---------

(l).-La Science Sociale.
(2).-Memorias de Santa Anna •

....._ .._-----------



-31-

trascendentales que tendían a la reforma de lo existente.

Casi todas aquellas disposic:ones dictadas por los liberales

avanzados, eneran necesarias para el adela.nto y modemizaci�n -

del país, para sacudir los restos del sistema colonial, que ha

cian imposible el �uncionamiento de un sistema de gObierno de-

mocr�tico.Pero como el pueblo no estaba preparado para recibir

tales refo�as, se inicid una reacci6n formidable y nuevas --

revueltas al grito de "Religi6n y Fueros".

Los liberales puros, verdaderos ide6logos que creían modifi

car un estado social con disposiciones legislativas no canten-

tos con intentar la reforma en materia eclesiastica, se atre-

Tœeron a mas: a pretender reducir al 6rden a �quel ejercito --

pretoriano, verdadera lepra nacional brotada de las revolucio-

nes, y esto naturalmente tuvo que conducir al partido al fraca

zo dado que la soldadesca era o�ipotente.
un ejercito as! constituido ya puede imaginarse el decre

to de 15 de novi�mre de 1833, disponiendo. que el gobierno di-

solvería todos los cuerpos del ejercito que se hubieran suble-

vado contra las instituciones y que en el escalaton se pondía -

una nota dielendo: "Dej6 de existir por haberse sublevado con p

tra la Constitucidn Federal, y que los oficiales dados de baja
,

por haberse levantado en �r.mas no pOd!aa en lo sucesivo obtener

cargo, comisi6n o empleo de la federaci6.n, ni asignaci6n alguna
sobre el erario nacional".

Esta ley como se ve si bien demostraba la buena f� de los -

liberales, tambi� ponía de manifiesto su incapacidad para go-

bernar una sociedad en que las fuerzas directivas eran el clero

y el ejercito.
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Santa Anna, como un h�bil jugador político, retirado en Man

ga de elavo, vino a constituirse en el apoyo de los descontentos

y la esperanza del clero, el ejercito y la aristocracia, cuya -

voz se hizo oír insolente en Orizaba, �apidamente secundado en

otros lugares de Veracruz se pronunci&, y este fu� el pretexto

para que el general presidente volviera a ocuparse del gobierno

traicionando a los liberales por derogar todas las leyes refor

mistas dictadas bajo la influencia de Gémez Far!as, iniciando -

un movimiento reaccionario para convertir al país en una repd-
blioe ventralista, para lo que le sirvi6 a maravilla el plan -

revolucionario de &lernavaca oontrario a la reforma religiosa -

promulgado en dioha pOblaci6n el 25 de mayo de 1834.

Abandon6 por fin el poder Santa Anna en enero de 1835 nom--

brandose presidente interino al general Miguel Barragan quien -

oontinué con la política de Santa Anna, y a fines de marzo fu�

dictada una ley que disponía que la milicia cívica de los Esta

dos se recluyera y organizara conforme a ciertas leyes genera-

les, recogiendose el armrumento excedente, lo que equivalía a -

desarmar a dichos Edos. y ha hacerlos dependientes del centro.

Zacatecas se levant& en �r.mas poniendose en pi� de guerra.

Santa Anna solicit& con empeño que se le conced:era el mando

de las tropas federales, y as! se hizo, marchando sobre Zacate

cas al frente de tres mil cuatrocientos hombres.

El ejercito zacatecano no acostumbrado a las fatigas de la -

guerra, sin disciplina ni oficiales entendidos,tu� facilmente -

vencido. Despu�s de la derrota de Jos zacatecanos la reacción -

adquiri6 mayor vigor. En mayo 'de 1835, fueron los pronunciami�
,

tos de Orizaba y Toluca en favor del centralismo, rapidamente -
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secundados por Jalisco y la Ciudad de ] �xico, por lo que el -

Congreso adopt& unas bases de constitución centralista que fue

ron promulgads el 23 de octubre de 1835, dando lugar a la cons

tituci6n vulgarmente conocida de las siete leyes.

As! se cambió en unos cuantos días, totalmente el sistema de

gObierno, para satisfacer a las clases privilegiadas y natu.al

mente a Los militares.

Por entonces esta1l6 la revolución de Texas que hacía largo

tiempo preparaban para separarse de ·1�xico 1 anexarse a los --

Estados Unidos, dando or!gen a la desastrosa guerra con aquella

nación.

Fu� nuevamente el general Santa Anna al frente del ejercito-

encargandose de batir a los colonos sublevados.

La ignorancia y la presunción del general en jefe Santa Anna

hicieron sufrir 10 indecible a aquel ejercito; pues en lugar de

marchar a obtener una base de operaciones en alguno de los mu-

chos puertos de Texas, como 10 indicaban los militares mas ins

truidos y conocedores, y de proporcionarse una escuadrilla au-

xiliar para proveerse de víveres, so pretexto de vengar la ca-

pitulación de San AntoniO Bejar, hizo marchar a sus tropas direc

tamente a esa población atravezando 400 leguas de desierto, di

vidiendo su columna de operaciones en fracciones que iban a --

grand!sima distancia unas de otras. El ejercito que tenia que -

atravezar varios rios caudalosos y crecidos por las nieves del

invierno, no llebaba canoas, ni puentes provicionales, ni con -

que fabricarlos, pero en cambio marchaban los soldados consus -

mujeres e hijos, que ßegdn la mala costumbre de los ejercitos

meticanos les aoompañaba.

15
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Las brigadas,debido a los bagajes de una multitud de jetes y

oficiales in�ti1es y objetos que solo servían de estorbo, paree

cían más bien inmensos convoyes de cargamento que cuerpos que -

iban a hacer una campaña tan laboriosa como había de ser la de-

Texas.

Santa Anna perdi6 la batalla de San Jacinto y fu� hecho ---

prisionero, reconoci6 la independencia de Texas y se le puso en

libertad. El presidente de los Estados Unidos proporcionó una -

corbeta de guerra para hacer el viaje a Veraeruz.

BelPu&s de este desastre, siguen los movimientos revolucio--

narios, como uno de esos males incurable. tre estos el más -

importante fu� el de an Luis Potos!, a cuyo frente se puso el

general don steban octezuma, prototipo de los militares preto

rianos, brutales y desp6ticos que cOBstituían el azote del país
El gobierno mandó a combatirlo al gral. ariane Paredes rrilla

ga con tropas bastantes y Moctezuma result6 derrotado.

En circunstancias tan críticas, por encontrarse la hacienda
-

pdb11ca arruinada, paralizada la guerra de �exas; provocado ---

nuestro país por los stados Unidos, que buscaban una guerra a

todo trance; intestados los caminos de bandidos y las ciudades

de ladrones y oprimidos los ciudadanos, bajo la brutal tiranía�
de los militares, convertidos en autoridad, surgió nueva y grave

complicaci6n internacional. El gobierno tr�c�s que tenía varias

reclamaciones pendientes con el gobierno de h�xj_co cuyo monto -

solo ascendia a seissientos mil pesos, el 21 de marzo de 1838,
presenta un �ltimatum, cuando en Veracruz se encontraba una es-

,

cuadra de guerra francesa formada por diez buques al mando de1-

almirante Brazoche.
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Estas reclamaciones en su mayoría justificadas, tenían por

���las violencias y arbitrariedades de los militares.

Santa Anna ofrece sus servicjos a la nación, el

gobierno le encarga la jefatura de la plaza de Veracruz, conti�

nuando las hostilidades. un desembarco de los franceses, di�
paran estos un cañon con metralla, que le lleva una pierna a -

Santa AnBa; lo cual basta para que se le declare h�roe y adqui�
era nueva popularidad.

El 9 4e marzo de 1939 se celebra un tratado de paz por medio

del cual se le pagaría a Francia, lo que había pretendido en un

• ••

pr�nc�p�o.

La guerra con francia no había sido obstáculo para que muc�os

militares se levantaran en ármas proclamando la federaci6n¡ y -

m�s alfu entablando correspondencia con el almirante Boudin. y

es que como observa Eulnes: "bajo el sistema de cuartelazos, -

fundados en el deshonor, en la corrupci6n, en la defección y en

la cobardía de un ejerèito; tienen que,alcanzar los primeros -

puestos, los jefes cobardes sin verguenza, sin instrucción ni -

dignidad; mientras que los valientes, los instruidos, los can

didatos a verdaderos h�roes deben ser postergad�s, olvidados,
calumniados, secuestrados a. la opinión pliblican (1).

Un ac01tecimiento conmovi6 a la sociedad de aquella �poca,
que nos muestra el grado de inmoralidad a que se había llegado,

especialmente antre los militares --asta rué la causa del coro

nel don Juan Yañez-- Era este un individuo de buenos modales -

y fina educacidn, bien recibido en sociedad y dUlio de cuantiosa

fortuna, ayudarrt e ademas del presidente de la replSb1ica, no ob-ª
tante todas estas circtmstancias que en �l concurr!an , había -
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formado una banda de ladrones y mlhechores, defendiendo a es-

tos y comerciando Call cosas robadas, proyectando y realizando

robos de importancia. Descubiertos sus manejos, se sentencid -

su causa el 13 de julio de 1839, condenandosele a muerte. 1n-

tentd entonces degollarse pero no habiendolo conseguido se c�

plid en �l la sentencia dictada.

Las revoluoiones del año de 1839 fueron vencidas en Tamnico

y Acajete por Bustamante y Santa Anna.

Pero en cambio la tempestad que durffi1te algdn tiempo se ve

nía preparando, acab6 por estallar.

Don Valentín Gdmez Farías y el general Urrea que se encon-

traban en el destierro, regresaron para pronunciarse en favor

del federalismo, tomando las ár.mas a las dos de la mañana del

15 de julio de 1840, apoyados por el quIlnto batallon' y por -

el regimiento de comercio dirigiendose a Palacio, sorprendien

do en su lecho al Presidente y hacûendolo prisionero.

Los periddicos y el pueblo en general tenían lae seguridad
de que todo habría de parar en un cambio ministerial, mientras

otros sospechaban que Santa Anna vendría a usurpar la presiden

cia "y se comeria el mandado".

Mientras tanto el ganeral Valencia se encontraba a la cabe

za de las tropas del gobierno, listo para atacar a los pron�

ciados dueños de Palacio.

Pero a pesar de las sospechas que se tenían sobre lenta Anna

el boletin del gobierno techado el 22 de julio de 1840, publi

ca \ma carta fechada, el 19 de julio en Manga de Clavo; en la

cual con toda clase de �presiones de lealtad y adhesi6n al --
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gobierno, informa al presidente que conforme a sus deseos sa-

lía rumbo a Perote" a la cabeza de una respetable divisi6n";

pero hay que confesar sin embar-go que. Santa Anna. era U11 auxil1

ar bastante peligroso.

T81nbien recibía manifestaciones de fidelidad el presidente

procedmltes de Victoria y de Galindo. (1).

A��sar del triunfo del gobierno sobre algunos rebeldes, la

paz no se restablecia por completo, pues los pueblos se levan

ta�an en �r.mas, aún por los m�s fútiles pretextos, como solic1

tar el cambio de eapleados, oponerse a que fueran introducidos

al país ciertos efectos, pedir rebaja de alg� impuesto o la -

derogáci6n de otros; pero a pesar de todo no hubo una altera-

cidn grave de la paz que pusiera en peligro el gobierno de --

Bustam�te, nastia que unnsoldado brutal e impertinente el gen�

ral don Mariano aredes Arrillaga, antiguo conspirador y revo�

l�cionario, se pronuncio el 8 de agosto de 1841 al frente de •

la guarnicion de la plaza. El plan proyectado por �aredes era

esencialmente militar: anunciaba un congreso, 10 cual 10 hacia

muy popular entre los �epartamentes. El plan fu� adoptado por

Zacatecas, Durango y Guanajuato y reanudado en la ciudad de -

L.6xico por el gral don Gabriel Valencia el mismo que hacía ap�

nas dos meses pronunciara un discurso lleno de flores y de a�

laoiones para el presidente al recibir la espada de honor por

sus servicios.

En su manifiesto (2), a los soldados no figura ningdn plan

es una pura deolaraci�n. Lo que pasaba era que ninguno había -

--�---�---�----�--�-

(l).-Para ver los Boletllles del Gobierno y la Proclama de don
Valentin G6mez Farias, se puede ver el tOlUO I pags , 351,52,
53, 54, y55 Y 56, .de la Vida en II �xico de Calderon de la -

Barda.
(2).-Op.Cit. T.II, p. 224. •

-----------------�--
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contado en lo particular con el general Valencia, por lo que -

temiendo quedarse sin vela en los acontecimientos que a su jui

cio se aproximaban o a ser arrestado por ä gobierno que sospe

chaba de �l creyó dar un golpe por su propia tuerza.

Pacheco que estaba al trente da la ciudadela, junto con los

generales Lombardini y Salas a quienes se habia ordenado que -

con sus regimientos salieran a batir a los pronunciados se su

blevaron también en la ciudadela; la vispera de su pronunci e

miento había recibido el dinero para pagar sus tropas.

La M8r�uesa Calderon de la Barca con su tina iron!a al ha-

blar de esta revoluci6n nos dice: ft

Esta revalucidn parece un juego de ajedrez en el que los -

reyes, torres, caballos y alfiles, nacen movimie .t.os diversos,
mientras los peones miran sin mezclarse en el juego".

"Para comprender el tablero de este juego, es necesario ex

plicar la posicion de las cuatro piezas principales: Santa Anna

Bustamante, Paredes y Valencia. El primer movLüiento fu� hecho

por Paredes, quien pUblicd su plan y se pronuncid en Guadalaja
ra el 8 de agosto. Mas o menos al mismo tiempo un español que

hab!a ido a Manga de Clavo fue enviado a Guadalajara y tuvo una

conferencia con Paredes. Poco tmempo despu�s el Censor de Vera

cruz periodico enteramente adicto a Santa Anna se pronuncio en

favor del plan de Paredes. Santa Anna, con unas pocas tropas -

miserables y un puffadp de jinetes llegó a Perote. tre tanto -

Paredes con unos se1cientos hombres salid de Guadalajara y se -

dirigi& a Guanajuatp, donde el partido del gObierno recibió un

golpe con la detecci6n,del genera de caballeria Cartazar, que

de esta manera manifestd su gratitud por haber recibido recien

tmuente el grado de general de Brigada cuyas insignias le entre
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gd el Presidente con .sus propias manos. Otro jaque dado al --

presidente por el caballo. (1).

Tal era la posici6n de los principales jefes pronunciados en

sep. de 1841.

Santa Anna en Perote vacilaba entre avanzar o retirarse, y

de hecho impedido de hacer una u otra cosa por la proximidad -

del general Torrejon. Paredes en Queretaro con lo ganera1es suè
.

blevados. Valencia ocupando la ciudad de �xico con sus pronun-

ciados. mientras el blanco de todas estas operaciones hostiles,

Bustamante y los generales AlmoDte y Canalizo resueltos a pe-

lear hasta el �ltimo momento, con mas de dos mil hombres, doce

piezas de artillería poca infanteria y nomuy abundante artille

ría pero en cambio buena caballería.

El pronunciamiento del mes de julio encabezado por G�mez -

Far!as, tuvo por lo menos una sombra de pretexto; se trataba -

cuando menos una lucha entre partidos. este no se veían ni-

principios, ni pretextos, ni plan, ni siquiera una sombra de -

razon y legalidad.

Deslealtad, hipocrecia, y motivos personales, sin importar

les la pa�ri J estos erfuk los motivos que pOdían descubrirse.

La gran masa del pueblo pasiva y abrumada miraba como sus -

�tranquilas casas eran invadidas, no por la fuerza de las �rmas

ni por la profundidad de la mira de los conspiradores, sino --

por una manada "de soldados que apenas se daban cuenta de sus -

---�--�-�---�--�-

{l).-Madam Calderon de la Barca.La vida en l.éxico, T.II, p.225.
(2).-Op.c1t. T.II, p. 229.
-----�---------�-

e
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propios deseos e intenciones; pero que deseaban alcanzar el po

der y la distinci&n (2).

Desde la proclama de Valencia, llgmada el plan de los comi

siós, escrita sin duda por el g�eral !ornel, pues hablaba en -

el de los comisios romanos, por creer-se de mucha ilustraci6n-e

cl�sica, la revoluci&n tom& el título de liberral y fu� sosten1

da por hombres como Pedraza, Balderas, Riva Palacio y otros.

Pero si en efecto Bustamante era imPOP1 lar esta corria pare

ja con la de Santa Anna y la de Valencia. La verdadera voluntad

de la Nacidn era la de convocar a un Congreso Constituyente y -

que el gobierno se entregase no a Santa .Anna sino a un presiden.

te provicional que se nombraría mediante la renuncia de Busta

mante.

Santa Anna escribía quejandose de que Bustamante, al asumir

facultades extraordinarias y seguir al frente del ejercito sin

dejar la presidencia, estaba vio�ando la Constituci6n, pero 10

curioso del caso era que Santa Anna ven!a a abolir la constitu

ci6n.

Pero al fin la partida de aje�rez termin6, porque de dos --

alfiles y una Torre, es decir de Santa Anna y aredes en Tacu

baya y de Valenoia en la Ciudadela; de esta manera los tres --

genrales pronunciados estaban juntos, ya pOdían disponer de los

destinos de la Repdblica.
Pero mientras tanto la sltuacidn de �xico era melancólica.

De la discusi�n de los tres generales sali� un documento que

se llam� Bases de Tacubaya, los federalistas lo veian con bue-

nos ojos porque contenia las bases del federalismo.
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El mismo general Bustamante y sus sodados se declaran en favor

de la causa federalista, pero renuncia inmediatamente a la --

presidencia. Sus motivos no parecen comprensibles a primera --

vista; pero los aclara una circular expedida por el general --

Almonte.

Hablando de las bases de Tacubaya dice:"Sin hacer comentario

alguno acerca de este impddico documento que propone un gobier

no militar a la Nación Mexicana y la mas omniosa de las dicta

duras en favor del falso defensor de las libertades pdblicas, -

del enemigo mas feroz que han tenido todos los gobiernos en es

te país, me apresuro a enviarlo a usted a fin de que usted lo -

publique en ese estado, en el sentido de que all! producird 1a

misma imp�eBi�n e indignaci�n que en la inmensa mayoría de los

habitantes de la capital, los cuales celosos por la gloria na-

cional y decididos a perderlo todo para conservarla han procla

mado expontaneamente el restablecimiento del sistema federal,

apoyados por toda la guarnici�n. Na hay termino medio entre la

libertad y la tiran1a, y el Gobierno tundandose en el buen sen

tido de la aci�n que no mira con indiferencia la esclavitud -

que se prepara, se pone en manos de los estados resuelta a sa-

crificarse an aras de la patria y a cimentar la libertad como

siempre".

"Incluyo a la renuncia del presidente su excelencia 40n Anas

taclo Bustamente.

Desterrados Bustamante y Gomez Farias vuelve Santa Anna al -

poder, nero esta vez en calidad de dictador o rey, lo que pasa

ba era que no se pon!� el nombre, pues afectaba entre otras mu

chas cosas una pompa regia, procurandose algunas veces hacerse-
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popular a tûerza de afabilidad, su plan favorito consitía en -

mantener a treinta mil hombres sobre las �r.mas y no gUbiera si

do dificil que lo lograra. La hornada de generales sigue, nom

bra en este tiempo 16 y al general Tornel lo asciende a divi---

sionario.

Cuenta la marquesa Calderon de la Barca, que Santa Anna 1e-

envío a la esposa del oomandante en jefe, el día de su santo -

una caja con tres bandas de general suplicandole que ella las -

pusiese a las personas que considérese mas merecedoras del sra-•

do, y que esta señora en persona puso las bandas a sus caballe

ros favoritos en su propia alcoba.

De esta manera el valor fU' recompensado por la belleza, en

cambio ¿como eran recompensados los verdaderos merecb ientos -

guerreros?

El ejercito entra en este períOdO de Santa Anna en una �poca
de decaimiento, pues ademas de ser una verdadera calamidad por

aparentemente
lo que/consumía, porqûe en realidad por medio de un conjunto de

falsedades, se sacaba dinero de la�tesorer!a, del cual se ---

aprovechaba el jefe del batallon o regi�iento, mientras estos

se encontraban casm desnudos, porque no había .estuarios, se -

les debían sus haberes, los ár.mamentos eran anticuados y adem6s
estaban descompuestos y los caballos inservibles.

El gobierno conocia de todos estos manejos; perp no pOdía -

castigar a los culpables, porque se lanzarían a la revoluci6n.

Pero adem�s de esto el ejercito era malo desde su raíz, des

de el modo de reclutar las tropas: las de linea contaban exclu

sivamente de indígenas, que iban a arrancar del seno de sus fa

milias, sin siquiera enterararse si eran casados o no, o si te-

nían Obligaciones. Atados en cuerda eran trasladados a la ----
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capital de M�xico y encerrados como ovejas, en los patios de los

conventos, con tan pocas comodidades, que muchos se ún se dice -

morian de hwnbre y de frio (1).

La oficialidad y jefes del ejercito salvo honrrosas excepcio

nes como ya puede haberse notado eran de baja extracci�n y baja

moral, hombres ignorant!simos, en su mismo arte de la guerra, pu�s
no teníamos escuela militar, ni se les daba tiempo para un apren-

dizaje metodizado.

Santa Anna no solamente por vanidad sln& por seguridad, había

creido que un gran ejercito pOdría sostenerlo, y a este tin encau

zaba las muchas contribuciones que reco ta.

El ambiente inmediato de prosperidad y reg-a pompa que le ode

aba y un falso concepto de superioridad militar y pOlitica fu� lo

que perdi6 al dictador. Se sugestion6 de que rea]�ente había venc�
do a Barradas en Tampico, se auto-persuadi6 de que en 1838, habia

�l hecho correr a los franceses; olvidandose de sus derrotas y ba

jezas de San Jacinto y' por ende se sinti6 con fuerza y con po"er -

indefinido. Si a esto se añade su engañosa ilusidn de que sus mi

nistros liberales habían de estar con �1 en todo y por todo, ya se

esplicar� facilmente el desenlace que tuvieron las elecciones y el

Congreso que de ellas resu1t6.

Obtenido el triunfo y firmado el convenio de la 'stamzuela en-

tró anta Anna en. �xico a la cabeza del ejercito, contandose en �

las tropas las que habian defend'do a Bustamante. Salva� repiques

de campanas, "Te-Deum" y desfile de diez mil soldados por delante

de los balcones de Palacio, dieron al general Santa Anna la medida

de la influenoia que ejercia en la pOlitica y en la fuerza armada.
en

No hay para que decir�·que1cada una de aquellas lorificaciones

de Santa Anna, se perdía una parte de los derechos del pueblo y de
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. la libertad, tan anhelada por los mexicanos.

La Junta Consultiva, lo aclam6 una vez mas presidente provisio

nal, sin que hicieran mella las protestas de la mayor parte de los

departamentos, ni de la desfavorable impresi6n que produc!a en to

do el país aquellos magnos sucesos. Santa Anna, se eri i6 en manar

ca absoluto, en dictador omnímodo, rodeandose de soldados, imperan

do el militarismo como dnico medio para sostener al dictador, que

hacía levas en toda la rep�blica, arrancando de sus hogares, a mi

les y milès de ciudadanos, para dedicarlos al servicio de las ár-

mas pues esta era la forma en que se reclutava gente.

Al fin del año de 1841, cre� adem�s un batallon llamado "Grana

deros de la Guardia", con un nrlcleo de mil docientos soldados, es

cogidos en todos los cuerpos del ejercito.

An6malo parecer� que el dictador, hiciera poner en el salon del

Congreso el retrato del general don Vicente Guerrro, pal vez para

vigorizar las ilegalidades al contemplarlo.

No era posible que Santa Anna, buen militar pero no hab!l polí

tico, lograse encauzar la marcha de la pOlítica, ni levantar el -

espíritu nacional, cuando todo se desmoronaba.

En Texas se preparaba un ejercito para entrar a i�xico y Cali
�

farnia, M�xico istaba amenazadonpor los stados Unidos, Yucatan -

se había declarado independiente y Nuevo 1�xico estaba a punto de
,

ser invadido por los tejanos •

•

Santa Anna quiso probar si la victoria en el campo de batalla -

aplacaría los ánimos y le hacía recuperar el favor pÚblico. En ago�

to de 1842, partieron las primeras tropas, las que pusieron sitio -

a �ampeche mientr' s que otras avanzaban por el lado de Texas. Las -

dos expediciones fracasaron y Santa Anna al ver fallidas sus espe-
ranzas, anunci6 eL�lO de octubre de 1842 su prop6Sito de retirarse
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del gobierno.

El 26 de actubre del 42, fu� nombrad el general Nicolas Bravo

como interino en la presidencia de la repdblica, pero disgustado

por no tener libe.tad de accidn, pidid a Santa Anna su relevo, -

ocupandola el dictador de nuevo en mayo del 43. La onerosa guerra

contra Yucatan continuaba y era costo�is�a hasta que en abril del

mismo año el general afia y Barragan, hicieron la capitulacidn, -

que did por resultado el quedar aplazada tan importante cuestidn.

En el palcio de Tacubaya, residenoia del general Santa Anna,
fu� donde donde el 4 de octubre de 1843 tomd posesidn de la presi

denoia don Valentin Canalizo, siendo este de los que mas oontrlbu

yeron y secundaron al dictador Santa Anna'. Durante su corta admi

nistracidn, establecid las ordenanzas del Colegio I ilitar. En 1844

el general Paredes Arrillaga, se pronunoid cambIando todo por com

pleto, una de las oausas del descontento, era la cuestidn de los-

militares que no aceptaban las variaciones que el presidente ªe
rrera quería hacer en el ejercito, y como era natural en enero de

43 sale electo como presidente el general Paredes.

No tenía el general aredes grandes condiciones para el mando

y mas bien se le consideraba en su carrera sin aptitudes para los

altos puestos. La administracidn Herrera le nombrd para mandar el

ejercito del norte, en cuyo nombramiento encontr6 pretexto para -

sublevarse haciendo notorio su deseo de llevar a la nacidn a la �

guerra, y no de un arreglo 80n los stados Un·dos.

Al proclamar y hacer proposicidn para que se convocara a una -

asamblea general, asegurd no gmbi.ionar nada para �l, Bolo deseaba

fuese aquella la última revolucidn, que le tuviera por caudillo.

Su triunfo no encontr6 eco en los departamentos pero lentamente

fueron sometiendose al gobierno de �aredes. El plan de San Luis --



-46-

no pOdía segdn sua condiciones reorganizar la .tEjlt naci6n, ni -

normalizarla en la canvulsi6n que la agitaba desde largo tie po,

cuando un .6�roito extranjero invadía el suelo mexicano y avanzaba

sin obst�culos.

Hubo conatos de reforma en pro del 6rden y fu� pUblicada con t£

da solemnidad la convocatoria para la asamblea, los ayuntamientos

la rechazaron y se les amenaz6 con multas ai no la admitían, al -

rfn se sometieron porque el Poder jecutivo aument6 el ej6rcito,
haciendo levas y mandando hasta presidiarios al ejercito.

Los normeamericanos adelantaban hasta el rio Bravo; el general

Urrea formulaba el plan de una �eprlblica independiente y en Chihua

hua se amotinaban las masas contra el gobernador.

La preasa de los Estados Unidos veía con venepl�oito el estado

de la 'ep�blica, pensando que la intervenci6n sería acogida como-

x6Iep14ettm ven�fica y salvadora, pero los sentimientos de la na-

ci6n eran favorables a la guerra,' y se tachaba al general Paredes

de irresoluto y poco aotivo en la organizaci6n de los cuatro mil -

hombres, de retu erzo para el ej�roito,que estaba en .atamoros, -

cuya plaza debían atacar en breve siete mil soldados norteamerica-

nos, que marchaban en aquella direcci6n.

El mando del ejárcito del nortte 10 tenía el general Arista, el

del Oriente el general Bravo, y los norteamericanos estaban pose-

sionados del aso ��eal ocupandose en levantar fortificaciones.

Santa Anna se presentaba de nuevo en tablado, Jlamado por a1-

gunos de sus partidarios, la naoi6n era un caos.

El 28 de marzo de 1846, el general �aylor se presentd delante -

de Matamoros. El general en jete Arista había llegado el 24 y des�

aba cortar las comunicaciones, al observarlo Taylor hizo un r�pido

movimiento , frustrando los planes del general mexicano.
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El 8 de mayo de 1846, tuvo lugar el primer encuentro entre los

dos ejercitos en un punto llrunado Palo Alto; la derrota tu� compl�

ta, y las tropas mexicanas careciendo hasta de 108 mas necesario -

tuvieron que dejar los heridos en el campo de batalla. Al general

Arista se le sometid a consejo de guerra por su falta de estrate

gia militar, y en su lugar se nombró al general 1ejía.
El gobierno en realidad no pOdía vencer las muchas dificultades

sobre todo la falta total de numerario y la imposibilidad de encan

trarlo, por mas que algunos acaudalados propietarios ofrecieron -

sus bienes en el altar de la patria.

El día 20 de mayo de 1846, el Comandante don Josá aria Yañez,
con su batallon de ochocientas plazas tomó el palacio de Gobèerno

de-Guadalajara, y proolamó la neoesidad de que el general Santa -

Anna se pusiera al frente del Estado, levantando una acta en la -

cual había siete consideraciones halagadoras para el amor propio -

del ej�rcito. Santa Anna era aclamado por el artículo sexto caudi

llo de la empresa.

Por �tllna vez empuñó el general Bravo las riendas del gObierno

el 28 de julio de 1846, sustituyendo al General Paredes, al conce

der al Congreso la licencia para que se pusiera al frente del eje�

cito. En los momentos de ser llamado a la capital se ocupaba en a

dar a eracruz todos los medios de defensa contra los norteamerica
-

nos.

A pesar de la eituaci6n los pronunciamientos seguían el general

Samas se levanta en la Ciudadela, haviendo saber al genral Bravo,

que debería abandonar el pueBto que ocupaba.

Bravo,fu� nombrado mas tarde comandante general del departa--

mento de Puebla, y desp�és de las célebres derrotas del Molino del

Rey, y de Casa Mata, le rué encomendado a Bravo la defensa de ----

•
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Chapultepec, en la cut{l gand nuevos laureles, pero bombaldeado el

fuerte por los americanos, y dueños de �1, fu� hecho prisionero.

Muy poco favoreci6 al heroico gerrera del Palmar el narte sus

crito por Santa Anna, mientras que el general Bravo acusaba de -

traidor al héroe de Tampico, por no haberle prestado auxilio a -

tiempo.

En esta �poca conoluye la vida militar y pOlítica del general -

Bravo, retirandose a Chilpancingo donde muri& en abril de 1854.

1 triunfo de la revoluci6n acaudiJlada por Sàlas en Héxico -

fué precursosr de la llegada del General Santa Anna, volviendose -

a apoderar del mando sin derramamiento de sangre. Salas did cuenta

a Santa Anna de sus trabajos administrativos y por un decreto se

promulgd de nuevo la const1tucion de 1824.

Los Estados Unidos habían hecho proposic iones de paz siempre

bajo la base de una an ex ion de Texas. El presidente Salas, aplaz6
la contestacion hasta que estuvieran abiertas las Cámaras, por lo

cual no se pOdía abrigar esperanzas de convenio.

Salas hizo una llamada general a todos los mexicanos de 16 a --

50 años, reclamando de cada estado treinta mil honmres. Se hicie-

ron acopio de pertrechos; se runfiÓ artiller!a y como tanto esca�

seaban los recursos'esto molestaba a Santa Anna, tomando el mando

del ejército, dejando la pesada carga del gobierno sobre el gene-

ral Salas.

Se hicieron rogativas; se ofrecieron misas en Guadalupe con 8·

asistencia de Santa Anna, en vispera de salir para tomar el mando

de las tropas.

Bn San Luis, había mas de diez y ocho mil soldados, que aunque

escazos de jndumentariay de pertrechos salieron el 2 de febrero de

1847 en son de guerra a encontrar a los invasores.
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San Luis Había hecho Santa Anna acuñar moned , rechazando el

título de dictador que la guarnicion de la plaza ele 1 azatlan le -

confiri6 y tal actitud realz6 su prestigio.

Las brigadas caminaban difici�lente por el frío excesivo, en un

pais casi desierto, escaceaban las racienes, sufriendo la sed y el

hambre, y sin sombra para cobijarse por ser escas!simos los �rbo-

les en aquellas comarcas. Muchos soldados murieron entre Venado y

Charcas, perdiendo el ejercito cuatro mil hombres, e.lgunos muertos

otros extenuados y muchos desertores.

El general americano Taylor, había tomado posici6n en la Angos

tura, en una serie de coltnas,monteeillos y barrancas, que lo pro

tegían contra un ataque.

1 23 comenzé el a::tl'ilœ combate, que dur6 varias horas, no sien
do menoI' la saña de los americanos, que el arrojo de las tropas de

Santa Anna, sin que el ataque tuviera �xito decisivo, pero la fal

ta de viveres hizo que el ejercito mexicano emprendmera la retira

da con d1recci6n al sitio llamado Agua ueva, pues le era ya ---

imposible continuar batiendose.

El combate de la Angostura, fu� una derrota, aún cundo la habi

lidad de Santa Anna la hizo aparecer en los partes oricales COtIO -

una victoria.

Una vez mas se encontraron los dos ejercitos en Cerro Gordo, -

pero el levantamiento en la capital y las luchas entre los polkos

y los puros, hicieron que anta Anna se dirigiera precisamente a

M�xico.

I ientras tanto los americanos bombardeaban y se posesionaban de

Veracruz, Y Santa Anna obligado por las circunstancias tuvo que -

dar una ley sobre desertores los que serían juzgados en veinticua
tro horas y condenados a muerte. volv16 a llamar atodo mexicano __

CI
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dtil desde dieciaeis a cincuenta años, resuelto a no aceptar la --

paz sino en caso extremo.

El ejercito americano contaba con once mil hombres, bien disci

plinados y provistos de todo lo necesario. El día 9 se oyó un ca-

ñonazo en la ciudad de �xico, sefiel que el enemmgo estaba a sus

puertas, entonces se despertó una actividad vertiginosa para cons

truir cañones, fabricar bombas y obtener fusiles para ármar a un -

ejercito.

Solo la vista del enemigo despertó el entusiasmo, el patriotis
mo y nadie pens� .en pedir la paz, sobre todo cuando estas eran ---

..

inadmisible por tratarse de una desmembración de territorio aún --

cuando se hubiese aceptado la enexion de Texas a los Estados Uni-

dos, cancelandose la deuda de M�xico, pero no se pOdía acceder a -

la cesión de California y .I. uevo M�xico.

Los invasores bombardearon Chapultepec, adelantaron hasta la gari
ta de San Cosme, y a pesar de la resistencia, donde se hicieron -

prodigios de valor por el ejercito y los jefes mexicanos, sin que

estuviese presente anta Anna los americanos se hicieron dueños de

la capital.

Sant Anna salió para ebla r-enun c í.endo antes a a presidenei

cia, entregando el m�do del ejercito a don Isidro eyes y a prin

cipios de 1848 solicitó pasaporte para el extranjero y un salvo -

conducto del general en jefe norteamericano, e.mbarcandose pocos -

días despu�s para �amaica •
•

Las relaciones con los Estados Unidos, se reanudaron por medio
,

de Mr Trist, firmandose un tratado en la Villa de Guadalupe el 2

de febrero de 1848.

Los soldados enemigos desalojaron el país, devolviendo a M�xico

plazas, aduanas, fortalezas y dinero t que habían tomado durante -

la invación, M�xico en aquella funestisima guerra, perdi6 la Alta-
�
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California, Nuevo M�xico y Texas.

No se necesitaba ser profeta para asegurar el resultado de la -

lucha entre l!�xico y los stados Unidos, pues bastaba comparar el

estado en que se encontraban ambos países, para saber quien resul

taría triunfante, el patriotismo, nos hizo creer que eramos los -

mejores soldados del mundo a pesar de los fracazos de Texas y de -

la primera guerra con J'rancia, solo los pensadores mexí.canos de --

,

aquel entonces como iora, Alamtm amirez, pertenecientes a todos -

los partidos pOlíticas, prevenían lo que iba a suceder.

Aunque �xico tenía para aquel entonces un enorme presupuesto -

de guerra, carec!a verdaderamente de ejercito; pues no pOdía llama�
se así a una reunion de hombres forzados, mal a ados, sin jefes

propiamente dignos de ese nombre. Las fuerzas invasoras eran supe

riores por su armamento, por el arreglo y precision de su parque,

por la abundancia de víveres y dinero, por sus transportes, por su

disciplina, por una oficialidad instruida y por la forma de hecer

el reclutamiento.

obre la valentia no hay que hablar nuestras fuerzas eran vali

entres en extremo, pero deb�.do a que eran reclutadas por medio de

la leva, no conocían el arte de la guerra, desconfiaban adem�s de

sus jetes, el ar.l-:amJ!llto era anticuado, là artillería vieja y de -

corto alcance y generalmente mal servida, la caballería tan impor

tente casi in�til, y sus movimientos y maniobras de una lentitud '

desesperante, no h bía ambulancias ni víveres, ni hospitales, ni -

transportes propios del ejercito. Los soldados a quienes casi n�

ca se les pagaba su haber, pero a qûienes sus jefes maltratabe� y

explotaban acudían para librarse del peso de la milicia a la dese�

ci�n, en la pr era oportunidad que ten!an, o si no se rebelaban -

con las �rmas en la roano cuando se les ordenaba marchar, como ---

ocurri� en la guerra de Texas.

(,)
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La miseria en que v!v!a el ejercito a conseouencia de los repe

tidos ouarte1azos, era verdaderamente Tergonzoza. El poco dinero -

con que se taba, era bastante apenas para tener contentos a los

generales pretorianos a quienes se oonsent!a para evitar que se -

pronunciaran.

"nuestro ejercito --d!ce Bulnes-- DO tenía 3etes ni disciplina

n! recursos, ni organizacidn adm'nistrativa, ni mando supremo" (1)

A proposito de la facil!dad con que se expedían grados militares

cuenta Tornel, que siendo Ministro de la guerra, hubo Tez que se -

le entumeoieron los dedos, de tirmar despachos. (2).

La R.yeu des Deux lIondes de lo. de marzo de 1836, decía refiri8D,
dose a nuestro ejercito; "Hablemos desde luego de los otioiales, -

cuando un 30ven de 108 aue se llamen deoentes , es deoir de buena -

tamilia, es demaciado tanto o parezozo para hacerse lioenciado, -

para oouparse en la agricultura, el oomeroio o la industria •••ape

la al recurso de hacerse traile o solda40. E8 necesario que opte -

entre el unitorme o el h'blto. Si se decide por el uniforme, la t,!
1111a remueTe cielo y tierra para conseguir el �rado de subtenien

te, lo que no cuesta traba30 porque basta que el solioit te sepal

mal leer o escribir para que satistaga los conocimientos que la -

protesidn exige. Una Tez el joven oticial lanzado en los primeros

grados est' seguro de hacer oarrera, revoluoionando, vendiendo su

noble espada alternativamente a todos los partidos pol!ticos; de -

este modo llega� sin duda a general o a presidente de la repdbli
oaJ As! es oomo casi todos los oficiales del ejeroito mexicano han

entrado en la carrera" •••
" (3).

-------------------�---�---
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La misma revista nos dice: ''No hay entre los oficiales uniforme

propiamente .dicho, ni disciplina, ni respe�o por las conveniencias

por el grada o por el rango. Un teniente entra a una taberna y pe

ga a su coronel con la mano sobre la espalda y se embriaga con él.

Uno de estos �ltimos confesaba que nunca había logrado que su ofi-

ciales fuesen a las maniobras de instruccidn. efecto de lo aue-
•

�enos se ocupan es de su profesidn , y como su servicio se limita

a muy poca cosa, pasan el tiempo en las casas de juego o en los -

lupanares. Un capitan jugó un día y perdió el sueldo que acababa -

de recibir, jugó despu�s los galones de su pantalon y los perdí6 -

tambi�n, la suerte le fu� aún contraria yentonces jugo tambi�n su

charretera. Tales son las ocupaciones ordinarias de estas gentes,

desde el general hasta el sargento. Come� su sueldo no pa a con

puntualidad, 108 señores oficiales tienen a menudo la bolsa vac!a�

y para salir de apuros, el jefe suele desertar con la caja del --

batallan, el capitan con la caja de su compañía y el sargento con

los haberes de sus soldados ••• ".

Tornel,en una carta a Paséèes dice: nA un célebre ladron del -

barrio de la alma lo han �echo coronel de c!vicos y cuenta con -

cuatrocientos foragidos que Gin�s de aropilla hubiera desechado -

de su galera. ¡Y estos son nuestros defensores¡tl (l).

Oficiales como los que dejamos descritos, se comprende que no -

conocieran sus obligaciones y que fueran nototiamente incompetentes.

El mismo Santa Anna después de las continuadas derrotas sufri-

das durante la guerra americana, segdn cuenta Jos� F. amirez dE�t

decia: "
••• que en su ramo todos los generales, incluso �l apenas ..

pOdían ser cabos, y pedía con ansia que le solicitar alglIDos
,

oficiales españoles de los emigradas carlistas, ofreciendo recibi�

les en sus empleos".
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En casi todas las batallas nuestro ejercito estuvo a la defensi
-

va, que segúl1 los ttScnicos es el peor :J:lwtllw aistelna que puede 8e--

guirae.

Cuando el enemigo es alcanzado, nada de disposiciones estraté-

gicas, nada de maniobras que aconsejan La prudenoia o que denotan

la habilidad de un jefe.

Lo mismo suc dia en los cuartelazos, cuando los beligerantes se

miraban se provocaban con injurias: ¡Vengam, oobardes, alcahuetes,

chivatos¡. Alfu. mas ridículos eran los combates dentro de la ciudad

Ve se COflO describe un testigo presencial 10 ocurrido a la caida -

del gobierno de Paredes, en 1946:" ••• la8 fuerzas del gobiel�o aun-

.

que inferiores, eran sobradas para.haber resistido ventajosamente-

a los agresores ••• se habia anunciado el ataque de Palacio .ara las

tres de la tarde, y viendo yo que nada se hacía, me domind la cu-

riosidad y me fu! a ver la columna de ataque que encontr� formada

an la calle de la Acordada ••••aunque ahogada por un inmenso ndmero

de mirones. Formabase de artillería, caballer!a e infanteria, en -

cuya clase entraba una multitud de jefes y oficiales portaleros, -

armados de fusiles que se llamaban "la falange sagrada". La reta-

guardia iba cubierta por doce coches de providencia repletos de g

curiosos. La columna se puso en movimiento y cuando llegaba a la -

calle de an Francisco era tal la apretura, que no se pOdía mare�ar

por lo que mandd el jefe dar el toque de enemigo al frente, ue-

rutS � seguido de dos tiros al aire. ¡Cosa estupenda¡ a� no aca

baba el eco cuando la calle estaba tan limpia que se quedd solo el

general Salinas sin mas compañía que la de tres de la talange sa-

grada, caidos por tierra, juzgandose heridos por los tiros que --

salieron sesenta varas dèlante de ellos. El resto desaparecid. Es

to es literalmente cierto, as! como también que quince hombres --

resultas, hab�!an bastado para dispersar tal columna (l).
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Durante el pronunc:amiento de los polkos, aunque todos los días

a todas y en todas direcciones se oia el fuego de fusilería, solo

hubo dos a tres ataques a puntos ocupados por el enemigo.

A pesar de esto, los generales mexicanos, de aquellos tiempos -

se cre!an iguales a los as grandes capitanes. Santa Anna cuando -

tué venoido en San Jacinto, le dijo a Houston: "Usted no ha nacido

con un destino vulBar ha vencido al apaleon del Oeste •••
"

y el -

mismo Santa Anna después del combate de Zacatecas, dec!a:"Se habla

mucho de la batalla de Jena; pero en verdad no puede compararse -

con la de Zacatecas.

Otro general, después de la misma batalla, en que los eívicos

de Zacatecas opusieron una resistencia insignificante, decía a un

extranjero: "Vea usted todo lo que somos capaces de hacer y que no

tememos a nmguna nacädn del mundo , Vamos ahora a dar Ulla buena -

leccidn a nuestros insolentes vecinos (los norteamericanos) y en -

seguida a la orgullosa Inglaterra".

y no es'como pUdiera creerse, falta de valor en los soldados;

lo que pasaba es que no estabn dispuestos a derramar su sangre por

un condotiero, o por un principio abstracto que no entendían, ne-

cesitaban ese sentido por el que se lucha, por el que se defiende

algo; nIa gran mayoría de los oficiales que figuran en luchas in-

testinas --dice Bulnes--buscan un ascenso, o un empleo civil en -

donde si es posible se pueda robar, y esto se puede obtener batiég
dose mal, ¿para que batirse bien y exponer la vida? ¿por el honor

militar? las guerras civiles or6nicas tienen por base la defecci6n

cr6nica del ejercito y este delito es opuesto a todo honor militar"

En. \U1 país, llegada al grado de desmoralizaci6n del I tixico de

entonces, el valor era ��til y a� estorboso. En la guerra civil

or&nica, los ascensos y la riqueza se obtienen por la defeccion,

6
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la adulacidn y la cobardía. Los cuartelazos continuados pueden -

elevar a un ofioial inepto y cobarde a los grandes mandos milita

res. Los caudillos desconfían de los valientes y ameritados por-

que pueden convertirse en rivales. As! llega a suceder lo que --

observa don Jos� F. Ram':'rez, en 1845: "Yo no creo --dice en su -

diario-- que los soldados se prontmcien por defender tales o cus

les sistemas, sino por miedo de batirse".

El país en general no tOln6 el interes que debería en la guerra

con los Estados Unidos, ni hizo todos los sacr-í.r í.c í.os necesarios

para triunfar; las constantes luchas civiles, habían acabado casi

con todo sentido de nobleza y moralidad. Se vid entonces de mani

fiesto la incapacidad, indiferencia y patriotismo de las clases -

privilegiadas; los generales cobardes unos, indisciplinados los -

otros; el clero negando dinero para defelder la nacionalidad, pe

ro astando mas de lo necesario en la revoluoion de los polkos;
los políticos anteponiendo sus intereses personales a los de la -

patria. Los odios políticos sembrados en nuestros largos años de

guerra civil, producían sus naturales frutos.

La historia de estos tiempos sería verdaderamente vergonzoza,

a no mediar algunos hechos heroicos y la actitud del pueblo bajo

y parte de la clase media, que no economizaron su sangre para --

zombatir a los invasores. Mr. N.Trist, en su informe dirigido a -

su gobierno dijo: "La mejor aocidn, con mucho, que se ha dado en

este valle (el de M�xico) por parte de los mexicanos fu� sosteni

da por cuerpos de milicia acabados de formar".

Segdn la Historia de los Estados Unidos de J.A. Spencer, el go

bierno americano empled en la guerra contra M�xico: 27 mil hombres

del ejercito regular 71390 voluntarios, o sea por todo 99 mil ---

hombres, las perdidas por muertos, enfermedades u otras causas, no

bajaron de 25 mil, se emplearon mas de tres mil carros, docientos-
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cañones, otros tantos barcos y ciento cincuenta milloBes de dollap

res.

Mr. Henry Clay, escribi� a Canning: "Hay crímenes que por su -

enormidad rayan en lo sublime; la toma de Texas por nuestros com-

patriotas tiene derecho a ese honor. Los tiempos modernos no ofre

cen ejmaplo de rapiia cometida por particulares en tan grande es

cala".

1 12 de Junio de 1848, se arri& la bandera americana en la -

capital de M�xico, a1zandose la de la ep�blica en medio del mayor

entusiasmo y estruendo de los cañones. Esa misma tarde entr� el -

presidente Herrera en medio de la tranquilidad rods perfecta y del

alborozo general.

Parte del ar.mamento y pertreohos pertenecientes a los america-

nos, fueron rematados por estos, adquiriendo el gobierno IDla gran

parte.

Aun hollaban con su planta los crunpos mexicanos, cundo estalla

ron sublevaciones entre los indios de rr.isantla. presbitero --

Celedonio Domeco de Jarauta,. se levffiltaba en ármas desconociendo -

al gObierno. El general Paredes tambi�n asumia caracter hostil, -

acusando como traidores a todos aquellos que habían aprobado el ee

convenio de Guadalupe Hidalgo. Ambos cabecillas se apoderaron de -

Guanajuato haciendo resistencia a las fuerzas mandadas en su pers�

cuci�n a las �rdenes del general iace.em Bustamante. Al fin iTw

Jarauta tu� hecho prisionero y fusilado en la Valenciana. Paredes

tuvo que huir y Guanajuato cayd en poder de las fuerzas leales.

La guerra de castas de Yucatan pudo ser tenninada. En �sta lu

cha, ruda y tenaz, desa�areci6 en pocos años m�s de la mitad de �e

los habitantes de la peninsula que se dice contaba con mAs de ----

500 mil antes de la guerra.
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En aquella sociedad en plena disolucidn no era la uerra de Yuoa

tan la dnica que ponía en peligro de desaparecer por oompleto la -

civilizacidn europea y las razaà blancas y mezcladas. Al norte de

la repdblica vivían tambien varias tribus guerreras y salvajes, y

como los estados invadidos por los b�rbaros carecían de dinero para

sostener un ejercito, que los persiguiera, 1nvent�ron lo que se -

llgmó oontratas de sangre, que consistía en convenir con algdn �-

valie�te aventurero, mexicano o americano que por medio de la paga

terminaran con ellos.

En 1851, el 8 de ayo ru� electo presidente constituc:onal don

Mariano Arista, quien trató de reorganizar el ejercito, acabando -

con viejos abusos. Queria que hubiera una fuerza corta, pero bien

dotada, distribuida en la trontera y en donde fuera �til. Esta b�
tó para que se le declarara enemigo del ejercito; pues la mayoría
de los jefes estaban interesados en el manten�iento d� aquellos -

abusos y pronto empezaron los pronunviamientos en Ciudad Guerrero

y Camargo, pretendiendo los rebeldes la fundación de un estado --

independiente, llamado Repdb1ica de Sierra Gorda y aunque fueron

reprimidos, no por eso adquirió estabilidad el gobierno. Trató es

te tambi�n de poner 6rden en la hacienda pÚblica, obrando de acuer

do con a ley; pero todo esto 10 hacía odiosa a los conservadores

que eran los principales agiotistas que negociaban con la naci6n.
As! se fu� formando una oposición formidable contra Arista, tanto

en el ejéroito como en la cimara; pues agiotistas, soldadones y -

empleados, echaban de menos el desorden de los tiempos de Santa -

Anna.

El 26 de julio de 1852 esta116 en GuadalajalR una revoluci6n 1

parecer meramente local. �l establecimiento en esta ciudad de la -

pol!c! , institucidn hasta entonces desconocida, había encontrado

viva oposioi6n, en el pueblo bajo, acostumbrado a que se d jara --
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impunes sus delitos. A esta causa de disgusto vino a unirse la --

disoluci6n de un cuerpo de guardia nacional que mandaba el sombre

rero, Jos� far!a Plancarte, que era muy popular y se distinguia -

por su valor. Acampañado de varios hombres decididos se apoder6 -

del palacio de gobierno donde había �rmas en abundancia, las que -

repartia entre sus secuaces.

ste pronunoiamiento es un ejemplo típico de la anarquia que --

reinaba en el país. �l oada particular, estaba acostumbrado a

no acatar mas ley que su voluntad.

Inoapacitado el gObierno para mantener el &rden en la misma ca

pital de la república, rods aún lo estaba para sujetar a los caudi

llejos locales.

Aquel matin, sin ningún plan político, fu� secundado en la Pie

dad por el coronel Bahamont� quien de acuerdo con los pronuncia-
dos de Guadalajara, di6 a luz el plan del 13 de spptiembre de 1852

pidiendo la destituci&n de Arista, el desconocimiento de los pode

res y el llamgmiento de anta Anna. El objeto principal de aqueln

plan era procl ar la dictaiura y entregar a Santa Anna el gobier-
no.

Despu�s de Lombardini fu� declarado Presidente de la república
el general don Antonio L&pez de anta Anna, quien se encontraba en

Turbaco, Colombia.

Nuevas dificultades se suscitaron por entonces con el gobierno

de los �stados Unidos, es cierto que México no estaba en condicio

nes de hacer otra guerra, .0 conforme al tratado de Guadalupe -

Hidalgo, las ouestiones entre ambos países deber!fu� sujetarse a un

arbitraje. 13 de diciembre de 1853, se celebr6 el tratado de -

venta por Santa Anna, en la cantidad de diez millones de dolares.

sta venta escandalosa, solo sirvi� para enrriquecer al mismo -

Santa Anna y a sus favoritos, y para aumentar el despilfarro y 1a-
f
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tiranía del gabierno, acab6 por provocar un levantamiento popular

contra la dictadura, este era el plan de Ayutla proclamado el 1 de

marzo de 1855. ste plan por circunstancias especiales estaba des

tinado a ser el origan de una revoluci6n que había de transtornar

al país.

ste es el cuadro de medio siglo XIX, en el problema mas -

•

apremiante del medio: "EL MILITARISMO", el espíritu de rebe1ion, -

el deseo de MAEii. avasallarlo todo, el apetito inmoderado de con

decoraciones y ascensos, el empleo de hacerse rico en pocos días,
el compeljo Napole6nico, fueron los vicios del soldado privilegia
do y el orígen mas fecundo de los desordenes sociales de la Eepd-
bliea lexicana. as revoluciones populares fueron asoladoras, pero

se disiparon con la misma facilidad con que se formaron, y no apa

recieron sino pocas veces, y esto cuando la administraei6n tué --

insoportable; los militares en cambio, una vez perdida la discipli
na, adquirieron el h�bito de sublevarseo

Costosa en verdad fu� para Méx·eo esta serie interminavle de -

ouartelazos. lle aquí el euado militar de este per ado.

•


