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PREFACIO A LA TERCERA EDICloN

EL AUTOR es el primer sorprendido por el becho de

que este pequefio volumen merezca una nueva edi
cion. Reiteradamente he reconocido sus deficien
cias en especial evidentes en la tendencia, tal vez

inevitable, a generalizar la descripcion de comple
jos procesos historicos. La razon para que este libro
se reimprima debe encontrarse en 10 limitado de la

bibliografia sobre las fuerzas armadas mexicanas.
Escribir sobre nuestro ejercito es un tabu que debe

romperse, aunque desde luego no sera Iacil hacer-
10. En todo el mundo los militares son renuentes

a revelar informacion, actitud profundamente en

raizada en la interpretacion de la disciplina y la

jerarquia caracteristica de los establecimientos cas

trenses.

Por otra parte, las tantas veces lamentadas defi
ciencias de Ia democracia mexicana se manifiestan
tarnbien en una constante especulacion sobre el

papel del ejercito. A medida que el pais cambia

y se industrializa, a pesar de los terribles descala
bros en el proceso, el nivel profesional y tecnico de
las fuerzas armadas se eleva, Desgraciadamente,
ante la carencia de una autentica politica de co

municacion por parte de los sucesivos gobiernos
nacionales, la opinion -publica percibe este proceso
con desconfiaza. Por 10 demas, no debe extrafiar

que en un pais donde la sociedad civil es tan Ira
gil como en Mexico, cualquier incremento del po
der de los militares origine temores. Si los mexica-

[5]
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nos no hemos podido democratizar nuestra vida

politica, es natural que veamos con recelo que aque
Hos cuyo encargo es guardar el orden publico y
defender la soberania nacional dispongan de recur

sos crecientes sin el contrapeso de Ia supervision
popular, expresada a traves de las Carnaras del po
der legislativo y la vigilancia de los par tidos poli
ticos.

Es sin embargo importante no perder de vista el
hecho de que esta ausencia de contrapesos demo
craticos no es privativa del asunto militar. El de
sastre del endeudamiento y la corrupcion en la ad
ministracion publica tarnbien se originan en una

lamentable carencia de vida politica. De ahi que la

especulacion sobre la creciente influencia del ejer
cito este indisolublemente ligada al reconocimien
to de la grave situacion general por la que el pais
atraviesa.

La crisis nacional, y la posible erupcion de con

nietos sociales irnplfcita en el fen6meno, necesar ia
mente apuntan hacia un papel mas activo de las
fuerzas armadas. Esa es otra de las consecuencias
del deterioro de la participaci6n publica en el pro
ceso de gobierno, que es atinado reiterar no surge
de la voluntad de los militares sino de la degra
dacion de la vida poHtica.

.

Los conflictos internacionales y muy especialmen

te la violencia en Centroamerica tambien por su

parte presagian el reforzamiento del papel del ejer
cito mexicano. Estando las cosas tan revueltas en

tre los centroamericanos es evidente que la salva

guarda de nuestra frontera sur, cercanisima a los

campos petroleros, adquiera alta prioridad. Otro
tanto puede decirse en cuanto al deterioro de Ia
convivencia internacional. La aguda tension Este
Oeste no puede ser ignorada en el pais limitrofe de
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la maxima potencia mundiaI, armada hasta los
dientes.

Algunos observadores consideran que la reforma
educativa de las fuerzas armadas mexicanas, asi
como su modernizacion y rearme obligadamente
indican que los militares desean incrementar su

presencia en la adrninistracion publica y que esto

es necesariamente negativo.
En cuanto a la superacion de la capacitacion pro

Iesional, objetivo declarado de la renovacion cu

rricular de la Escuela Superior de Guerra y del esta

blecimiento en 198 I del Colegio de la Defensa N a

cional, los militares se encuentran en una encru

cijada. Si no se capacitan se les acusa de ig-noran
tes, si 10 hacen no falta quien argumente que 10

que pretenden es tomar el poder. La especulacion
es inevitable e insisto en que la ausencia de una

clara poHtica de informacion al respecto agrava los

preJ UlClOS.

Algo similar sucede con el rearme y moderniza
cion del equipo. Las Iuerzas armadas mexicanas
estan lejisimos de disponer de los recursos logisti
cos de Iran, Egipto, India 0 Brasil. De manera que,
si como el contradictorio suefio de "modernizacion"

indica, queremos estar al dia y "progresar", los mi
litares tienen que avanzar tecnologicarnente. En este

dilema, como en todo 10 que atafie al pais, el desas
tre financiero seguramente dejo muchos proyectos
Ilora nclo en el aire. En todo caso, no se dispone de
i nclicadores que apunten en direccion privilegiada
hacia el gasto en armamentos a partir de la crisis.

EI monto de las fuerzas armadas, hoy general
mente estimado en alrededor de los ciento treinta
mil hombres (fuerza aerea y armada incluidas) si

gue siendo minusculo en relacion al total de la po
blacion. No debe sin embargo olvidarse que se trata
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de efectivos disciplinados en medio de una pobla
cion heterogenea y desordenada. Es casi inconcebi
ble que estando el mundo como esta, en Mexico

sigamos gozando del privilegio de carecer de cedula
de identidad y de servicio militar generalizado.

El fortalecimiento de la sociedad civil mexicana
y, por tanto, de nuestra vida politica, seguira sien
do la mejor garantia para la sobrevivencia de los

regimenes civiles y dernocraticos. La mayor parti
cipacion de las fuerzas armadas en los procesos
sociales no implicara necesariarnerue un debil ita
miento del poder civil, si la condicion anterior se

curnple. Todo pais necesita de sus fuerzas armadas

y estas a su vez no son un cuerpo monolitico. Hasta

ahora, nuestro ejercito refleja en su cornposicion
el abanico de actitudes nacionales. Si la opinion
publica conociera mas de la vida cotidiana de las
fuerzas armadas. su aprecio por elias se acrecenra

ria. En esto, como en tantos ambiros de la politica
mexicana, la desinforrnacion y los secretos mal

guardados no favorecen sino al rumor y al descon
cierto.

JORGE ALBERTO LOZOYA
El Colegio de Mexico

Junio de 1984.
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Y los mecanismos institucionales que le dieron na

cimiento y permiten Ia subordinacion de los mi
Iitares al gobierno civil.

Si se examina la realidad politica de muchas
naciones del Ilamado "mundo en desarrollo", del
cual Mexico forma parte, es facil demostrar que
el papel de las Iuerzas armadas de una nacion en

su vida politica es basico. En esas naciones jo
venes no es raro encontrar una dictadura militar.
Para comprender 10 que implica el dominio de un

grupo militarista no es necesaria entouces mucha
teoria. Basta seguir con cierta eonstancia los he
ehos: desaparicion de las libertades y garantias del
ciudadano, elirninacion de los mecanismos demo
craticos y en la base de todo ello, Ia conservacion
de un statu quo retardatario que impide el desa
rrollo de la nacion.

Reflexionando sobre tal punto, resultara que en

el "mundo en desarrollo" se entiende poco del pro
ceso politico si no se estudia a los militares. Si el
caso de Mexico es el opuesto a la dictadura militar,
si Mexico cuenta con uno de los presupuestos
militares mas bajos del mundo y con un ejercito
que numericarnente es muy reducido para la po
blacion del pais, cno es importante tratar de co

nocer como se ha llegado a esto? La respuesta debe
ser afirmativa, 0 el estudio de la realiclad mexica
na sera incompleto.

Los Ienomenos sociales y politicos en la vida
de un pueblo son producto de una trayectoria his
torica. En la sociedad humana no hay generacion
espontanea de errores 0 aciertos. Todos tienen una

liga con el pasado, con los Iracasos y triunfos del

proceso historico. EI estudiar fenomerios sociales al

cletalle eotidiano y personalista, sin buscar sus

rakes historicas ni enmarcarlos en el desarrol lo
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global de la nacion, contribuye poco a la compren
sion de una sociedad, cuando no desconcierta. De
ahi que en este estudio se de gran importancia a

]05 Ienomenos historicos que han conformado la
vida del ejercito mexicano. EI anal isis correcto del

proceso historico debe conducir a la comprension
de los Ienomenos contemporaneos.

La investigacion que produjo este escrito afronto
serias dificultades. lnicialmente, el enfoque al

problema por tratar resulto novedoso y, por tanto,
hubo de realizarse una revision bibliografica de

aquellos materiales utilizados tradicionalmente en

el estudio de la politica mexicana, pero buscando
mat ices nuevos, ensayando diferentes interpretacio
nes a hechos bien conocidos, La prirnera sorpresa

i fue 10 reducido de las fuentes disponibles. Muy
poco se ha escrito sobre el ejercito mexicano, en

terrninos diferentes a la narracion epica 0 al "par
te de batalla". Las referencias bibliograficas di
reetas y concretas tendrian que ser entonces insu
fieientes para un ensayo de tipo politico. Hubo ne

eesidad de adoptar un criterio que creemos va lido

para el estudio analitico del proeeso politico me

xicano: el considerar que la informacion verbal,
euando procede de personas responsables, debe ser

tomada en cuenta.

Los estudios sociales y politicos sobre el Mexico

conternporaneo se inieian apenas y no se cuenta

con Fuentes suficientes ya aceptadas por todos. Nos
atrevimos entonees a plantear la cuestion en los

siguientes terminos: para la historia del siglo XIX,

las fuentes tradicionales de la epoca han pasado a

ser terreno considerado autentico por la mayoria
de nuestros historiadores. Para nuestra epoca esas

fuentes no existen. Por tanto, se tendria que con

fiar en nuestra habiliclad para recurrir a la inlor-
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maci6n verbal y en la buena fe de quienes vivieron
esos hechos y participaron en ellos.

Con todos los peligros que esto implica, creemos

que la entrevista es una de las pocas fuentes de in
formaci6n disponibles para el conocimiento de
nuestra presente realidad poUtica. Y es que los

politicos mexicanos no escriben, probablemente
debido en gran parte a que en Mexico ningtin po
litico, mientras vive, es totalmente ajeno al proceso
politico nacional. InOuye tambien el hecho de que
en Mexico no hace mucho se empieza a leer so

bre polftica. Todavia se vive la epoca de la alfa
betizaci6n de las masas populares; tal vez los me

xicanos prominentes escriben muy rara vez porque
todavfa son pocos los mexicanos que leen.

Martin Luis Guzman sefiala acertadamente que

... pocos compatriotas nuestros, asi se cuenten en

tre los mas destacados por su papel politico, mi
Iitar 0 social, escriben sus memorias... Tampoco
abundan en Mexico los diarios, 0 los epistolaries,
o los archives privados, ni nada, en fin, capaz
de contrarrestar, al menos en parte, las consecuen

cias negativas que para el sentimiento global de
10 mexicano tiene nuestra repugnancia a poner
nos por escrito. Callamos, junto con el relato de
nuestra vida, la propia interpretacion 0 valoracion
de los hechos, grandes 0 pequefios, en que nos

toco estar 0 de los que hubimos de ser parte por
nuestra actividad misma 0 por alguna contin

gencia.s

Por 10 demas, no es extrafio que suceda asi. So
mos herederos de pueblos para los que la expre
si6n oral fue siempre el medio de comunicaci6n

:II Martin Luis Guzman. "Las Memorias de Luis Aguirre
Benavides", Reoista de la Uniuersidad, vol. XXI, num. 1.

septiembre de 1966, p. 5.
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mas importante. Entre nosotros la informacion se

transmite oralmente. Una generacion instruye a

otra con metodos de pupilaje. La convivencia de
los viejos dirigentes con los nuevos sigue siendo Ia
fuente mas rica de formacion politica; es por el
otdo que los mexicanos aprendemos poHtica.

Sobre los afios de la lucha armada de la Revolu
cion se escribe ya algo, generalmente bajo auspi
cios estatales. Pero a partir del gobierno de Obre

gon la situacion .se convierte en grave; ni memorias,
ni analisis sociopoUticos, ni novelas. Esta grave
deficiencia se vera subsanada, en alguna medida,
al aparecer en fecha proxima la Historia Contem

pordnea de Mexico que prepara El Colegio de
Mexico.

Pocos son los que se han aventurado a despejar
en algo la verdadera imagen del Mexico de enton

ces, ridiculizada por la gran prensa mundial nada
favorable en aquellos dias a la Revolucion mexi
cana. La mayor parte de quienes 10 intentan son

extranjeros, en particular estadounidenses; mas es

tos autores aplican al analisis de los problemas
mexicanos el criterio politico norteamericano. Es
tados Unidos ha desarrollado en forma extraordi
naria los medios de comunicacion modernos, y
siendo un pueblo altamente alfabetizado, ha creado
un culto a la 1etra impresa. Culto que tiene sus

ventajas y sus graves desventajas, pero que en 10

politico encuentra hondas rakes en el concepto
anglosajon de 1a democracia y de la 1ibertad de

expresion individual. Por tradici6n, los estadouni
denses confian en sus dirigentes y creen 10 que
ellos dicen, por 10 que estes a su vez se sienten

obligados a manifestar a 1a "opinion publica" sus

pensamientos. Al trasplantar estos criterios en su

estudio del gobierno mexicano, los investigadores
norteamericanos tienden entonces a interpretar con
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gran minuciosidad los pocos textos politicos dis

ponibles. Buscan el peso exacto de las palabras,
que en nuestros oradores diffcilmente tienen un

valor semantico fijo y desprovisto de contexto erno

cional.
La politica "a la mexicana" muchas veces sign i

fica discreci6n en los detalles y expresi6n escrita

muy general para "dar la cara". Ante tal situacion,
debe tenerse 'Sumo cuidado al aplicar tecnicas y
modelos de anal isis de la ciencia politica norte

americana al estudio de los Ienomenos mexicanos,
pues se corre el peligro de perder °la realidad ulti
ma de los hechos. De ahi que, aunque aprendien
do de los aciertos que la ciencia politica obtiene
en otros paises, los mexicanos debamos buscar en

foques y tecnicas propias, acordes con nuestro pro
ceso politico.



I. LOS EJERCITOS EN LA
HISTORIA DE MEXICO

UNA PREMISA BAsICA para la comprension del de
sarrollo social y politico de Mexico debe ser el
considerar su naturaleza diferente a la europea.
La necesidad de declarar explicitamente tal natu

raleza existe, pues las imagenes que se tienen en

Mexico para el estudio de las instituciones y los
acontecimientos politicos y sociales se refieren, como

queda dicho, a moldes europeos 0 norteameri
canos. La dificultad de estudiar una cultura solo

parcialmente europea, como es la mexicana, con

patrones elaborados en Europa 0 en Estados Uni
dos, se agudiza cuando no se toman en cuenta las
diferencias resultantes de diversos niveles de evo

luci6n hist6rica.
En el caso de la vida militar, de la estructura

de las fuerzas armadas mexicanas y de su accion

politica, debe desterrarse ante todo la imagen tra

dicional de ejercito, heredada de la cultura euro

pea, si se trata de comprender el proceso mexica
no. El ejercito a la europea, altamente jerarqui
zado, con una base de instrucci6n comun a todos
los oficiales y casi siempre de extracci6n soda I si

milar, ejercito que combate constantemente en

contra de las naciones vecinas en nombre de la
soberanla nacional, realizador de grandes campa
fias militares, es una imagen lejana a la realidad
his torica de Mexico. Los fundamentos de tal ase-

[15]
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veraci6n se encuentran en el proceso de la forma
ci6n de los ejercitos mexicanos.

EL Eji.RCITO COLONIAL

La vida militar indlgena quedo destruida des

pues de la conquista espanola. EI ejercito azteca

era poderoso y disciplinado y ante el temor de

que los indfgenas pudiesen reorganizarse mill tar

mente, los reyes espafioles dictaron numerosas dis

posiciones prohibiendo que los indios portasen ar

mas.>

Las instituciones militares hispanas fueron im

plantadas en Mexico. Se trat6 de un proceso tfpico
de importaci6n de estructuras de una sociedad di
ferente a la que existfa en Mexico. Este hecho

implico, por fuerza, la necesidad de adaptar esas

formas de organizaci6n a la realidad de la Nueva

Espana.
Por tanto. el ejercito como tal no existi6 en la

Colonia por largo tiempo. Durante casi dos siglos,
las unicas tropas permanentes en Nueva Espana
10 fueron la escolta de alabarderos del virrey y las

dos compafiias de palacio. Sin embargo. en la fron
tera norte hubo siempre tropas acantonadas para
defensa contra los indios bravos.s Por su parte. los

S Vease M. del C. Velazquez. "Los indios flecheros" en

Historic Mexicana, vol. XIII, P: 2S7. donde se citan los do

cumentos reales. En el mismo articulo se habla de como, con

posteridad, en algunas comunidades indlgenas se formaron

compafifas de milicias para defenderse de los indios sal

vajes.
Para la organizaci6n militar indfgena, vease el articulo del

Gral. Bernardo Reyes en la obra de Justo Sierra, Mexico,
oSU euolucion social, vol. I. parte IV, pp. 348-351.

:I Segun McAlister. The Fuero Mi/itar in New Spain, p. 2,
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gremios de comerciantes de las ciudades de Me
xico y Puebla organizaron regimientos antes de

1700; pero su Iuncion fue mas bien policiaca y de

proteccion de la aetividad comercial.
Solo hasta la segunda mitad del siglo XVIII, ha

cia_lZfi5, y ante la amenaza que signifie6 Inglaterra
para las colonias de los Borbones, surgi6 la neee

sidad de integrar la defensa de los reinos ameri
canos contra una posible agresion britanica. Fue
entonces cuando aparecio el primer ejercito en la
Nueva Espafia,>

Desde un principio se hizo evidente el caracter
dual de este ejercito colonial: las fuerzas regula
res y las milicias. EI ejercito regular fue pequefio
y. de gran pobreza, pues siempre se considero que
resultarla antieconomico que fuesen de grandes di
mensiones. Por otra parte, la administracion es

panola era euidadosa de evitar la forrnacion de
ejercitos regulares en las colonias, pues se pensa
ba que estes, por el hecho mismo de poseer arrnas

y un cierto eontingente organizado, tenderian na

turalmente a convertirse en focos de agitaci6n con

tra Espana.
A pesar de ello, Humboldt haria notar a prin

cipios del siglo XIX que

... examinando el presupuesto de gastos del Es

tado, se ve con sorpresa que en la Nueva Espana,
en donde no hay otros vecinos que puedan temer

se sino algunas tribus guerreras de indios, la de
£ensa militar del pais absorbe cerca de la cuarta

parte del producto total."

citando al Archivo General de la Nacion, en 1758 habia
3000 soldados en los puestos fronterizos.

3 Vease la obra de M. del C. Velazquez, Estado de guerra
en Nueva Espana, de sumo interes para el estudio del ejer
ci to colonial.

• A. Humboldt, Ensayo politico ... , vol. IV, p. 189.
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Sin embargo, esta observaci6n tal vez no haya
sido Iruto de la existencia real de un gran ejercito,
sino consecuencia en gran parte del heche de que
los abusos de los funcionarios espaiioles que se

servian de los fondos destinados al ejercito para sus

propios fines, hacian aparecer exageradamente
alto el presupuesto destinado a fines militares. El

grave problema de la corrupcion en la administra
cion militar mexicana se presento ya desde los

tiempos coloniales.
La obligaci6n de defender al reino recayo sobre

las milicias. Estas eran urbanas y provinciales y se

reunian s610 en las mas graves emergencias. Las

primeras existieron solamente en las ciudades ri
cas como Mexico, Puebla, Guanajuato, San Luis
Potosi y Veracruz. Las milicias provinciales debian
estar formadas basicamente por campesinos y to

maron como modelo los treinta y tres regimientos
de infanteria de las provincias de Castilla.

A mediados del siglo XVIII, la nueva politica re

formista de los Borbones de Espaiia, que requeria
la formaci6n de ejercitos coloniales, tom6 por 50f

presa a la administraci6n de la Nueva Espana
ante la ausencia de una tradicion militar. Los fun
cionarios espaiioles en la Colonia desconocian los

principios elementales de la organizaci6n y acl
ministraci6n militares. Las cuestiones de los suel
dos de la oficialidad, los gastos de abastecimiento
de la tropa y los salarios de los soldados eran de
cididas arbitrariamente. Ademas de los desarreglos
presupuestarios, la organizaci6n del ejercito colo

nial se enfrento a dos problemas: el total desinte
res de la poblaci6n por el servicio de las annas y
la carencia de oficiales espaiioles que adiestrasen a

la tropa.s
1\ Vease M. del C. Velazquez, Estado de guerra ... , p. 231.



EL E]ERCITO MEXICANO 19

Como se deda, las milicias provinciales debian
estar formadas por campesinos. Esto implic6 gra
ves dificultades, pues cuando el gobierno virreinal
llarno al pueblo a alistarse en los cuerpos de mi
licias, los hombres se negaron a ello, alegando la
necesidad de trabajar las tierras para pagar el tri
buto. Apenas llegaban rumores de un nuevo re

clutarniento para las milicias, los campesinos se

refugiaban en los conventos 0 simulaban estar gra
vemente enfermos. Y es que las condiciones de
servicio no eran nada envidiables. Las zonas cos

teras del Golfo de Mexico, claves en la de£ensa del
reino, eran terriblemente insalubres, al grado de

que el s610 ternor de "bajar a Veracruz" contri
buyo notablemente al desprestigio popular de las
milicias.

La oposicion del pueblo a servir voluntariamen
te hizo necesario recurrir a metodos violentos para
el reclutamiento. Artesanos y campesinos eran obli

gados por los alcaldes mayores y los terratenientes
a dejar sus oficios 0 labores del campo para con

vert irse en soldados, que servian de mala gana a

un rey que se hallaba muy lejano y cuyos Iuncio
narios actuaban desp6ticamente. Tarnbien se ech6
mana al recurso de reclutar forajidos y delincuen
tes para formar la tropa, pero en modo tan exage
rado que cuando el inspector general Pedro Go
rostiza pas6 revista al Regirniento de Cornercio de
la ci udad de Mexico, en 1791, debi6 informar al

virrey Revillagigedo que este estaba compuesto de
mercenarios "despreciables por su color y figura"."
Los delincuentes metidos a soIdados crearon una

atm6sfera de relajamiento e indisciplina que en

nada contribuy6 a la mejor organizacion del ejer-
• Sabre dar nueva forma al regimiento urbana del co

mercio de Mexico, Mexico, octubre 8, 1791, citado por
McAlister en The Fuero Militar ... , p. 65.
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cito. En ausencia de carnpafias militares, la tropa
se mantenia ociosa 0 dedicada al piUaje en de
trimento de la seguridad de Ia poblacion civil.

Los cuadros de oficiales nunea estuvieron com

pletos y se carecio de programas de adiestramien
to. Los presupuestos no fueron suficientes para fi
nanciar armas, uniformes y equipos adecuados; de

aqui que las armas personales, pufiales y machetes,
vinieran a constituir parte del armamento regular
y que un gran numero de los soldados no tuviera

oportunidad de familiarizarse con el uso del equi
po moderno. En tales condiciones, result6 impo
sible la aparicion de un espiritu de lucha colectiva,
conservandose en cambio los impulsos combativos

personales.
Con todo, las Iuerzas armadas se organizaron,

aunque fuese rudimentariamente. En los primeros
afios del siglo XIX, Humboldt hablo de nueve a

diez mil hombres en la tropa regular, que junto
con las milicias provinciales y urbanas sumaban
"un ejercito de 32 000 hombres distribuidos en una

extension de un territorio de seiscientas leguas de

Iongitud".?
T Humboldt, Ensayo politico ... , vol. IV. P: 189. Jose Ma

rfa Luis Mora, en Mexico y sus reuoluciones, vol. I, pp. 224-
225, presenta la misma dfra con la distribuci6n siguiente
para 1809: "dieciseis mil de infanterIa entre los cuales cinco
mil doscientos eran de tropa veterana yonce mil de mili
cias provinciales: la caballerfa estaba igualmente dotada con

dieciseis mil plazas, cuatro mil setecientas de tropa vete

rana, once mil trescientas de milicia. De toda esta tropa no

estaba por 10 regular sobre las armas sino algo mas de

una tercera parte, en la cual debe contarse los tres 0 cua

tro mil hombres que se halJaban acantonados en los presi
dios que formaban toda la Hnea de limites territoriales des
de Nacodoches hasta el Cabo Mendocino".

McAlister, en The Fuero Militar ... , p. 94. citando al Ar

chivo General de la Naci6n, habla de una fuerza regular
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Este ejercito nunea tuvo que enfrentarse a nin

gun otro. La amenaza britanica contra Nueva Es

pana no se concreto. Hasta que punto las medidas

preventivas dictadas por el gobierno espafiol con

tribuyeron a evitar la accion inglesa es asunto in
teresante, aunque sin relacion directa con el ob

jeto principal del presente estudio. Lo importante
es que el ejercito colonial no vivio la experiencia
de combatir a un agresor. Los habitantes de Nue
va Espana conocieron constantes preparativos de
defensa, pero se acostumbraron a ellos como si se

tratase de un elemento mas de la administracion
burocratica, ya que la Colonia no fue invadida
ni se sufrieron en ella los estragos de una guerra.

Al encontrarse el ejercito alejado del todo de
las acciones guerreras, los atractivos que podia
presentar a quienes en la Colonia deb ian constituir
la oficialidad nada tenian que ver con la gloria
militar 0 el prestigio de las batallas. El aliciente

que los grupos economicamente poderosos encon

traron en la vida militar fue el de los fueros y
preeminencias. Por ellos, los oficiales no podian
ser obligados a desempefiar cargos municipales 0

a deshacerse de ellos; estaban exentos del cargo de
facilitar alojamiento, alimento y transporte al ejer-

-en 1764- distribuida en un regimiento de infanteria, dos
de dragones, "servicios miscelaneos" y tropas de los presi
dios de 2341 soldados regulares y 9244 de la milicia provin
cial. Para 1800. el mismo autor, p. 98, adapta las cifras de
la "Noticia que manifiesta el numero de tropas de que
cons tan los cuerpos provinciales y urbanos y de mas milicias
del Reyno de N. E. con algunas veteranas fixas ...

" Mexico.
marzo 27. 1800. en el Archivo General de la Nacion, y
obtiene 6150 regulares y 11 300 de milicia provincial.

El Gral. Bernardo Reyes, en J. Sierra, Mexico su euolu
cion social, vol. I, p. 355, da para 1808 la cifra de 40 000
entre tropas permanentes y milicias "que estaban en asam
blea",
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cito 0 a oficiales civiles y eclesiasticos en transite,
cuando esos servicios no fuesen requeridos para uso

real direeto. Se les exceptuaba tambien del deber
de prestar ayuda monetaria a la Corona; no podian
ser hechos prisioneros por deudas ni sus bienes
confiscados por tal razon, si estas no habian sido

adquiridas eon el tesoro real. Mas aun, los oficiales

que se retirasen honorablemente del servicio tenian
derecho a "cedulas de preeminencias", que otorga
ban los privilegios citados de por vida, ademas del
fuero militar de aeuerdo con el grado, los afios de
servicio y las cireunstancias de retiro."

Este fue, entonces, el principal interes que llevo

8 El fuero militar existia para los veteranos desde que se

organize la Colonia. pero adquiri6 caracterfsticas problema
ticas cuando se trat6 de aplicarlo a las rnilicias. Esto OC11-

rri6 en 1766 y se trataba del fuero de que gozaban los

provinciales de Espana. Por el, las acciones civiles y crimi
nales contra oficiales y los juicios criminales contra los sol

dados, salvo en caso de desafuero, debian ser oidos s610 por
los comandantes de sus regimientos 0 batallones.

Para un estudio interesante sobre los problemas de ju
risdicci6n provocados por los fueros, as! como un analisis
de las diversas categorlas de estos. veanse los artfculos de
M. del C. Velazquez, "EI fuero militar" y "La jurisdicci6n
militar en Nueva Galicia", 'ambos en Historia Mexicana,
vols, VII y IX, respectivamente.

En terminos generales y siguiendo a Alaman en su

Historia de Mexico, vol. I, pp. 79-80, la jurisdicci6n militar
era ejercida por el virrey "como capitan general con un au

ditor de guerra que era un oidor, apelandose de las sen

tencias dadas con un dictamen al mismo capitan general,
quien en Ia segunda instancia nombraba otro ministro para
que acompaiiase al auditor". El mando militar en las pro
vincias, variaba: ..... en la de Mexico 10 tenia inmediata
mente el virrey: en Oajaca, Queretaro y S. Luis Potosi es

taba encargado a los comandantes de brigada y en las

demas a los intendentes. siendo ademas los de Guadalajara.
Veracruz y Puebla, comandantes de las brigadas de aquellas
demarcaciones ."
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a los terratenientes y a los comerciantes a comprar
los empleos de oficiales de las milicias, hecho que
trajo conseeuencias de importancia para la organ i
zacion militar de la Colonia. El sistema de com

praventa de grados tuvo como primer resultado la
ausencia en el ejercito de una base comtin de edu
cacion entre sus oficiales, pues estos nunca pasa
ron por una escuela que les imprimiese cultura mi
Iitar y espiritu de grupo.> Careciendo los oficiales
de adoctrinamiento militar previo y del deseo de
ser soldados 0 de formar un grupo homogeneo y
compacto que defendiese el reino espafiol, no tu

vieron interes en ejercer ascendiente moral alguno
sobre la tropa y, por el contrario, s610 vieron en

ella una fuente de explotacion continua; por tanto,
nunea quedo establecida una corriente solida de
lealtad del soldado raso hacia sus superiores.

A su vez, la tropa era reclutada por el sistema de
leva, de manera que aquellos soldados forzados a

servir y adernas explotados por los oficiales tendian
con extrema facilidad a la desercion, El ser deser
tores los coloeaba fuera de la ley y esto impedia
su reincorporacion a las "actividades economicas a

las que estaban dedicados antes de la leva, hacien
do de ellos forajidos y bandoleros.

Es importante sefialar, finalmente, que dentro
de los cuadros de la oficialidad, el alto mando es

tuvo siempre en manos de los espafioles, Los crio
llos gozaron as! de los fueros y preeminencias, pero
no del poder.

9 Humboldt menciona que los oficiales eran producto de
"la vanidad de un corto numero de familias cuyos jefes
aspiraban a los titulos de eoroneles brigadieres". Ensayo
politico ... , vol. IV, p. 194.

Es interesante sefialar que ni siquiera el producto de la
venta de los grados benefici6 al pais. pues los gobemadores
tenian buen cuidado de que el mismo en vez de ir al
fisco, pasase a su tesoro personal.
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DE LA INDEPENDENCIA A LA REFORMA

EI deseo de conservar sus privilegios y el afan
de poder politico fueron, en gran parte, los que
llevaron a los oficiales criollos a realizar entre SI
una union y a luchar por la independencia de la
Nueva Espana. El hecho de existir un ejercito en

la Colonia vino as! a contribuir, a pesar de los
deseos de Espana, al surgimiento de Ia idea nacio
nal en los oficiales criollos, que vieron en el ejer
cito incipiente un instrumento para lograr sus fines.

Ante el movimiento insurgente, el gobierno co

lonial debio organizar en forma precipitada la
defensa de los intereses de la Corona. Como la
Colonia carecia de un ejercito ordenado, agil y
expedito, hubo de echarse mano de campesinos para
formar, a toda prisa, las fuerzas leales a Espana.

Por su parte. los criollos necesitaban tarrrbien
del apoyo de la masa campesina para lanzarse a

la Iucha, y en ello tuvieron mejor exito que sus

enemigos. Esto es natural si atendemos al hecho
de que por parte de los criollos se trato de un

llamado a la rebelion en contra del orden estable
cido, a la cual se enlistaban los campesinos espon
trineamente, mientras que los espafioles obligaron
a estes a ser soldados por la fuerza y a luchar
en defensa del statu quo. Asi aparecio por primera
vez en la historia mexicana, por 10 menos desde
el siglo XVI, una fuerza armada popular: la tropa
insurgente. Esta fuerza popular de extraccion cam

pesina, sin semejanza con un ejercito europeo de la

epoca dado su caracter guerrillero, constituyo des

pues la espina dorsal de los grupos combatientes
de Jose Maria Morelos y Vicente Guerrero.>"

10 Estas fuerzas populares combatfan por grupos raramente

numerosos; su armamento basico estaba constituido por
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En los afios que siguieron a la muerte de More
los, cuando pareda que la causa independiente
estaba a punto de ser derrotada, los grupos gue
rrilleros, etnicamente mestizos, que se habian man

tenido dispersos en su lucha, vinieron a plegarse
definitivamente a la direcci6n de los oficiales crio
llos. Las tropas seguidoras de diversos caudillos se

sumaron de manera precipitada para crear el Ejer
cito Trigarante que bajo el mando de Agustin
de Iturbide lograria el triunfo final sobre los

peninsulares. Con la Independencia y las capitula
ciones de Iguala y C6rdoba, los altos jefes espa
fioles abandonaron Mexico, dejando la suerte del
nuevo Estado en manos de la joven oficialidad
criolla.P

Surgido el Mexico independiente, se pens6 en la
creacion de la Guardia Nacional que serfa la de
fensa principal del pais, siguiendo el espiritu de
las milicias coloniales. Sin embargo, esto no llego
a realizarse y el ejercito regular siguio siendo la
base de la organizacion militar. En cuanto a la for
macion de los oficiales, el II de octubre de 1823
se dispuso erigir un colegio militar que preparase
una oficialidad leal a los intereses del nuevo Es
tado. El gobierno buscaba la seguridad y en el
marco de ella un ejercito nuevo era necesario.

En Colombia, Bolivar hab16 de los primeros pe
nosos afios de vida independiente como de una

palos, hondas y lanzas: se desplazaban llevando consigo a las

mujeres y a los hijos. Esto ultimo hizo exclamar a Ala
man que parecian "mas bien tribus barbaras que emigraban
de un punto a otro, que un ejercito en marcha", L. Alaman,
Historic de Mejico, vol. I, p. 353.

11 La guarnici6n espanola que todavla en 1825 permane
cia en San Juan de Ulua, capitulo el 15 de septiembre de
ese afio, siendo embarcada por cuenta del gobierno mexica
no con todo y sus armas rumbo a Cuba. J. Sierra, Euolu
cion social ... , vol. I, p. 362.
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cadena de ensayos en la eual el ultimo producia
mas desengafios que los anteriores.w Y es que Es

pana, de aeuerdo con sus intereses y con la epoca,
no prepare en las colonias administradores pu
blicos y oficiales eriollos que algun dia heredasen
el gobierno de los peninsulares. J6venes que tu

vieron privilegios, pero sin entrenamiento de man

do y gobierno, se encontraron de golpe al £rente
de una nueva naci6n.

Debido al "caos republicano", la organizaci6n
del ejercito, con premisas te6ricas muy optirnistas,
resulto deficiente en Mexico. Por una parte, el
flamante Colegio Mi litar inicio su vida con pocas
oportunidades para cumplir las funciones previs
tas. La institucion recibi6 como residencia la for
taleza militar de Perote, lugar del cual el general
G6mez Pedraza dijo ser "propio para castigo de

delincuentes, mejor que para mansion de jove
nes en quienes la patria funda sus esperanzas't.>'
POl' otra parte, vista la inmoralidad que cundia en

el ejercito pennanente, se tom6 finalmente la de
cision de crear en 1827 la Milicia Civica 0 Guardia
Nacional. En ella debia servir todo mexicano cuan

do la nacion 10 requiriese; deberia permanecer nor

malmente en asamblea y estar sujeta a los gobier
nos de los estados. POl' desgracia, esta Guardia Na
cional tom6 pronto un camino dificil en la histo
ria mexicana hasta su disolucion por el presidente
Juarez, despues que esta se ali6 con las fuerzas
conservadoras.

Jose Marfa Luis Mora reviso detalladamente
en 1832 los vicios de Ia organizaci6n del ejerci to

12 Mensaje de Bolivar a la Convenci6n de Ocana. 1828.

Bolivar. Obras completas, vol. III, p. 794.
11 Citado par Torrea, La vida de una institucion gloriosa,

p. 17.
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republicanor= aunque la Guardia Nacional teo
ricamente debia constituir el meollo de la estructu

ra defensiva nacional, hubo de crearse una milicia
aforada 0 ejercito permanente. El codigo que re

gia a esta milicia aforada era practicamente la
misma Ordenanza General del Ejercito Espafiol,
copiada a su vez del c6digo militar prusiano de
Federico II, considerado entonces el mas moderno,
pero que resulto inadaptable al ejercito mexicano
de 1830, pues la organizacion teorica careda de
sana relaci6n con la vida nacional.

El jefe del ejercito era el Presidente de la Re

publica, y sus ayudantes inmediatos, los coman

dantes generales. Estos tenian bajo sus 6rdenes a

todos aquellos que, sometidos al fuero militar en

su dernarcacion, estuviesen en servicio, en cuar

tel 0 retirados. Sus obligaciones habian de ser:

mantener en orden las fuerzas militares, prestar
auxilio para mantener la tranquilidad publica
cuando as! Iuese requerido por las autoridades ci
viles, defender la plaza que fuese atacada por
fuerzas enemigas y cumplir con las 6rdenes del
Presidente de la Republica en todo 10 relativo al

arreglo, uso y distribuci6n de las fuerzas bajo su

mando.>"
Pero sucedio que los militares de las comandan-

14 Mora, Mexico y sus reuoluciones, vol. I, pp. 351-366.
16 En 1832. las comandancias generales eran 17: la del te

rritorio de Chiapas; la de Chihuahua y territorio de Nuevo
Mexico; la de Durango; la de Guanajuato; 1a del Distrito
Federal, Estado de Mexico y Queretaro; la de Michoacan y
territorio de Colima; la de Oaxaca; la de Puebla y territo
rio de Tlaxcala; la de San Luis Potosi; la de Sonora y
Sinaloa; la de Tabasco; la de Jalisco; la de Yucatan; la de
Zacatecas; la de Veracruz; la de los territorios de Alta y
Baja California. Mas la Comandancia General e Inspecci6n
de los Estados de Oriente: Nuevo Leon, Tamaulipas, Coa
huila y Texas. op. cit., vol. I. p. 355.
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cias generales se sublevaron contra el Presidente
de la Republica a 10 largo de todo el siglo XIX. Los

cuerpos militares se formaban y reemplazaban con

un numero de hombres que debia contribuir cada
estado, pero nunca hubo 6rdenes precisas que re

glamentaran el reclutamiento ni los poderes del
comandante general. Esta situaci6n hizo posible
que abusaran de su poder jefes militares sin escru

pulos ni lealtad al gobierno nacional, poniendo
en constante peligro la estabilidad y aun la vida
misma de las instituciones poHticas.

Los comandantes generales recibian fondos del
erario nacional, pero no rendian cuentas a la te

soreria. En consecuencia, un vicio que provenia
de la colonia espanola reaparecio en el ejercito me

xicano del siglo XIX: los soldados fantasmas. Como

por otra parte, el sistema de leva, similar al de la
Colonia, continuo siendo el metodo normal de re

dutamiento y se presentaban por consiguiente un

gran numero de deserciones, el jefe del cuerpo po
dia facilmente extraer de la tesoreria el haber
de un soldado inexistente, el capitan se adjudica
ba la cantidad que correspondia del dia de la de
sercion del soldado hasta completar el mes y eI

sargento se aprovechaba del uniforme, el arma Y
el "rancho" (alimento) diario del soldado desertor.

La carencia de coordinaci6n nacional de las co

mandancias generales y el gran poder local de los

jefes de estas, invirtieron la relacion de autoridad
entre el gobierno nacional y las fuerzas armadas.
EI gobierno debia suplicar y no ordenar a los co

mandantes que mantuviesen el orden en su territo
rio y temiase a carla momento la union de dos 0

mas comandantes para intentar derrocar al go
bierno.

Por otra parte, los altos jefes no ten ian una edu
cacion basada en la disciplina militar, ya que no
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provenian normalmente del Colegio Militar, sino

que surgian in situ, pues la asonada y la fuerza

ejercida directamente en las diversas regiones eran

las que creaban a los jefes militares y no el esca

lafon 0 los meritos profesionales.
En 1831, el Colegio Militar contaba apenas con

31 alumnos alojados en el incomodo ex convento

de Betlemitas en la ciudad de Mexico. Los alum
nos estudiaban allt matematicas y reglamentos de
infanteria y caballeria unicarnente.w por 10 que su

preparacion insuticiente no favoreda el cumpli
miento de las funciones militares.

Hubo tambien una relacion clara entre la po
sesion de la tierra y el poder militar. El rico ha
cendado con sus peones acasillados se podia con

vertir en jefe militar y sella manifestar gran des

precio por los cadetes de carrera, aquellos pobres
jovenes "salidos de un convento".

La lealtad de los soldados hacia los jefes mili
tares se estableda por la relacion personal, pero
los jefes locales no cultivaban el espiritu de gru
po entre si; estableciase- entonces competencia y
no cooperacion entre los mismos. Otro factor de
gran importancia que contribuyo a la carencia de
lazos de lealtad hacia el jefe supremo del ejercito
y hacia los jefes inmediatos locales, en este primer
periodo de vida independiente, Iue un sentimien
to de aislamiento geografico del pais, con respecto
del exterior. No existfan vecinos en el Sur que,
siendo iguales en fuerza a Mexico, significasen

18 En 1843 se instauraron cursos de tres alios en: materna
ticas puras, mecanica racional y aplicada, principios de ff
sica y quimica, arrillerta y fortificacion, arquitectura civil
e hidraulica, astronomia y geodesia, tacticas, dibujo natural,
delineacion, frances e Ingles. Torrea, op. cit., p. 34. Resultaria
interesante el poder comprobar hasta que punto estos cur

sos fueron efectivamente dictados.



30 JORGE ALBERTO LOZOYA

una amenaza que facilitara la creaci6n de un

espiritu de cuerpo en eI ejercito.vt hacia el Norte,
un gran desierto separaba a Mexico de otra na

ci6n que no se pens6 seriamente atacaria.v En
1847, cuando el ejercito mexicano debi6 enfren
tarse a la agresi6n norteamericana, la historia mos

tr6 10 inexacto de esta idea. ast como la gran des

organizacion de las fuerzas mexicanas.
Al estallar la guerra con Estados Unidos, las

tres deficiencias basicas que mostr6 el ejercito y
que llevaron a Mexico a una gravfsirna derrota,
fueron en los aspectos siguientes: e1 material (efec
tivo del ejercito, armamento, fuerza animal, des
treza fisica de los soldados), e1 intelectual (capa
cidad de los jeres, instrucci6n de los mismos) y el
moral (deseo de combatir, conciencia nacional,
disciplina).

EI desprestigio popular del ejercito heredado de
la Colonia se acrecent6 con 1a derrota en esta gue
rra y el gobierno de Santa Anna. debido a 1a co

rrupci6n general de la administraci6n publica, ace

ler6 el desplorne de este ejercito que 5610 se apoya
ba en los privilegios. La Reforma vino a dar el

golpe mortal a tan caduca estructura.

LA REFORMA

La revo1uci6n de Ayutla marca en la vida de.
Mexico la crisis de Ia Iucha nacional contra dos

11 E1 litigio de 1a frontera con Guatemala no fue 10 sufi
cientemente dramatico como para influir en este sentido.

11 En las zonas deserticas del Norte se mantuvieron siem

pre guarniciones militares en toda una cadena de "presi
dios", para contener a los indios barbaros, El de la histo

ria 'Y evoluci6n de estos presidios serfa un estudio del rna

)·or interes tanto para la hisroria mexicana como para la

estadounidense.



EL E]ERCITO MEXlCANO 31

instituciones heredadas de la Colonia: los privi
legios militares y el dominio de la Iglesia cat6lica
sobre la vida civil.

En 1856 quedaron abolidos los fueros y privile
gios de los miembros del ejercito.v Los grupos de
terratenientes que desde la Colonia abusaron de
esos fueros reaccionaron violentamente contra el

primer movimiento civilista de la historia mexi
cana: unieronse a la Iglesia, tambien afectada.

Sin embargo, los liberales lograron atraer a su

lado a los jefes militares, que siendo grandes seno
res locales diferian de la politica de Santa Anna.w
Al mismo tiernpo, con abogados y sacristanes se

improvise una oficialidad militar. En un primer
momento, los li berales debieron acudir a la leva

para reclutar fuerzas contra los conservadores; sin

embargo, pronto esas fuerzas conservadoras die
ron elIas mismas la soluci6n hist6rica que atrae

ria a los liberales el favor popular: la intervenci6n
francesa.

La derrota del imperio de Maximiliano y de los
conservadores significo cambios fundamentales en

el ejercito. Al triunfo de la Republica, cuando el
11 de marzo de 1867 el ultimo soldado frances

19 Veanse Leyes de Rejorma, vol. I. Ley del 27 de noviem
bre de 1856. que c1asifica los delitos militares y mixtos,
pp. 61-92_ Ley de 17 de septiembre de 1857. que declara
cuando se surte el fuero de guerra. pp. 93-106_

v, 3. Disposiciones sobre el fuero militar, pp. 817-818.
Y. 4. Disposiciones especiales sobre el fuero (sic) de guerra,

pp BOO· 804; penas militares por hurto 0 robo, pp.
804-805.

v, 5. Vicios inveterados de la oficialidad del Ejercito per
manente y disposiciones para corregirlos, pp. 507-513.
En Ley de 12 de febrero de 1857, Ley Penal para
los desertores, pp. 433-520.

20 El caso mas significative podria ser e1 del Gral. Juan
Alvarez con SllS peones "los pintos".
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partie de Veracruz, el ejercito realista fue Iicencia
do totalmente. Los jefes leales al Imperio perdie
ron basta la ciudadania. Por el lado republicano,
de los 65 000 hombres que se calcula participaron
en la lucha, 39000 fueron Iicenciados.v' pero en el
nuevo ejercito se dio preferencia a las fuerzas que
habian sido guerrilleras, entre las cuales se encon

traban los bandoleros legendarios, enemigos de la
leva, como Los Plateados, que se incorporaron al

ejercito republicano y ayudaron a su triunfo. Los

jefes leales a la Republica, por su parte, fueron
hechos gobernadores en premio a sus servicios.

La. naciente oficialidad tendrfa ahora un nue

vo elemento de cohesion: haber luchado junta en

las batallas que dieron el triunfo a las ideas libe
rales, Sin embargo, el Colegio Militar habia de se

guir viviendo un poco al margen de la vida militar
nacional. En 1882, despues de 58 afios de estable
cido el colegio, solamente dos generales de division

procedieron de la clase de alumnos. Para el pe
r iodo 1872-1897, de los 2600 tenientes y subte
nientes del ejercito, apenas 334 provendrian del

colegio.s=
Con la Republica liberal el nuevo ejercito de

bio cumplir funciones de apaciguamiento del pais
y prestar protecci6n al comercio que pOl' decadas
habia sido la victima constante de los salteadores
de carninos. Serfa el preambulo de la "paz porfi
r iana" que iba a traer para el ejercito un primer
intento de forrnacion de grupos dirigentes unidos
alrededor de Ia figura del general Diaz.

21 Andres Molina Enriquez. Los grandes problemas nacio

nales, p. 67.
= En 1850, se habian enviado a escuelas europeas a los

cuatro alumnos mas brillantes del plan tel. Este heche serfa
antecedente hist6rico para la posterior poHtica del gobiemo
porfirista de preparar a un grupo de oficiales de Colegio en

las academias mihtares de Europa
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El general Diaz y el grupo de generales tuxte

pecanos se consolidaron en el poder nacional 10-

grando la pacificaci6n del pais. Al mismo tiempo
se propici6 la industrializaci6n con base a una

politica de fomento a las inversiones extranjeras.
A pesar de ello, el pais sigui6 siendo fundamental
mente campesino y al desaparecer los ideales de
lucha liberal, el poder se estructur6 en torno a la
fidelidad personal al caudillo. Nacieron fabricas y
ferrocarriles, pero el dominio de la tierra y la
Iidelidad a personas, no a instituciones, siguie
ron rigiendo la realidad porfiriana. En 1909, Mo
lina Enriquez habl6 muy sagazmente de la caren

cia de instituciones en la estructura del poder en

Mexico:

Las fibras que desde las unidades mas humildes
se enredan y tuercen. .. hasta la personalidad del
sefior general Diaz, que es el nudo a que conver

gen todas, es la amistad personal: amistad, que
como todos los afectos que Bevan en conjunto ese

nombre, da derecho a exigir del amigo, todo 10

que el amigo puede conceder. segun el grado de
amistad que se tiene... pero que en cambio,
impone a este ultimo amigo. para con el otro,

obligaciones correlativas. .. A virtud de esa amis

tad, que ofrece todos los matices de la mutua

consideraci6n y del mutuo sacrificio, todas las uni
dades sociales han podido pedir al sefior general
Diaz, segun sus necesidades y tendencias propias
y el sefior general Diaz, les ha podido ir conce

diendo 10 que han pedido; pero en cambio les ha

podido pedir, a su vez, sacrificios proporcionales.

En la sociedad porfiriana la tarea del ejercito
federal fue vigilar la conservaci6n del statu quo
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agrario en que se arraigaba el arbol de la indus
tria naciente. EI pais Iue dividido militarmente
en diez zonas, tres comandancias y catorce jefatu
ras, que debian evitar el brote de cualquier agita
cion poHtica entre los no participantes de la ma

quinaria estatal. EI ejercito, las fuerzas rurales, la

policia urbana, el destierro a Quintana Roo y las
carceles, representaron en el porfiriato eslabones
de una cadena de represion publica.

El Presidente de la Republica domino en todo
el territorio nacional a traves de diversos funcio
narios. EI gobernador 10 hacta en su estado y el

jefe politico en su distrito. El gobernador era res

ponsable ante el Presidente y el jefe politico ante

el gobernador. Mision del ejercito Iue impedir que
nada detuviese la buena marcha de este sistema
de fidelidades comprometidas. El jefe politico, ele
mento clave del gobierno local, sojuzgo a los ayun
tamientos, impidiendo el cometido dernocratico

que Juarez les habia desunado.s- Para cumplir
sus funciones, el jefe politico contaba en todo mo

mento con una "fuerza de cheque", la policia
montada 0 rurales, que acudia frecuentemente al
asesinato para mantener el orden publico. En
1891 habfa cerca de trescientos jefes politicos en el

pais; 114 citados por una Iuente contemporanea.>'
47 eran militares, casi todos con el grado de gene
ral. En el mismo afio, de los 27 gobernadores de
estado, 18 eran generales.

A pesar de todo, la composicion social de la
oficialidad del ejercito federal sufrio un cambio.

23 Vease Ll. J. Mecham, "The Jete Politico in Mexico".
The Southwestern Social Science Quarterly, '·01. XIII. Dum. 4.
marzo de 1933, pp. 333-352.

H Lazaro Pavia, Ligeros apuntes biogrdjicos de los jetes
politicos de los partidos, Mexico. 1891, citado por Mecham
en "The Jete Politico ..... , p. 347.
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A partir de las Leyes de Reforma, que eliminaron
los fueros y privilegios del ejercito, los grupos eco

nomicamente poderosos de la sociedad mexicana

perdieron interes en pertenecer al ejerci to. Aun

que hay que notar que los mas altos puestos se

guian codiciandose por las posibilidades de ejer
cicio del poder y de lucro.

Los generales vivian bien, eran duefios de ha
cienda, amigos de don Porfirio y asistentes a sus

tertulias. En cambio, la vida de los oficiales de
menor graduacion no era tan placentera. Debian
ser ejecutores de una politica de opresion que
muchas veces llegaba a niveles de brutalidad pri
mitiva y, sin embargo, no gozaban de fueros y
privilegios que compensaran esas dificiles tareas,

pues la unica retribucion factible eran hurtos mez

quinos que dificilmente los habrian de conducir
a la creacion de una fortuna.

Ante tal situaci6n, los jovenes ricos de las ciu
clades y los hijos de los terratenientes no encon

traban en la profesion militar aliciente econornico
o social alguno. Asi, Ia clase media de las ciu
dades y de los pueblos grandes fue el sector de la

poblaci6n que proporcion6 los cuadros de oficiales

que el ejercito requeria. Habitualmente, el sector de
servicios es el que ofrece Iuentes de trabajo a las
clases medias de una sociedad industrial. Sin em

bargo, durante el porfiriato, ese sector de servicios
Iue rudimentario, debido a las condiciones defi
cientes y de dependencia con respecto del extran

jero en que se inici6 el proceso de industrializa
cion nacional. De ahi una razon mas para que
fuese el ejercito el medio de ocupaci6n de un nu
mero considerable de jovenes procedentes de los
estratos medios de la poblaci6n.

El gobierno federal pretendio dar a un grupo
de los nuevos oficiales una base de educaci6n co-
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mun, un rudimento de ensefianza tecnica especia
lizada. Con tal fin se actualizaron los programas
de estudio del Colegio Militar, siguiendo los mo

delos aleman y frances.w Por otra parte, se inten
t6 tambien la modernizaci6n del ejercito y fue
aumentado notablemente el presupuesto para ar

mamento.

Un nuevo ejercito, moderno en apariencia, sur

gi6 en las postrirnerfas del porfiriato. Los cade
tes del Colegio Militar lucieron nuevos y visto-
50S uniformes y los mas destacados de ellos via

jaron a Europa para conocer las academias mi
litares Iamosas. Armamento moderno, identico al

que Francia usaria mas tarde en la Guerra l\JUI1-

dial, se exhibia en los desfiles ante el asombro po
pular. Sin embargo, la corrupci6n y el mal em

pleo del ejercito no desaparecieron. La dura rea

Iidad de La leva, la represi6n constante de los

campesinos y la crueldad de los rurales, eran me

dios que no se apegaban al espiritu de un ejer
cito model-no. Los hampones y asesinos indulta
dos siguieron engrosando las filas, mientras las
clases y los oficiales subalternos, cercanos a los

soldados, continuaron explotandolos, Los amigos
del Presidente (jefes politicos y gobernadores) es

peculaban con el erario, haciendo uso privado de
los fondos militares, "comiendo mas paja que las

� En 1901 se agregaron las siguientes materias al plan de
estudios del Colegio Militar: Electricidad aplicada al arte

de la guerra e ingenieria; telegrafta electrica y sefiales: fo

tograffa aplicada al levantamiento de planes: geograffa e

historia militar; hipologta y equitaci6n; taquigraffa; puen
tes militares; aerostacion militar y colombofilia: fabricaci6n
de explosives y su analisis quimico; construcci6n de mate

rial de artillerfa. Ademas, se agreg6 un afio a los siete en

que se hacia la carrera, destinado a "practicas cientfficas y
militares". En Torrea, Vida de una institucion gloriosa,
p.96.
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bestias".26 EI horror del pueblo al ejercito fue

explotado por ellos para obtener dinero de los

campesinos; los trabajadores que se declaraban
en huelga, 0 intelectuales de provincia que pre
tendian reivindicaciones politicas, eran obligados
a servir en las filas de este ejercito.

Resulta dificil adivinar cual pudo haber sido
el resultado final del plan para transformar al

ejercito, ya que los nuevos oficiales que el Co

legio Militar produjo nunca llegaron a ejercer el

poder como sucesores de los generales "troperos",
producto del Plan de Tuxtepec, pues la Revolu
cion de 1910 10 impidio. AI caer el gobierno de
Diaz por las condiciones econ6micas y sociales
que prevaledan en el pais, la pesada estructura
del ejercito federal y el intento de crear una ofi
cialidad organizada que fuese leal al regimen por
estar comprometida con el, cayeron -tambien, pero
sin romperse basicamente su organizaci6n, que
dando casi intactos sus cuadros oficiales.

En la historia de Mexico han convivido dos ti

pos de ejercito: el regular y el miliciano 0 guerri
Hero, que corresponden a sendas actitudes y co

rrientes de la vida mexicana.
Los ejercitos regulares tendieron a la alianza

con las fuerzas conservadoras. El ejercito colo

nial, el ejercito apoyo del imperio frances y el

ejercito federal del porfiriato tienen en comun
la defensa de intereses parciales, de grupos limi
tados y privilegiados de la sociedad mexicana. Es
tos ejercitos rara vez conocieron motivaciones pro
pias, buscando en realidad la salvaguarda de los

26 Expresi6n utilizada en la epoca, que ilustraba c6mo los
oficiales se apropiaban hasta de las partidas destinadas a la
alimentaci6n de las mulas del ejercito.
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intereses de las clases privilegiadas y con ello la
conservaci6n de sus privilegios.

Paralelamente los ejercitos milicianos, forma
dos por las masas de campesinos, significan la

respuesta de esas masas a la opresi6n de las mi
norias. EI ejercito insurgente, el republicano de

Ayutla y las fuerzas armadas que apoyaron al rna

derismo responden a la necesidad hist6rica que
las mayorfas han sentido de rebelarse contra la
estructura social, politica y econ6mica del pais en

un momento dado.
Los ejercitos milicianos formaron guerrillas en

los momentos crfticos de la historia nacional y
permanecieron latentes en los perfodos de apa
rente calma. Los bandoleros y las gavillas del si

glo XIX son imagen fragmentada de esa fuerza

popular.
La historia militar de Mexico se enmarca en la

lucha de estas dos tendencias y en la dinarnica

producto de ella. La posesi6n de la tierra, en rna

nos de un pequefio grupo de Iatifundistas, asi
como la estructura basicamente agraria del pais,
permi tieron a 10 largo del siglo XIX el juego de
fuerzas en el que uno de los poles representa el
statu quo agrario, favorecedor de una minoria, y
el otro la lucha de las masas por un pedazo de
tierra.

La revolucion iniciada en 1910 incluy6 entre

sus objetivos la destruccion de la estructura agra
ria tradicional. El momento hist6rico permirio
pensar en los principios de una industrializacion
del pais, bosquejada pOl' el regimen de Diaz. Am
bos factores -Ia crisis maxima de la posesi6n de
la tierra y los avances de la industrializaci6n
iban a permitir a los revolucionarios guerrille
ros, a partir de 1910, combatir con mayor vigor
al que era su polo opuesto.
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Todos los antecedentes hist6ricos tratados en

este capitulo pueden servir para explicar la ac

cion de los gobiernos posteriores a 1914. La Re
vol ucion que produjo esos gobiernos signific6 un

enorme levantamiento popular contra la estruc
r ura tradicional de Mexico, de la cual el ejercito
regular formaba parte. De ahi que posteriormen
te se tomaran medidas severas para evitar el re

surgimiento del ejercito con estas caracterfsticas
historicas. Los antecedentes explican, -ademas, por
que la reaccion de los militares porfiristas, caren

tes de unidad, no fue 10 suficientemente fuerte
como para impedir la Revolucion de 1913.



II. EL E.JERCITO DE LA
REVOLUCI6N

MADERO Y EL PLAN DE SAN LUIS

CON EL PLAN de San Luis, Francisco I. Madero
alent6 el resurgimiento de las fuerzas populares,
que se lanzaron a combatir al regimen de Diaz,
dando su apoyo al maderismo.

A traves de los afios, la imagen de las fuerzas
rebeldes de 1910 ha adquirido caracterfsticas epi
cas, que en cierto modo deforman la realidad del
momento. Se recuerda a las fuerzas revoluciona
rias que coadyuvaron a la derrota de la dictadura
como un ejercito popular, pero al fin y al cabo
un ejercito, con cierto orden y jerarqufa entre los

jefes. Esto no es exacto. Entre los muchos auto

res que han hablado de las fuerzas maderistas es

interesante recordar al general Francisco L. Ur

quizo, que en unas lineas retrata a esas fuerzas:

Nuestros jefes 10 eran mas por su valor que por
su pericia: eran 10 que vulgarmente se dice por
el norte, "los mas atravesados", A la hora del com

bate, eran los jefes los que Ianzandose sobre el

enemigo, esgrimiendo sus armas, daban el famoso

grito de: "el que sea hombre que me siga", y
como aquello era una cuesti6n de honor, seguia
mos al valent6n aquel, aun a traves de la lluvia
de ba1as con que soHan saludarnos los federales.

Aquello de "el que sea hombre que me siga",
era la unica voz de mando que sabian nuestros

[40J
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jeres, y aun estaba muy lejos de ser una orden,
pues dejaban a la elecci6n de cada quien el que
los siguiera 0 no, segun en su cor to 0 largo cri
terio entendiera que el ser hombre consisda en

seguir al atrabancado aquel del grito. _ .

Se trataban soldados y jefes con mucha fami
liaridad. .. No creta el soldado -por ejemplo
que el iba a combatir porque asi se 10 ordenaban
sus jeres, sino que el iba a ayudar a sus compa
fieros en tal 0 cual acci6n de armas... Asi como

que tan 5610 se iba "a dar la mano" como dedan
entre ellos ...

Los agrupamientos tampoco constituian unida
des con denominaciones de caracter militar, sino

que estas eran conocidas por el nombre del jefe
que las comandaba 0 figuraba al {rente de ellas;
por ejemplo: la fuerza que mandaba el coronel
Sixto Ugalde, venia a ser "la gente de don Sixto"

y la de Orestes Pereyra, "Ia de don Orestes","

Es importante no perder de vista la realidad
de esta fuerza armada. La jerarquia militar fue
utilizada por carecerse de cualquiera otra que
identificase los diferentes niveles de mando, ne

cesarios en toda organizacion politica y mas aun
en momentos de lucha revolucionaria. Pero si
bien los grados militares sefialaban categorias, es
tos no eran otorgados por una autoridad central,
de manera que, en gran medida, la jerarquia era

producto del criterio totalmente subjetivo del jefe
o caudillo de un grupo de campesinos, 10 suficien
temente compacto como para formar una "fuer
za". As! se explica la gran profusion de grados
"autootorgados" en los primeros afios de la Re
volucion, Ienomeno que al ser visto por ojos ex

tranjeros, ha servido mas para ridiculizar la lucha

1 Francisco L. Urquizo, Origen del Ejercito Constituciona
[isla, Mexico, 1964, pp. 16·17.
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armada de la Revoluci6n que para comprender la
necesidad inherente a todo movimiento popular
de dimensiones nacionales de crear una estrat i
ficaci6n en el mando.

A diferencia de revoluciones acaecidas en otras

. regiones del mundo, la mexicana de 1910 no te

\ nia ideologia ni partido. Era entonces imposible
recurrir a una nomenclatura polttica 0 de parti
do para delimitar la autoridad de cada jefe. Solo
considerando el uso pragmatico que se hizo en

tonces de la jerarquia militar se puede entender
la posterior lucha de facciones revolucionarias di

rigidas por caudillos que no aceptaron mas que
parcialmente la existencia de un poder central
en manos del Presidente de la Republica, que
por tradicion republicana es el jefe maximo del

ejercito,
La renuncia del general Diaz despues de la

lorna de Ciudad Juarez el 21 de mayo de 1911,
no dej6 de producir sorpresa en el propio Madero,
pues el regimen de Diaz se encontraba lejos de

una derrota militar total. El gobierno se derrum

baba por su propio peso y ante la indudable pre
sion de las fuerzas armadas revolucionarias, pero
no estaba aun deshecho militarrnenre.e Ante 10

inesperado de su triunfo, el presidente Madero
no previ6 los posteriores acontecimientos que (on

ducirian a la caida de 5U gobierno y que acarrea

dan su propia muerte.

:3 "La caida de Ciudad Juarez fue el golpe de gracia al

gobierno del general Diaz. Con una sola batalla ganada.
con la toma de una plaza sin importancia. como Ciudad

Juarez. la revoluci6n iniciada en noviernbre de 1910 habra

triunfado. �o eran las armas, sino la opinion puhlica. la

que vencio." Ramon Prida, De /a dictadura a fa anarquia,
citado pOl' J. Sitva Herzog en Breve liistoria de fa t evolu

cion mexicana, "01. .J, P: 160,
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El presidente Madero era un liberal tipico del

siglo XiX proveniente del nuevo grupo empre
sarial que surgiera en los ultimos afios del porfi
riato, creta que las instituciones republicanas y
democraticas se sostendrian por su propia fuerza
moral. De ahf la seguridad que Madero tuvo de

que el voto popular seria respetado por todos
los grupos e intereses politicos del pais. Por esto,
no disolvi6 el ejercito federal, sino que, acorde
con su mentalidad idealista liberal, que suponia
una leal tad a las instituciones republicanas en

abstracto, se apoy6 en ese ejercito. No compren
dio el presidente Madero 9.1J.e _(!l ejercito federal,
por sus ortgenes hist6ricos, no podria ni querria
defender a la Revoluci6n.

Por otra parte, Madero desconfiaba de las tro

pas revolucionarias. Probablemente no imagin6
en 1910, al lanzar el Plan de San Luis, que la res

puesta a su llamado habrfa de provenir del cam

po y de los campesinos, mas que de las ciudades.
En varias ocasiones dio prueba de esa desconfian
za hacia las tropas de la Revolucion. EI sangrien
to incidente ocurrido en Puebla el 13 de julio
de 1911 entre las tropas federales del coronel

Blanquet y las maderistas 10 demostr6 cuando Ma
dero apoy6 al ejercito federal y demando el Ii
cenciamiento de los soldados revolucionarios.s

El asesinato del propio Madero y la desapari-
a Las fuerzas maderistas, que ternan como cuartel la plaza

de toros de Puebla, fueron provocadas por un grupo de ami

gos del ex gobernador porfirista. Como hubo rifia a tiros,
el grupo busc6 la ayuda del 29Q bata1l6n federal, al mando
del Gra!. Aureliano Blanquet que ataco a los maderistas.
Tras varias horas de lucha, el 29Q bata1l6n tom6 la plaza
de toros resultando muertos 80 maderistas y 20 federales, Al

enterarse, el presidente Madero alabo la acci6n del coronel

Blanquet mostrando su descontento con la tropa revolu-

236043cionaria.
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ci6n de la legitimidad republicana que �l repre
sentaba fueron obra de elementos del ejercito por
firista. La muerte de Madero demostr6 histori
camente el error de la apreciaci6n idealista del

primer presidente revolucionario, en 10 que al

ejercito federal se referla, y por ende, a la actitud
de las fuerzas conservadoras a las que este de
fendia,

DEL PLAN DE GUADALUPE A LOS TRATADOS
DE TEOLOYUCAN

EI 26 de marzo de 1913, el gobernador de Coa

huila, Venustiano Carranza, lanz6 el Plan de Gua

dalupe contra el general Huerta, que al frente
del ejercito federal habla usurpado el poder tras

asesinar al presidente Madero.
Carranza no era militar. Contaba entonces 54

afios de edad y habra ocupado altos cargos poli
ticos en los tiempos porfiristas. Habil politico,
contaba con larga experiencia administrativa y
de mando, de la que los dernas caudillos de la
Revoluci6n caredan.

Un mes antes de lanzar Carranza el Plan de

Guadalupe, Ia XXII Legislatura del estado de
Coahuila ernitio un decreto por medio del cual se

creaban las primeras fuerzas armadas de 10 que
serfa, posteriormente, el Ejercito Constituciona-

I lista,
EI Constitucionalista tendio a una organizaci6n

estrictamente jerarquizada, apartandose de la lu
cha espontanea y sin coordinacion de las tropas
maderistas. A la cabeza de este ejercito estuvo Ca
rranza, quien nunca acept6 rango militar alguno,
contentandose con el de Primer Jere del Ejer
cito Constitucionalista. Semejante actitud tUYO
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despues gran significado, cuando al triun£o de
los constitucionalistas lleg6 a la Presidencia de la

Republica con caracter de civil.
El Ejercito Constitucionalista se dividio en tres

cuerpos comandados por otros tantos generales
de divisi6n insurrectos contra Huerta y que en

principio aceptaron ponerse a las 6rdenes de Ca
rranza. El general Alvaro Obreg6n fue coman

dante del Cuerpo de Ejercito del Noroeste; el

general Francisco Villa estuvo al frente de la
Divisi6n del Norte y el general Pablo Gonzalez
comand6 el Cuerpo de Ejercito del Nordeste. En
el Sur luch6 tambien, aunque en forma indepen-
diente, Emiliano Zapata.

•

Obreg6n, Villa y Gonzalez fueron militares im

provisados en la lucha. Villa habia sido bando
lero y ladr6n de ganado; Obreg6n, ranchero en

su estado natal, y Gonzalez molinero. Sin embar

go, estas fuerzas, junto con las de Zapata, forma
dan el contingente armado mas numeroso y de

mayor importancia en la Revoluci6n. Si Villa,
Obreg6n y Gonzalez no eran militares de carrera,
mucho menos 10 fue Zapata, jere de las fuerzas

"agraristas" del estado de Morelos y campesino en

rebelion, nunca hombre de armas profesional.
Es necesario entonces sefialar que los hombres

que entre 1913 y 1917 (afio en que se volvi6 a

la unidad nacional con la elaboraci6n de la nue

va constituci6n) tuvieron el mayor poderfo y deci
dieron las acciones armadas mas importantes de la
Revoluci6n, no eran militares de carrera ni pro
venian de ninguna escuela del ejercito. Se lanza
ron a la lucha armada en busca de reivindicacio
nes politicas y sociales, adquiriendo a 10 largo
de ella la experiencia y la jerarquia militares.

Muchos de los hombres que, teniendo un grado
militar en las fuerzas revolucionarias, mas tarde
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ocuparian puestos importantes en la poHtica na

donal, estuvieron bajo la influencia de estos di
rigentes del Ejercito Constitucionalista y, como

elIos, dificilmente podian tener un espiritu mili
tarista. Tal serfa el caso, entre otros, de Plutarco
Elias Calles. Lazaro Cardenas y Manuel Avila Ca
macho.

Carranza logr6 la unidad de la mayor parte de

,las facciones revolucionarias alrededor suyo en

contra de Huerta. El Ejercito Constitucionalista
funcion6 para los fines con que Iue creado, aun

que los conflictos entre los dirigentes aparecieron
con el tiempo. S610 en el caso de Zapata la union
no se logro: Zapata siempre desconfi6 de Carran
za y este a su vez veta con suspicacia las Iuerzas

carnpesinas de Zapata.
Una vez centralizado el mando, el Ejercito Cons

titucionalista intent6 la unificaci6n del arrnamen

to -las famosas carabinas Winchester 30-30 y las
ametralladoras Colt-; se quiso tambien unifor
mar a los constitucionalistas a base de sombrero
nortefio 0 "texano" y saco y pantalon color "ca

qui", pero en ambos casos la falta de recursos eco

nomicos limit6 en forma considerable la aplica
ci6n de las medidas.

La estrategia del Ejercito Constitucionalista se

elabor6 emplricarnente: en campafia. La artille
ria del ejercito federal. que constituia uno de los

problemas mas diffciles de afrontar por las tro

pas revolucionarias que caredan de ella, se com

bati6 con tecnicas ideadas en el fragor de la ba
talla y en donde el caballo fue elemento basi co.

La 1 ucha convencional se combin6 con la accion

guerrillera, con preferencia por el movimiento ra

pido y no la trinchera tradicional. Las fuerzas
constitucionalistas utilizaron gritos de combate

para atemorizar al enemigo y se sirvieron de ins-
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trumentos musicales del desierto -el tamborcillo

principalmente- y de la corneta para dar las 6r
denes. Por su parte, el ejercito zapatista utiliz6
el viejo sistema de guerrilla espafiola de los "dos

quintos"; de cada cinco hombres dos iban a la
batalla, dos labraban el campo y uno quedaba con

las familias para protegerlas.
Desde las guerras napoleonicas, las tecnicas de

batalla europeas consideraban que el dejar ene

migo en la retaguardia era un error muy grave.
EI Ejercito Constitucionalista, debiendo enfren
tarse a la artillerla federal, no sigui6 la tecnica
tradicional y a condici6n de que el enemigo que
dase vigilado en la retaguardia, el grueso del ejer
cito se dirigia al objetivo mayor, logrando ven

cer por la gran movilidad de pequeiios contingen
tes que abrian frentes simultaneos en diversos

puntos, EI Ejercito Constitucionalista tambien uti
Iizo -por primera vez en la historia mundial- el
avion con fines exclusivamente militares; su pri
mer objetivo fueron barcos de guerra a las 6rde
nes de Huerta, cerca de Topolobampo, Sinaloa.

Para mediados de 1914 y despues de una pe
nosa campafia, las fuerzas constitucionalistas 10-

graron la rendici6n incondicional de� ejercito fe
deral. Los generales Alvaro Obregon y Lucio
Blanco se encontraban con sus tropas el 14 de
agosto de 1914 en la poblaci6n de Teoloyucan, a

unos treinta kil6metros de la ciudad de Mexico.
Hasta ahi Ilegaron, como representantes del go
bierno federal, un comisionado de la Secretarfa
de Guerra y el gobernador del Distrito Federal.
Para esa fecha Huerta habia renunciado a la Pre
sidencia de Ia Republica; acompaiiaban a los co

misionados del gobierno federal los representantes
diplomaticos de Francia, Inglaterra, Brasil y Gua
temala. Su mision era evitar el ataque a la ciu-
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dad de Mexico y negociar la rendicion del ejer
cito federal.

Por los Tratados de Teoloyucan los federales
se comprometfan a abandonar la ciudad de Mexi
co rumbo a Puebla en grupos menores de 5 000
hombres, sin artillerfa ni parque de reserva. Las

guarniciones de Manzanillo, Cordoba, Jalapa y
las jefaturas de armas en Chiapas, Tabasco, Cam

peche y Yucatan debian ser disueltas y desarmadas
en esos mismos lugares; las tropas federales que
guarnedan San Angel, Tlalpan y Xochimi1co con

tra los zapatistas sedan tarnbien desarmadas tan

pronto como fuesen relevadas por fuerzas consti
tucionalistas. Los generales, jefes y oficiales del

Ejercito y Armada Federales quedaban a disposi
ci6n del Primer Je£e de las Fuerzas Constitucio
nalistas.

As}, sobre la carrocerfa de un autom6vil, en el
camino de Cuautitlan a Teoloyucan, se decidi6
con la victoria de la Revoluci6n el desarme del

ejercito federal, heredero del regimen de Diaz y
protector de los intereses que este representaba.'

• La composici6n del ejercito federal en el momento de
su desarme:

Generales
Designacion de de Fuerza Ca- Ace-

Diu, Brig. Je/es Otic. Tropa ballos miles

Secretar ia
y Departamento 6 75 222 35

Gobierno de Palacio 1 1 I
Zonas militares 8 12 32
Comandancias

militares 1 13 27 15
Jefalura oe Armas 2 1 !l 1
Mayoria de Plaza 4 10
Deposito de Jefe!

499 579y Oficiales
Prisi6n militar 1 4
Estado Mayor del

Presidente
Secci6n Auxiliar 1 2
Plana Mayor 7 34
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Carranza recogia con ello la experiencia de Ma
dero con el ejercito federal. A partir de entonces,
uno de los objetivos de politica interna mas im

portante de los gobiernos posrevolucionarios serfa
luchar contra el resurgimiento de un ejercito con

las caracteristicas del porfiriano. A pesar de la lu
cha de facciones que todavia habria de desatarse,
despues de la firma de los Tratados de Teoloyucan,
los gobiernos nacionales trataron de consolidar un

nuevo ejercito con estructura profesional que re

cordara, sin embargo, su origen revolucionario y
popular.

Los ANOS 1914-1929

Una vez derrotado y disuelto el ejercito federal,
enemigo comun de los revolucionarios, la lucha de
facciones entre estes se recrudecio, Aunque todos
se oponian al estado de cosas heredado del porfi-

Consejos de Guerra 86 10
Suprema Corte 2 8 13 21 14
j ueces Instructores 15 ..
Ag!'ntes de Ministerio

Publico 17
Defensores 4
Colegio militar 2 12 271 32
Zapadores 3 26 529 50
Invalidos I 8 109
Infantcria 87 770 14783 907
Caballeria 58 455 7029 6775 455
Artilleria 13 106 1542 248 984
Establecimientoa de

Construcci6n 10 47 252
Veterinarios .. 8
Armada Nacional 11 51
Cucrpo Medico 75 48 220 3 50

Total: 10 61 1006 2446 24800 7058 2446

Mas 21 regimientos de rurales con efectivos cada uno de 5()()
jinetes: 10 500 en total (tornado de Aragon, A., El desarme
del Ejercito Federal, Paris, 1915, p. 94).
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rismo, las soluciones apuntadas por los diversos
jefes distaban mucho de ser las mismas.

Carranza, apoyado por las Iuerzas que comanda
ba el general Obregon, logro imponerse sobre Vi
lla y Zapata. Carranza tenia mucha mayor expe
riencia poHtica que los otros jefes revolueionarios;
ademas, el nivel cultural del ex gobernador de Coa
huila era notablemente superior al de Zapata 0

Villa. Por 10 demas, el jefe de la Division del
Norte y el conductor de las fuerzas agraristas te

nian consejeros que dificilmente podrtan ser eon

siderados como avezados en el juego politico, que
para entonees adquiria gran importancia. Estos eon

sejeros 10 eran por su mayor preparaci6n frente a

los caudillos, pero esta resultaba debil para lu
char contra los "abogados' carrancistas que, eo

nocedores de las tecnicas poHticas y parlamenta
rias, empezaban a decidir mucho del futuro de la
Revoluci6n.

Es interesante sefialar que en el triunfo carran

cista partieiparon tambien batallones de obreros.
organizados por Ia Casa del Obrero Mundial. En
febrero de 1915, un pac to entre el Ejercito Consti-

I tucionalista y la Casa del Obrero Mundial decidio
la creaciun de los llamados batallones rojos, que
Iueron seis y pelearon bajo las 6rdenes de Obre

gon y Jacinto B. Trevino. I) La presencia de obre
ros organizados sindicalmente entre las fuerzas com

bat ientes, ademas de subrayar la extracci6n popu
lar del Ejercito Constitucionalista, vendria a ser un

antecedente importante para medidas politicas
de la epoca cardenista, cuando se trataria de agru-

D Para la historia de los batallones obreros, de interes en

el marco de los moviruientos revolucionarlos, vease la obra

de Rosendo Salazar. La Casa del Obrero Mundial, Mexico.
Ed. Costa-Arnie, 1962. }' Marjorie R. Clark. Organized Labor
;71 Mexico, 'The University of North Carolina Press. 1934 ..
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par en torno al gobierno federal a las fuerzas

populares, hecho en el que los obreros sindicali
zados jugarian un papel de gran importancia.

Vencedor Carranza y con el apoyo de las tropas
sonorenses, convertidas en herederas de la tra

dicion del Ejercito Constitucionalista, se dieron

pasos para volver a la legalidad. En la ciudad de

Queretaro se reunio, en diciembre de 1916, el

Congreso Constituyente que daria al pais las ba
ses de la nueva legitimidad. Aunque en forma
azarosa, el Congreso Constituyente logro una uni
Iicacion de puntos de vista al tratar de satisfacer
los diferentes intereses revolucionarios, si bien a

expensas de los mas radicales.
Pero 10 mas importante para el presente estu-

. dio es que el Congreso Constituyente se pronun
cio abiertamente civilista. Los diputados -abo

,gados, pequefios rancheros y propietarios, pero
tambien oficiales del nuevo ejerciro-; trabajaron
en elaborar la constitucion con base en un pro
yecto de Carranza. La lucha contra el militaris
mo se convirtio en uno de los lemas del Congre
so; como resultado de la unidad de opiniones en

cuanto al futuro papel apolitico de los militares,
solo la cuestion de los tribunales especiales sus

cito discusiones."
La nueva constitucion confirrno las facultades

que la de 1857 habia otorgado al Presidente de
-

8 De los articulos que en la Constituci6n tratan de cues-

tiones relacionadas con las Iuerzas armadas (5, 13, 31, �5,
36, 76 Y 89) s610 el 13 levant6 discusion, pues hubo diputa
dos que veian en el tribunal para delitos militares una su

pervivencia de los fueros del siglo XIX. Se impuso, sin embar

go, el criterio de mantener los tribunales especiales para
delitos militares. Vease Diario de los debates del Congreso
Constituyente, :\Iexico, 1922, vol. II, pp. 215-216, 219. El
articulo 13 fue aprobado pOl' 1�2 votos afirmativos contra 61

ncgativos.
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fa Republica para nombrar, con aprobacion del
Senado, a los oficiales superiores de todas las
armas. Ademas, el Presidente dispondria de la to

talidad de Ia Iuerza armada permanente, para la

seguridad interior y la de£ensa exterior de la Fe

deracion.? As1, el Congreso Constituyente y el pre
sidente Carranza trataron de anular las funciones

polfticas del ejercito y de someterlo a un orden
civilista.
--

-Venustiano Carranza, que nunca acepto un gra
do militar, abrigo siempre la esperanza de que
en un futuro no lejano un civil ocupase la Pre
sidencia de la Republica. La situacion no era sin

embargo facil. La lucha de los diferentes grupos
por el poder no termino con la aparicion de la
Constitucion y la aparente normal izacion de la
vida politica. A Ia muerte del presidente Carran
za, asesinado el 20 de mayo de 1920 en T'laxca

lantongo, el grupo sonorense de Obregon y Ca
lles, que habia roto sus lazos con Carranza, Ilego
al poder.

Aunque precedido de una gran farna por sus

exitos militares, el general Obregon, nuevo jete
de la Revolucion, siguio una Hnea civilista. Obre

gon inicio politicas de .tendencia obrerista y de

ayuda al campesinado. La reparticion de tierras

y la sindicalizacion de los trabajadores tomo Im

petu por primera vez en Mexico con su gobierno.
La acritud reformista de Obregon provoc6 eI

desagrado de muchos generales y jefes del ejer
cito revolucionario. La Revolucion no habia con

tado con una ideologia precisa; los principios
.generales adoptados se presentaban a diversas in

!terpretaciones. Un grupo considerable de mi l i

j tares vio con suspicacia las medidas del gobier-
r Artfculo 89, fro IV Y \'1.
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no obregonista en materia obrera y campesina y
se dispuso a rebelarse. A esto se auno otro hecho

importante: las ambiciones de poder de los gene
rales. Todos habian participado en Ia lucha ar

mada exponiendo su vida por la Revolucion y
sentfan tener derecho tambien a ocupar la Pre
sidencia de la Republica. El deseo de Obregon de

que Calles -el general que habia sido maestro de
escuela rural y su intima colaborador- fuese pre
sidente no era compartido por todos los jefes de
las Iuerzas armadas, 10 que provoco nuevas lu
chas.

Adolfo de la Huerta, revolucionario de Sono
ra como Obregon y Calles, encabezo la rebelion

armada contra el presidente Obregon, y junto con

otros generales arrastro tras de sf ados tercios
del ejercito, Sin embargo, los jefes levantados
disenrian entre ellos y esto resto fuerza al levan
tamiento.

El general Obregon aprovech6 sagazmente la

oportunidad que ella Ie proporcionaba: la de eli
minar para siempre a aquellos jefes de faccion

que ya fuese por ambicion personal 0 por ideas
demasiado opuestas a las del gobierno, significa
ban un obstaculo politico para el Presidente y para
la estabilidad del pais.

A ello coopero tambien la personalidad ener

gica de su ministro de Guerra: el general Joaquin
Amaro. Hombre de origen humilde, casi indio

puro, Amaro habia hecho una carrera militar bri
Ilante desde abajo, hasta llegar a convertirse en

uno de los mas cercanos colaboradores del Presi
dente. Adernas de poseer gran capacidad de orga
n izador, recurri6 con facilidad a la violencia cuan

do esta fue necesaria para conseguir el fin de
seado.

.. ", .!

Obregon, con la ayuda de :AIL.'ar0 v gracias a su
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habilidad de estratega, combati6 con muy buen
exito a la fuerza rebelde, dos veces mayor en nu
mero. Muchos de los jeres levantados murieron
en las batallas de gran crueldad que sucedieron
en la campafia, EI presidente Obregon, por otra

parte, cultiv6 las rencillas entre los jefes rebel
des unidos en su oposici6n al gobierno, pero
desunidos por sus intereses particulates."

Para 1923, con la derrota de la rebeli6n dela
huertista, el presidente Obreg6n "Iimpio" las Iuer
zas armadas de aquellos elementos que se oponian
a su politica personal y a sus ideales reformistas.
Adernas, elimin6 con ella a un gran nurnero de

posibles candidatos a la Presidencia, reduciendo
as! las probabilidades de levantamientos futuros.

.Pero 10 mas importante de la obra politico-mili-
tar de Obreg6n, por brutales que hayan podiclo

! ser muchos de los procedimientos utilizados en

I ella, es tal vez el hecho de que uniform6 por
eliminaci6n a los cuadros dirigentes del ejercito.
Los jefes y oficiales restantes fueron los "obrego-
nistas", quienes en gran parte aseguraron la trans

misi6n mas 0 menos pacifica del poder a Calles.
Posteriormente, con la muerte de Obregon, estos

jeres y oficiales cerraron Iilas en torno al nuevo

regimen, desarrollando, aunque en forma embr io
naria y por primera vez en la historia del pais,
una lealtad hacia las instituciones gubernamenta
les, en detrimento de la facci6n personalista.

Obregon mismo, como ministro de Guerra del

presidente Carranza, habia ya iniciado reformas
tendientes a la tecnificaci6n -e indirectamente a

8 En Ia lucha contra la rebeli6n delahuertista part icipa
ron tambien obreros armados por la CROM. la central obre

ra mas importante del pais, hecho este que encuentra su

antecedente en los batallones rojos de la Casa del Obrero
Mundial en i91�.
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la despolitizaci6n- de las instituciones militares.
En 1916, Carranza y Obreg6n inauguraron la
Academia de Estado Mayor y el 5 de febrero de
1920 se reabrio el Colegio Mifitar.? Ya en el po
der Obregon, la obra a realizar era ardua, ne

cesi tandose de caracteres tan energicos como el
del Presidente y el del ministro Amaro para lle
vailas a buen fin.

Durante el gobierno de Obregon se revise tam

bien todo el escalaf6n del ejerci to, reduciendose
severarnente el numero de oficiales. La enorme

fuerza armada de los diversos contingentes revo

lucionarios, sujeta a calculos diversos, pero que
conservadoramente podria ser considerada para
la fecha en casi I ()() 000 hombres, fue reducida
en un 50 por ciento. El 15 de .marzo de 1921 se

promulgo el decreto que reducia el ejercito a esta

nueva cifra, 10 que debla lograrse antes del 31
de marzo de 1922.

Para lograr la reducci6n del ejercito sin alterar
el orden, se cre6 una serie de estimulos y com

pensaciones para los ex combatientes. Asi, se die
ron tierras de las antiguas haciendas a muchos de

8 En 1913. Huerta habia dividido el Colegio Militar en:

Escuela Militar Preparatoria, Escue1a Militar Profesional y
Colegio Militar Superior. suprimiendo la Escuela Militar de

Aspirantes. El 15 de agosto de 1914. se clausuro el Colegio
antes de que las tropas constitucionalistas entrasen en Ia

capital.
Para 1920 el Colegio Militar contaba con: Escuela de In

Ianterla, Escuela de Caballeria, Escuela de Administraci6n
Militar, Escuela de Ingenieros militares, Escuela de Arri
Ilerfa y Escuela Superior de Guerra. Habia inscritos enton

ces mas de 1 400 alumnos. Torrea, ViM de una institucion
gloriosa, pp. 124-126.

Cuando eI presidente Carranza dejo la ciudad de Mexico

huyendo el 7 de mayo de 1920. los cadetes del Colegio Ie
acornpafiaron, debiendo sin embargo regresar a Ia ciudad de
Mexico, por orden del propio Presidente.
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los veteranos, que en realidad no habian sido sino

'campesinos desposefdos en rebeli6n. Igualmente,
se cre6 un programa de colonizaci6n de tierras
nacionales, siendo el mas importante el empren
dido por las tropas del general Cedillo que es

tablecieron con ayuda gubernamental OCM "co-
I lonias militares" cerca de Ciudad de Mafz, en

\ Rioverde, San Luis Potosf.>?
.

EI gobierno federal proporcion6 tractores y se

millas a estos colonos ex combatientes. Ademas,
los dot6 de rifles y municiones, hecho este de
trascendencia hist6rica puesto que· marca los pri
meros pasos de la politica de los gobiernos poste
riores que armarian a los campesinos para prote
ger los logros de la Reforma Agraria y que crea

dan las defensas rurales, elemento de gran irn

portancia en la actual organizaci6n del ejercito
nacional.

Las tropas zapatistas tarnbien recibieron tie
rras, arados, tractores y semillas; Villa y su gente
se repartieron dos grandes haciendas en el norte

del pais con sus respectivos implernentos de la
branza. Sin embargo. resulta importanre sefialar

que estos campesinos, anteriormente soldados vi

llistas y zapatistas, no recibieron armas como los
demas, puesto que su leal tad al gobierno surgido
del Ejercito Constitucionalista no se consideraba
del todo cimentada.

EI exito de estas colonias experimentales con

dujo al establecimiento de otras y con ella se pudo
acelerar aun mas el licenciamiento de las tropas.
Para diciembre de 1920, 2000 oficiales y 19000
soldados habtan sido licenciados dentro del plan

10 Vease el articulo de R. Haberman, "Bandit colonies".
en Survey, mayo 1, 1924, que aunque evidentemente opuesto
a la idea de las colonias mifitares, es interesante entre la

escasa literatura al respecto.
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de las colonias agrfcolas: en enero de 1921, 5000
hombres mas, entre oficiales y tropa, pasaron a

la vida civil y en febrero del mismo afio otros

4 000 se sumaron a los veteranos-colonos.w
Como ministro de Guerra, Amaro hizo tam

bien gran hincapie en la educaci6n tecnica de los
cuadros y jefes del ejercito, Las escuelas profe
sionales del mismo recibieron gran impulso, es

pecialmente la Escuela Medico Militar y la Es
cuela Militar de Ingenieros. Estas escuelas cons

tituyen un caso sui genesis, puesto que son pocos
los ejercitos que en el mundo preparan de entre

sus propias Iilas a sus medicos e ingenieros.
La tecnificacion del ejercito se inscribe en el

nuevo periodo de la historia de Mexico que Calles
llamaria de "institucionalizacion" del pais. A este

fen6meno del inicio, as! fuese incipiente, de la
lealtad a las instituciones mas que a las perso
nas, contribuyo en forma considerable la elimi
nacion de los generales rebeldes al gobierno, pues
to que ellos mas que ninguna otra fuerza nacio
nal tendian a la creaci6n de lazos de lealtad per
sonal, con IUUY poco apego a las instituciones que
empezaba a producir la Revolucion.

Se presentaron todavia, durante este perfodo,
algunos movimientos aislados contrarios a la ten

dencia general, pero que no alcanzaron sus ob-
(jetivos. Despues del asesinato de Obreg6n acae

cido el 17 de julio de 1928, elementos del ejercito
desearon nuevamente convertirse en grandes elec
tores. AI mismo tiempo, el deseo de Calles de
mantenerse en el poder a traves de terceras perso
nas alento nuevamente la rebeli6n.

En 1929, los generales Escobar, Aguirre y Man
zo se levantaron contra el presidente Portes Gil,

11 Carleton Beals, Mexico, an Interpretation, Nueva York,
1923, pp. 77·78.
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acusandolo de seguir ciegamente las directivas de
Calles y de preparar la imposicion del candida
to callista. Esta serfa la ultima rebelion de impor
tancia numerica que el ejercito intento (la re

belion de Cedillo afios despues tuvo irnportan
cia polltica mas que militar). Las Iuerzas del go
bierno, dirigidas por los generales Calles (nom
brado secretario de Guerra por el presidente
Portes Gil), Cardenas y Almazan, derrotaron y
castigaron severarnente a los rebel des, aunque a

costa de la muerte de varios miles de hombres y
el gas to de muchos millones de pesos.:"

Coincidiendo con la derrota de los rebeldes y
para acabar con la zozobra polftica que desde eI
asesinato de Obregon no se habia despejado, se

creo eI Partido Nacional Revolucionario (P::'\IR)
como frente popular que habrfa de tratar de eli
minar a los militares de cualquier Iuncion po
litica, por medio de la fuerza coordinada de los

obreros, los campesinos y los bur6cratas.
� Manzo se sublev6 en Hermosillo. Aguirre en Veracruz y

Escobar en Torre6n en rnarzo de 1929. Una fuente an6nima
de ]a epoca habla de 4000 hombres muertos, 11000 heri

dos, 420 krns. de vias ferreas dafiadas y 40 puentes destrui
dos: ademas, menciona una erogaci6n del gobierno fede
ral pOl' $100 miIlones para sofocar la rebeli6n. Aun des
contando la muy factible exageraci6n de las cifras, estas
dan idea de las dimensiones de la rebeli6n. La rebelion
militar contra el gobiemo legitimo del Sr. Presidents de
fa Republica Lie. D. Emilio Portes Gil, descrita y comen

tada por un obseruador, San Antonio. Texas 1930 (?). P: 86.
Es importante sefialar que la rebeli6n escobarista sucedi6

en los tiempos de Ia efervescencia "cristera", movimiento
de derecha que recibi6 el apoyo abierto de la Iglesia.

Otra sublevaci6n famosa fue la de los generales Fran

cisco Serrano 'Y Amulfo R. G6mez. que habiendo sido des

cubierta, culmin6 con el asesinato de sus dirigentes, hom

bres de gran relieve politico, en la carretera a Toluca.
Martin Luis Guzman ha escrito una novela famosa sobre

el tema: La sombra del caudillo.



III. DE LA CREACI6N DEL PNR
A NUESTROS DfAS

:\1UCHO SE HA eserito sobre el Partido Nacional
Revolucionario (PNR) y sus sucesores, el Partido
de la Revoluci6n Mexicana (PRM) y el Partido
Revolucionario Institucional (PRI). Pero por des

gracia estos estudios casi siempre olvidan las cau

sas que dieron origen al partido y de ahi que su

anal isis resulte altamente deformado. El PNR-PRM

PRJ no fue creado en el sentido de la tradicion
occidental como una organizaci6n tendiente a al
eanzar el poder dentro de una lucha electoral. Ya
se sefial6 que la Revoluci6n misma carecio en sus

origenes de un partido politico que orientase ideo

Iogicamente y organizase la lucha poHtica y ar

mada. En las dos decadas posteriores al levan
tamiento armado contra Diaz, el propio connie
to armado no permiti6 la constituci6n de 6rganos
politicos permanentes que se prepararan para una

I ucha electoral, basicamente porque esta necesi
dad era inexistente.

Para 1929, la necesidad de unificar a los gru
pos revolucionarios ante la presion de las fuerzas

politicas tradicionales y la amenaza que signifi
eaban sus propias desavenencias internas, obli

garon a la creacion de un organo que agrupase a

estos en un frentecomun: este fue el PNR. Es fun
damental sefialar que el Partido Nacional Revo
lucionario fue una creaci6n de la Revoluci6n he
eha gobierno y que -como ya se deda- no se

[59]
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organize entonces para alcanzar el poder, sino
para mantenerse en el. Se trat6 de un intento de
organizaci6n de las fuerzas revolucionarias en tor

no al gobierno establecido y no contra el mismo,>
La labor era diffcil; se pretendia que todas las

fuerzas que hubiesen participado en la lucha re

volucionaria estuviesen representadas, ya que el

gobierno se senna heredero de ellas. Estas fuer
zas eran basicamente los campesinos recien dota
dos de tierras, los obreros sindicalizados y se in
cluia tarnbien a los trabajadores al servicio del
Estado, cuya importancia tendia a crecer dada la

participaci6n cada vez mas amplia del sector pu
blico en Ia vida nacional. Estos grupos debfan

dialogar entre sf y dirimir sus desavenencias den
tro del partido y. a manera de frente popular, dar

apoyo al gobierno, enfrentandose a las fuerzas que
representaban intereses contrarios a la Revolu

cion, tales como los caciques locales, el clero y las

gt.'andes empresas extranjeras.
Al cons ti tuirse el PNR no se penso en hacer de

los militares uno de esos sectores representados,
a pesar de que ideoI6gicamente eran producto de
la Revoluci6n y sus jefes significaban gran poder
real. Como ya se ha vis to, el Congreso Constitu

yente de 19 I 7 se habia declarado abiertamente

opuesto a la participaci6n de los militares en la

1 El Partido Nacional Revolucionario fue creado en mar

zo de 1929 en Queretaro, Qro. EI primer presidente del
Comite Ejecutivo Nacional del Partido fue el Lie. Emilio
Portes Gil. En el comite organizador de la convencion cons

tituyente, de los 5 miembros 2 eran militares: el Gral.

Aaron Saenz y el Gral. Manuel Perez Trevino, presiden te

del mismo. En el primer Comite Ejecutivo Nacional solo
hubo un militar, el senador y coronel Ernesto S. Reyes.
secretario de Accion Agraria, Fomento y Organizacion
Agricola.
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polttica.> Aunque conserv6 para los soldados, como

individuos, los derechos ciudadanos de votar y
ser votados, pronunci6se energicamente contra la

participacion activa de las fuerzas armadas en la

politica. Este hecho influy6 poderosamente en

la decisi6n del gobiemo en el momento de la
creaci6n del PNR, para no incluir en el frente po
pular a los militares ni fijarles labores especificas
en el partido.

Por otra parte, la lucha contra la accion politi
ca de los militares en el lustro anterior a 1929
preludiaba en manera 16gica la decisi6n de no

convertir al ejercito en una fuerza politica orga
nizada, asi fuese dentro del partido oficia!. Mas
aun, el surgimiento del PNR coincidi6 hist6rica
mente con el levantamiento de los generales Es
cobar, Aguirre y Manzo contra el gobiemo de
Emilio Portes Gil, primer presidente posrevolu
ciorrario que ademas de ser civil no habia tenido
mando de tropa 0 poder militar. El sofacamiento
de esta rebeli6n fue dificil y la acci6n de los mili
tares rebeldes caus6 hondo impacto en los grupas
politicos nacionales y en la opini6n publica. Di
riase entonces que en cierta medida el PNR, al
coordinar la acci6n poUtica de los abreros, cam

pesinos y bur6cratas, pretenderfa un tercer obje
tivo, asi fuese indirectamente: crear un contra

peso capaz de ser enfrentado al ejercito y asi res

tarle a este fuerza polttica.
El PNR cumpli6 su cometido. EI "Partido Ofi

cia!" logr6 no solamente apayar al regimen en el
momento en que Iue creado y disciplinar a los
generales, sino que la idea de frente popular evo

luciono, adquiriendo con el tiempo una natura

leza de tal manera organica que permitiria la

::I Vease el capitulo II, pp. 41 Y 42.
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asimilacion gradual del mayor nurnero de las Iuer
zas poHticas del pais.

Una vez transcurrido el pedodo de transicion
que representan los afios de 1929 a 1935, y en

el cual se inicio la consolidacion armonica de las
fuerzas revolucionarias, principia una nueva eta

pa de la evolucion politica del pais con el gobier
no de Lazaro Cardenas. Para entonces, diriase que
los mili tares habian aceptado convertirse en el
sosten del gobierno y no en su retador, Diversas
acciones del gobierno federal contribuyeron no

tablemente al logro de este estado de cosas; Iunda
mentalmente pueden agruparse en dos medidas
centrales: el adoctrinamiento civilista al que fue
ron sujetos los jovenes cadetes y las compensacio
nes politicas que recibieron los antiguos jefes y
oficiales leales al gobierno.

Desde los dias del general Obregon' el proceso
de tecnificacion de los cuadros dirigentes de las
fuerzas armadas habia mantenido un ritmo ace

lerado. El ejercito instruia a sus jovenes oficiales
en una actitud de lealtad al gobierno al mismo

tiempo que ponia en su manos instrumentos de

capacitacion tecnica . y profesional. El ejercito es

taba formando inclusive a sus propios medicos
e ingenieros y los oficiales de carrera adquirian
una nueva conciencia de las £unciones adminis
trativas que debian desempefiar con criterio ro

tativo, en algun momento de su carrera. Aunado
a esto, el gobierno federal, a 10 largo de los afios,
recompens6 sagazmente con puestos politicos y
promociones a los jeres y oficiales que en los
mementos de rebeli6n habianse mantenido fieles
a el, como queda demostrado por el numero de
militares que ocuparon puestos en los gabinetes
presidenciales." Resultaba de mayor provecho con-

I Lazaro Cardenas:
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servar la lealtad al gobierno que levantarse en

rebeliones siempre castigadas severamente.

En los afios del gobierno del general Cardenas,
la Revolucion tomo cauces de madurez que en

consecuencia implicaban decisiones que debian

adoptarse considerando no s610 el momenta po
litico nacional sino el papel futuro de los gobier
nos mexicanos en la comunidad internacional a

la que se reincorporaba Mexico despues de los
alios de lucha armada.

Para 1936, la imagen del Mexico violento y
desorganizado empezaba a disiparse. Habian trans

currido veinticinco afios desde el inicio de la Re
voluci6n y pareda que el pais encontraba el ca

mino para la soluci6n de sus graves necesidades.
Este camino tenia su origen en una lucha armada

que habia sido eminentemente popular y de ahf

que muchas de las soluciones que los gobiernos
posrevolucionarios apuntaban tuviesen un claro
sentido de beneficio colectivo.

1934: 17 puestos en el gabinete; 2 ocupados por militares.
1935: 17 puestos en el gabinete; 6 ocupados por militares.
1938: 18 puestos en el gabinete; 5 ocupados por militares.
1939: 19 puestos en el gabinete; 5 ocupados por militares.
1940: 20 puestos en el gabinete; 5 ocupados por militares.
Manuel Avila Camacho:
1940: 19 puestos en el gabinete; 4 ocupados por militares.

Miguel Aleman:
1946: 18 puestos en el gabinete; 2 ocupados por militares.
Adolfo Ruiz Cortines:
1952: 17 puestos en el gabinete; 2 ocupados por militares.
Adolfo L6pez Mateos:
1958: 18 puestos en el gabinete; 2 ocupados por militares.
Gustavo Diaz Ordaz:
1965: 23 puestos en el gabinete; 4 ocupados por militares.

Hay que agregar al Jefe del Estado Mayor que es siem

pre un militar. Es importante sefialar que los jefes de los
servicios policiacos, induyendo a la polida de Transite, son

por tradici6n militares.
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Con el presidente Cardenas, el movimiento
obrero ampliamente organizado y los campesinos
unificados iniciaron la aplicaci6n practica de las
medidas que a pesar de haber estado en mente

de los gobernantes por afios, no habian podido
concretarse, dada la lucha intensa entre las fuer
zas nacionales. Esta acci6n encontr6 la oposici6n
abierta de intereses extrafios a Mexico, fuerzas
econ6micas y politicas de enormes dimensiones en

el mundo y que resultaban perjudicadas.
El gobiemo mexicano habria de enfrentarse con

sus limitados recursos a estos poderes suprana
cionales que Intentarian detener la aplicaci6n de
las politicas de beneficio social, opuestas a sus

intereses y que con tal fin promovieron todos

aquellos grupos que en Mexico eran contrarios
a la poHtica del gobierno. El ejercito no se vio
libre de la influencia de esos intereses. A pesar de
los buenos frutos de la poHtica rnilitar del gobier
no, mencionada anteriormente, las compafiias pe
troleras extranjeras lesionadas por la politica de
nacionalizaci6n del gobierno de Cardenas lograron
insurreccionar a un alto jefe militar, el general
Saturnino Cedillo, quien habra encabezado en

los dfas de Obregon un amplio programa de colo
nizaci6n agricola mifitar s

y habia sido mas tarde
secretario de Agricultura.

La importancia de la rebeli6n cedillista fue esen

cialmente politica puesto que, al parecer, preten
dia sembrar incertidumbre en momentos en que
el pais debia luchar con toda su energia contra

la acci6ri extranjera. El presidente Cardenas 10

comprendi6 as! y personalmente se puso al fren

te de las tropas leales que combatieron a Cedillo.
El movimiento cedillista no fue sofocado ple-

• Vease el capitulo II. p. 46.
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namente sino hasta enero de 1939, fecha en que
el propio general Cedillo fue muerto en combate.s
Esta seria la ultima rebeli6n importante de miem
bros del ejercito contra el gobierno federal. El

grueso del ejercito se mantuvo leal al gobierno,
demostrando asi la madurez profesional alcan
zacla para entonees por los militares y su lealtad

para con las instituciones gubernamentales.
Para 1936, en el mismo marco de la agitacion

nacional del periodo cardenista, la guerra en Es

pana habia animado a los gn:!l0s derechistas me

xicanos que veian en la aetitud de los falangistas
espafioles una factible solucion aplicable a Mexi
co, apareciendo asi el Ilamado movimiento sinar

quista.
Ante la doble amenaza, el gobierno de Car

denas se vio en la necesidad imperiosa de reor

ganizar las fuerzas politicas nacionales, ensanchan
do el frente popular que el partido oficial signi
ficaba. No se trataba de una accion con fines de

magogicos, sino de la supervivencia misma del re

gi men y por ende de los logros de los gobiernos
posrevolucionarios. Habia necesidad de reestruc

turar el partido para que este respondiese en for
ma mas dinamica a las neeesidades del momento.

El 18 de diciembre de ] 937 en un discurso his
torico, el presidente Cardenas anunci6 la trans

formaci6n del Partido Nacional Revolucionario

• El 11 de enero de 1939, en parte rendido por el Gral.

Miguel Henriquez Guzman, jefe de Ia Zona Militar de San
Luis Potosi, se infonn6 que las fuerzas del 14(l regimiento
hablan hecho contacto con los rebeldes en un lugar deno
minado La Biznaga y que despues de un corto tiroteo ha
bian logrado dispersarlos dejando en la huida el cadaver del
Gral, Saturnino Cedillo, que fue plenamente identificado.
Casasola, Historic grtifica de la Reuolucion Mexicana, tomo

IV. p. II, edici6n de 1964.
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en el que habrfa de ser Partido de la Revolucion
Mexicana. Basicamente, el presidente solicitaba
en su discurso una participacion mas activa por
parte de los miembros del PNR.6

Pero la novedad mayor consistio en la incorpo
raci6n de los militares al partido. El momento era

demasiado crltico y el gobierno no podia prescin
dir de ninguna fuerza que pudiese serle favora
ble y mucho menos del ejercito y la armada. Las
dificultades teoricas para inscribir las fuerzas ar

madas en un partido politico eran muy grandes.
Por otra parte, el antecedente de la organizacion
fascista en Italia era demasiado obvio y, por 10
tanto. el posible parangon resultaba peligroso en

momentos en que esta se habia desprestigiado no

tablemente." Con todo, debia intentarse encontrar

una justificacion te6rica para esta polltica, que
a fin de cuentas era la importante.

El propio presidente trabaj6 en la incorporaci6n
de los militares en el PRM. Con el, dos de sus mas
cercanos colaboradores: el general Manuel Avila
camacho, secretario de la Defensa, y el licenciado
Vicente Lombardo Toledano, maximo dirigente

• Vease el texto del Manifiesto Presidencial en la revista
Politica, 15 de noviembre de 1963, pp. XV-XVI.

,. EI propio presidente Cardenas sinti6 la necesidad de

despejar cualquier confusi6n al respecto, pues declar6 refi
riendose al partido: ..... y venga tambien el Ejercito, no

como masa deliberante 0 como corporaci6n clasista que
recordara una doctrina odiosa inherente a una casta especial.
sino como una reintegraci6n ciudadana que con disciplina
colectiva y alto pensamiento de patriotismo y dignidad, que
es la norma del Ejercito, siga respaldando las opiniones
mayoritarias y velando por el mantenimiento e integridad
de Ia Constituci6n y de la Ley, ya que es necesario que
toda funci6n democratica se guie y se derive de los princi
pios escritos y votados libremente por los organ ismos Tepre
sentativos del pueblo". Conuocatoria para la Asamblea Cons

tituyente del nuevo partido, PR!'d, 1937, p. 36.
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de las agrupaciones obreras. Estos tres politicos
se encontraban unidos desde su juventud por una

profunda amistad personal. Los tres, a su mane

rat buscaban soluciones a los problemas naciona
Ie:;, que no solo no se oponian entre si, sino que
con inteligencia y cuidado se armonizaban. Carde
nas, Avila Camacho y Lombardo Toledano eran

decididamente adversarios de cualquier incremen
to del poder militar en Mexico. Mas aun, traba

jaban ya en la que habia de ser una de las gran
des misiones de Cardenas y Avila Camacho como

presidentes: la transmision del poder a los civi
les. Sin embargo. la necesidad del momento obli

gaba a dar un paso dificil, que en apariencia se

apartaba de este objetivo general.
La convocatoria para la asamblea constituyente

del PRM sefialo que uno de los propositos basicos
de la reorganizaci6n del partido habia de ser la

incorporaci6n al mismo de los militares:

Los miembros del Ejercito tienen, constitucional
mente, derechos politicos y el deber de ejercitar
los. Las restricciones injustificadas que practica
mente alejan a los militares de la vida poHtica
cerrandoles el amplio y libre ejercicio del voto,
son un grave error y la experiencia demuestra

que han resultado contraproducentes. No es s610
un acto de justicia que la Revoluci6n Ilame a los
elementos armados a participar en la poHtica ac
tiva de la naci6n, reconociendoles como uno de
los sectores mas destacados y de mayores meritos,
sino que es una necesidad vital de Ia propia Re
voluci6n, para vigorizarse y cumplir mejor sus

destinos. Por tanto, incorporarlos de manera efec
tiva al Instituto es faciljtarles precisamente el

empleo de las normas legales para el cumplimien
to eficaz de sus obligaciones ciudadanas.

El Comite Ejecutivo Nacional (del PIlM) tiene
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confianza en que los miembros del Ejercito sabran

comprender y sentir su responsabilidad en el ejer
cicio de sus derechos politicos dentro del Partido

y en que vendran a ejercerlos, no con proposito
de fuerza material 0 de predominio forzoso, sino
con un amplio espiritu de civismo, que busca por
medio de las practicas democraticas los mayores
bienes para la Revolucion y para la patria.s

La Secretarfa de la Defensa y al frente de ella
el general Manuel Avila Camacho, prepare una

ponencia que representa el criterio de la Secre
taria en cuanto a la entrada de los rnilitares en el
nuevo partido. Al parecer, Lombardo Toledano

participo activamente en la redaccion de este do
cumento que pretendio encontrar la respuesta teo
rica a la dificil cuestion de Ia partici pacion de
los militares en el proceso politico activo."

EI criterio se fundament6 en el principio de que
la Constitucion conservaba para los militares el

ejercicio de sus derechos ciudadanos de votar y
ser votados como individuos:

Nuestros textos legales regulan la materia (de
las actividades politicas de los militares), roman

do al Ejercito bajo dos diversos puntos de vist a:

en su conjunto como un organismo de orden cons

titucional, y en sus elementos, como individuos

que forman parte de nuestro pueblo. Como con

junto, los situa al margen de la politica militan te

porque los altos fines de defensa y seguridad a que
esta destinado. obligan a no exponerlo a las dis
cordias y divisiones que con frecuencia engen
dra la poUtica electoral, sin que por ella impida
que, como los demas sectores sociales, concurra a

definir la orientacion poHtica general que mas

• Ibid., pp. 7-8.
• Entrevista del autor con Lombardo Toledano.
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convenga al pais en una epoca determinada. Con
siderados aisladamente los individuos, su calidad
de militares no 5610 no los priva de la de ciuda
danos sino que la confirma y amplia.w

Es interesante destacar, del texto anterior, el
terrnino "sector", puesto que partiendo de el se

estructurara el PRM. El termino "sector" hizo en

realidad su aparici6n en la terminologia .politica
mexicana al ser adoptado por el PNR para desig
nar a los grupos integrantes del partido y no

eareee de analogias, en la forma en que fue bau
tizado en esta nueva epoca por el PRM, con ter
minos de la ideologia fascista. La poblacion del

pais, de aeuerdo con la poneneia de la Secretaria
de la Defensa, se dividia en cuatro sectores: el

campesino, el obrero, el popular y el militar;
de ahi que el Partido debiera organizarse con pro
cedimientos que respondieran a una "dernocracia
funcional", la eual se eonsideraba de una manera

novedosa. Efeetivamente, se hablaba de la demo
cracia "no como en epocas preteritas" en que el
terrriino tenia un sentido "radiealmente indivi
dualista", sino que ahora la demoeraeia debia ser

"e-tructural", puesto que

... la voluntad de un pueblo no se expresa tan

solo por medio del voto que emite cada uno de
los hombres que 10 componen, sino tambien por
medio de la opinion de las distintas clases socia- •
les de la cual aquel voto no es mas que el re

flejo. ya que por regIa general, la opinion de
una persona es la que sustenta el grupo at que
socialmenre pertenece y esta expresion de la vo

lun tad de un pueblo por medio de la opinion
10 "Porienr ia de la Secretaria de la Defensa Nacional" en

Tn iorm e del C. Secreta rio de fa Deiensa Nacional, PRM.
19:18, pp. 7-8.
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de las clases que la integran es, sin duda, una

forma de democracia.u

En el texto anterior el termino "clase social" es

utilizado como sin6nimo de "sector" y no en un

sentido marxista relacionado con la posesion de los
medios de producci6n, a pesar de que dada la
orientaci6n polftica general del regimen esta acep
cion del termino pareceria mas consecuente. La
tendencia que aparecera en la justificaci6n te6rica
de la estructuraci6n del nuevo partido por sectores

o grupos claramente definidos se mantendra a par
tir de entonces vigente en el proceso politico me

xicano, cornunicandole uno de sus rasgos caracte

risticos por el cual la participaci6n de los grupos
o sectores esta por encima de la participaci6n in
dividual tanto de sus miembros como de sus di

rigentes, por 10 menos en teorfa,
Tres de los sectores que integrarian al partido

estaban formados por elementos daramente de
limitados funcionalmente: los militares, incluyen
do a los miembros de todas las Iuerzas armadas; los

obreros, considerando entre ellos fundamentalmen
te a los organizados en las centrales obreras y sin
dicales sobre las cuales para entonces el gobierno
ejerda importante control, y los ejidatarios que
habian recibido tierras dentro del programa de
la reforma agraria y que igualmente se encontra

ban afiliados a centrales y organizaciones direcra-
•

mente dependientes del gobierno.
El cuarto sector, el popular, no tenia sus lfmi

tes tan claramente establecidos e iba a ser el gTll

po del partido dentro del cual habrian de ser

comprendidas todas las fuerzas sociales que por
exclusion no cabrian en alguno de los otros sec-

n Ibid., P: 6.
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tores. Inicialmente incluyose a los burocratas ya
afiliados al PNR, pero con posterioridad se fue am

pliando su composicion al grado de incluir en la
actualidad miembros tan diversos como amas de
casa, conductores de taxi, etc.

Se habia decidido de antemano que los milita
res Iuesen parte del "pacto de union y solidaridad"
en torno al gobierno que representaba el PRM; si
entre ellos habia quienes tuviesen aspiraciones po
liticas, mas valia que las desarrollasen en el mar

co del partido oficial y no correr el riesgo de
alentar la oposicion al regimen, en momentos tan

dificiles. Esta era la necesidad politica del mo

mento aunque la justificacion teorica elaborada
con premura no resultara muy convincente. Ni la

opinion publica ni los militares mismos se conven

cieron de que el soldado debia participar activa
mente en el proceso politico.

El consenso general temia la participacion de
los militares nuevamente en la poHtica. Pero el
sector militar dentro del partido surgio, princi
palmente por la necesidad del momento, cuando
el movimiento sinarquista y el conflicto con las
com pafifas petroleras significaban la amenaza prin
cipal al gobierno constituido.

Conforme a la convocatoria del Comite Ejecu
tivo Nacional del Partido de la Revolucion Mexi
cana, las representaciones de los cuatro sectores

debian reunirse en la ciudad de Mexico, el 30
de marzo de 19'37, para integrar la Asamblea Na
cional Constituyente del nuevo partido. La Secre
taria de la Defensa giro instructivo sobre la for
ma y limites en que actuaria el sector militar den
tro del partido. Este instructivo fijaba en 40 el
numero de los delegados y del sector militar, uno

por cada una de las treinta y tres zonas milirares,
uno por cada una de las dos zonas navales, tres
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por las direcciones de la propia Secretaria de la
Defensa y clos pOl' las oficinas superiores de esta.
Adernas, sefialaba el procedirniento que debia se

guirse p;ua la elecci6n de los delegacIos "ada P:
tando forrnulas que, compatibles con la disciplina
y el servicio, lograran que hasta el ultimo de nues

tros soldados pudiera concurrir a la designaci6n
de los representantes, dejando al prudente arbi
trio de los comandantes de Zona y Cuerpo dictar
las mediclas de detalles que juzgaran convenientes

para ese fin".12
En las elecciones al sector militar resultaron fa

vorecidos generales, jefes y oficiales, quienes se

reunieron el dia 28 del mismo mes de marzo en

el salon de actos de la Direccion T'ecnica de la
Secretar ia para cambiar impresiones sobre su fu
tura actuacion.P Muchos militares habian apren
dido en los ulrimos veinte afios a aceptar el prin
cipio de su no participaci6n poHtica; asi, el mo

mcnto rcsultaba para ellos dificil, puesto que se

trataba de contravenir por razones polfticas pre
ceptos que por afios habian sido inculcados en las

escuelas militares y en las filas. Habia desorienta
cion y duda entre los delegados que se presenta
ron el d ia 30 de marzo a las once horas en el
Palacio de Bellas Artes.

12 Ibid., p. 10.
u Fueron 3fi los represcntantes del ejercito y la armada a

la Asamblea Constituyente del PR:">f. De ellos 15 oeuparon
con los afios puestos politicos de importaneia. Conviene
sefialar especialmente a los generales: Juan Jose Rios. He

riberto Jara, Alfonso Corona del Rosal (entonces cabo pri
mero de caballcria), Mario Elenes Almada (entonees te

niente de caballeria), Pascual Cornejo Brum, Modesto A.

Guinart Lopez, Marcelino Garcia Barragan. Antonio Cel11:>

Zertuche, Tcofilo Alvarez Borboa, Miguel Molinar Simoudv.
Arturo Alatorre Blanco y al comodoro David Jolll�Sl)n
Pena.
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La representacion del ejercito designo como vice

presiderue de la mesa directiva de la asamblea al

general de division Heriberto jara, como secre

tario al capitan primero de la caballeria y licen
ciado Alfonso Corona del Rosal y como miembro
de la Comision de Estatuto al general brigadier
Edmundo M. Sanchez Cano. Es interesante desta
car que los dos primeros llegarian a ocupar con

el tiempo 1a presidencia del partido. Las sesiones
se prolongaron hasta el domingo 3 de abril si

guiente, en que se declaro clausurada la asamblea

constituyente, y produjeron el pacto Constitutive

y la Declaracion de Principios y Programa del
Partido.

"El PRM acepta en absoluto y sin reserva alguna,
el sistema dernocratico del gobierno", dice el pri
mer punto de la Declaracion de Principios y Pro

grama del Partido, al tiempo que en el punto
tres

... reconoce la existencia de la lucha de clases,
como fenorneno iriheren te al regimen capitalista
de la produccion, y sostiene el dereeho que los

trabajadores tienen de contender por el poder
politico, para usarlo en interes de su mejora
miento. asi como el de ensanchar el frente unico,
con grupos que, sin pertenecer al trabajo organi
zado. tengan no obstante, objetivos afines a los
de este. Las diversas manifestaeiones de la lucha
de clases, sujetas a los diferentes tiempos de su

desarrollo dialectico. estaran condieionadas por
las peculiaridades del medio mexieano.

La misma declaracion en el punto cuatro "con
sidera como uno de sus objetivos Iundarnentales, la

preparacion del pueblo para la implantacion de
una dernocracia de trabajadores y para llegar al
rezi men socialista".o
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La primera clausula del Pacto Constitutivo del
Partido deja ver claramente cual Iue la situacion

precisa del momento en que el partido fue creado:

Todos y cada uno de los miembros de los cua

tTO sectores que suscriben este pacto, se obligan de
manera expresa y categorica, a no ejecutar acto

alguno de naturaleza politico-electoral, si no es

por medio del PRM y con estricta su jeci6n a los
estatutos, reglamentos y acuerdos emanados de los

organos superiores correspondientes,

Ante tan clara formulaci6n, y en 10 que se re

fiere a los militares, la clausula 4 reza:

Los miembros del Ejercito y de la Armada for
maran parte del organismo politico en su exclu
sivo caracter de ciudadanos, y no en representa
cion del Instituto armado de la Republica, cuyo
funcionamiento conrinuara en pleno absoluta
mente apartado de las contiendas y cuestiones po
Iiticas, en su aspecto militante.

Una vez determinadas las premisas politicas y
practicas de la participacion de los sectores en el

partido, se procedi6 a la tarea cornpleja de Iirnitar

las obligaciones y derechos de los diferentes sec

tores dentro de el. El articulo 7 sefiala como un a

de las obligaciones de los miembros el pagar con

puntualidad las cuotas ordinarias y extraordina
rias que acuerde el partido, pero exceptua del pago
a los miembros del ejercito y de la armada, he

cho que da 1ugar a pensar una vez mas que los

militares entraban de mala gana a1 partido y de

que el gobierno era sensible a esta reticencia.
E1 articulo 56 establece para todos los miem

bros de las fuerzas armadas el derecho de figurar
como candidate a cualquier puesto de eleccion
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popular, por alguno de los otros tres sectores, ya
que el sector militar como tal no podia nombrar
candidatos en vista del deseo de no hacer pard
cipe del proceso electoral al instituto armado como

tal. Para elegir los candidatos correspondientes al
sector militar, la Secretaria de Accion Social del

partido consultarfa la opinion de los componentes
del sector por conducto de la Secretaria de la
Defensa en la forma y terminos que esta precisa
see La Secretaria de Accion Social Militar a su

vez, comunicarfa a los Comites Central Ejecu
tivo Nacional y Ejecutivo Regional los nombres
de los candidatos electos. (Art. 61, fr, XX.)

El Consejo Nacional resolvio fijar la propor

cion siguiente para el numero de candidatos co

rrespondientes al sector militar en las elecciones
internas: un puesto cuando se trate de organismos
de 5 a 9 miembros, dos cuando sea de lOa 14

y tres cuando estuvieren integrados por mayor
numero.

El articulo 71 sefiala que, salvo las disposicio
nes expresas que establecen procedimiento espe
cial, los miembros del sector militar, que concu

rriran siempre en su caracter exclusivo de ciuda
danos a las elecciones internas del partido, vota

ran dentro de la asamblea del sector popular. Con
base en este articulo se regularfa la participacion
de los militares en las elecciones internas de can

didato a gobemador y a senador, mientras que
las elecciones de candidatos a diputados federales,
en 10 que a los militares se refiere, estaria sujeta
a la Iraccion XX del articulo 61, ya mencionada.

Resulta evidente la complejidad e improvisa
Lion de todas estas medidas; los estatutos sefialan
condiciones especiales para los militares en la cues

tion del pago de las cuotas, de tan gran impor
tancia para la buena armenia entre los miembros,
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pero al mismo tiempo hace de los militares un

grupo que dentro del partido acaba por no tener

personalidad propia, puesto que debe plegar S1.1

actuaci6n al sector popular, dado el obstaculo tea
rico de la abstencion polftica del instituto ar

mado.
Los militares mismos se encontraron a disgusto

no teniendo muchas esperanzas en un proceso tan

poco clare. Con todo, el gobierno federal y el pre
sidente Cardenas y sus colaboradores lograron pre
sentar un frente unido de obreros, campesinos,
bur6cratas y militares que hizo que la masa de la

poblacion nacional sintiera al regimen solidamen
te cimentado para enfrentarse a los intereses ex

tranjeros arnenazantes. Si se considera que este era

el fin ultimo de la reestructuraci6n del partido
-sobre todo en 10 que se refiere a la incorpora
cion de los militares, que resultaba ser una de las

mayores innovaciones dentro de la nueva estruc

tura=-, puede afirrnarse que con todos los errores

teoricos y con toda la confusi6n de los textos y
procedimientos de participacion polttica, el sec

tor militar del partido cumpli6 sus objetivos ple
namente. Otras consideraciones te6ricas 0 de es

tructura no fueron mas que el marco para Ia a pli
cacion de un principio pragmatico de poHtica.
El regimen del general Cardenas no solo sobre
vivio a1 momento historico, sino que logro trans

mitir el poder a uri colaborador cercano del pre
sidente, quien a pesar de ser militar tenia, como

Cardenas, clara conciencia de la necesidad de tur

nar el poder a un civil, si el pais deseaba elimi
nar verdaderarnente a los rnilitares como Iuerza

politica.

Para la contienda electoral de 1939, sin embar

go, se presentaron todavia seis candidatos milita-
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res, todos con el rango de general, Manuel Avila
Camacho, Juan Andreu Almazan, Rafael Sanchez

Tapia, Francisco J. Mujica, Gildardo Magana y
Joaquin Amaro. De ellos, solo los tres primeros
llegaron al final de la contienda electoral. Avila
Camacho fue el candidato del PRM, teniendo tras

de SI la extraordinaria fuerza del nuevo partido;
con todo, encontr6 fuerte oposici6n principalmen
te por parte de Almazan (ex gobernador de Nue
vo Le6n y secretario de Educacion Publica de Or
tiz Rubio). La candidatura de Amaro fue tambien

importante, dado el gran prestigio que rodeaba
al general, secretario de Guerra de Obregon y Ca
lles, ahora convertido en abanderado del antico
murusmo.

La prueba de fuego para la nueva organizacion
del partido sobrevino cuando todos los candidatos

apelaron en sus discursos a los militares, pidien
doles su apoyo; fue Avila Camacho quien 10 reci
bio aunado al de los otros tres sectores del par
tido.

Aunque pocos oficiales del ejercito cooperaron
con la campafia de Almazan, hubo en el pais, de

julio a octubre de 1940, levantamientos armados,
siendo el mas importante el ocurrido en la ciudad
de Monterrey el 10. de octubre de 1940 y en el que
200 conjurados intentaron tomar la ciudad, entre

ellos el general Andres Zarzosa Verastegui, amigo
cercano de Almazan, que fue muerto en la re

friega.
Es notable observar c6mo Avila Camacho. quien

torno el poder el 10. de diciembre de 1940, or

deno el mismo mes el retiro de los miembros del

ejercito y de la armada "de los organismos de ac

cion politica a que perteneclan";» entendiendose

u 'Primer Informe de gobierno del presidente Manuel



78 JORGE ALBERTO LOZOYA

por supuesto por tales organismos al PRM. Podria
parecer parad6jico que Avila Camacho, quien como

Secretario de la De£ensa del presidente Cardenas
habia defendido en forma tan vehemente la parti
cipaci6n de los militares en el partido, apenas lle

gado a la presidencia tomase una decisi6n tan

diametralmente opuesta; incluso podria aventurar

se la suposici6n de un antagonismo profundo entre

Cardenas y Avila Camacho. Tal oposici6n no exis
tio y la paradoja desaparece si las medidas de
Cardenas y Avila Camacho se entienden como pa
sos sucesivos de una poHtica comun.

Se mencion6 ya anteriormente el momento de

emergencia que cre6 al sector militar y el buen
exito del PRM en las refiidas elecciones de 1940.
Para diciembre de ese afio, la grave crisis de los
dias de Cardenas se hallaba en franca via de solu
ci6n; el gobierno mexicano arreglaba sus conflic
tos con los intereses petroleros norteamericanos aI
recibir el apoyo del gobierno de los Estados Uni
dose La guerra habia estallado en Europa y a pe
sar de la declarada neutralidad del hemisferio oc

cidental, no existia seguridad alguna de que este

y en particular los Estados Unidos no se vieran

complicados en el conflicto. Disminuidas las pre
siones extranjeras sobre Mexico, el cautiverio de
los militares dentro del partido ya no era nece

sano.

Pronto se olvidaron las justificaciones te6ricas
del nacimiento del PRM que en realidad nunea ha
bfan convencido a la opini6n publica. No es di
{fcil incluso que Lombardo Toledano cooperase
una vez mas en la formulaci6n de la nueva posi
cion, tomada, segun declaraci6n expresa del ge-

Avila Camacho." Diario El Universal, septiembre 2, 1941,
primera secci6n, p. 4.
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neral Avila Camacho, para "dar cumplimiento a

los preeeptos constitucionales que vedan a la mi
l icia el ejereicio de actividades politicas, puesto
q lie la erigen en sosten de las instituciones y en

salvaguarda de una democracia garantizada por la

ley y apoyada en el ejercito de la naci6n. Son
evidentemente incompatibles el partidarismo elec
toral y la pasion politica, con los altos deberes
del ejercito y la armada" .15

Los militares recibieron con beneplacito las nue

vas disposiciones, pues la funci6n del sector mi
litar del partido no fue nunea del todo clara para
ellos. Por otra parte, el ejercito, desde un punto
de vista profesional, observaba con interes los
aconteeimientos de la guerra en Europa. que en

caso de extenderse a America 10 ocuparia de lleno
en las labores de su profesion,

Para entonees, el ejercito mexicano habia logra
do una organizaci6n moderna y eficiente, dentro
de los Iimites mareados por los recursos econo
micos nacionales, Se habia intentaclo urrilormar eI
arrnamento y el equipo al mismo tiempo que se

reesnucturo la vieja Iabr ica de arrnas en la ciudad
de Mexico )' se mejoraron las Iabr icas de polvora
y Iusi les en el pais. Otra medida de gran irupor
tancia para la organizacion prolesional del ejerci
to, que t uvo rcpercusiones directas en el proceso
de despofitizacion, rue la politica de rotacion de

15 Ibid. EI 13 de febrero de 1939, Avila Camacho como

precandidato a la Presidencia habia dicho:
"

... Tengo el firme convencimiento de que los miembros
del Ejercito Nacional no deben intervenir ni directa ni in
directarnente en cuestiones de politica militante 0 electoral,
pues autorizar que se realicen comicios dentro del cuartel,
es provocar la division de sus elementos, 10 que por for
tuna qued6 desde hace tiempo eliminado de esas funcio
nes dvicas..... Casasola, Historia Grdfica de la Reuolucion
Mexicana, edici6n 1964, tomo IV, p. 2366.
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jefes; desde 1924, el pais Iue dividido en 33 zonas

militares cuyos jefes debian rotar el rnando perio
dicamente, 10 que impediria el surgimiento de la
zos politicos estrechos entre el jete de zoria y los
intereses de Ja region, a la vez que despersonalizo
la relacion entre el jefe y la tropa.16

Como se serialo en el capitulo anterior, el pro
ceso de evolucion educativa del ejercito recibio
gran impuiso desde los dias de Obregon. La Es
cuela Superior de Guerra, surgida en 1932, reci
bia en 1940 rnayores Iondos y junto con la Com i
sion de Estudios l\Iilitares 17 a los rn.is brillantes
oficiales j6venes. En 1935, los oficiales de infan
terfa, hasta el grado de coronel, debieron pre�el1-
tar un examen rninucioso que en caso de reprobar,
los obligaba a ingresar en alguna de las escue

las militares. A partir de 1936, las promociones
de los oficiales jovenes empezaron a basarse en un

examen Iormulado por la Cornision de Estuclios
Militares y un afio despues se creo el Centro de
Iristruccion de Je£es y Oficiales para preparar en

cursos intensives a los jovenes que debian ser en

viados a las zonas militares. Dado el heche de que
muchos viejos generales tendian a perpetuarse en

los altos cargos, eI presidente Cardenas decidio re

ducir el tiempo de servicio activo de 35 a 25 afio s,

y aunque en 1939, ante la amenaza de la guerra
esta disposici6n fue suspendida temporal mente, la

ley se mantuvo vigente. Ese mismo afio de 1939
el Decreto Constitucional de 1821 que establecio el
Ministerio de Guerra y 1\1arina fue derogado, na

ciendo dos nuevas secretarias, Ia de la Defensa
Nacional y la de Marina.

» Vease el capitulo IV.
1'1 La Comisi6n de Estudios Militares fue creada en 1926:

en 1938 cambi6 su nombre a Direcci6n Tecnica Mi litar,
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Al iniciarse la guerra en Europa, el presidente
Cardenas hizo publica el 4 de septiembre de 1939
la resol uc ion de su gobierno de permanecer neu

tral en la contienda, "sujetando su eondueta a las
normas establecidas pOl' el Derecho Internaeional

y a los derechos contenidos en los tratados vigen
tes que determinan al respecto tanto las obligaeio
nes de Mexico como las de los beligerantes".»

La neutralidad de Mexico se mantuvo hasta el
:28 de mayo de 1942, despues de que el hundimien
to pOl' submarinos nazis de los buques mexicanos

Tamaulipas y Potrero del Llano (20 de abril de

1942) oblige al presidente Manuel Avila Camacho
a declarar un estado de guerra entre Mexico y las

potencias del Eje. Para entonces se encontraba en

vigor la resolucion presidencial que eliminaba el
sector militar del PRM; el segundo Plan Sexenal
del partido a iniciarse en 1941 e interrumpido pOl'
la guerra hacia ya eeo de las palabras del Pres i
dente llamando a los soldados a ejerci tar sus de
rechos ciudadanos "en la debida oportunidad y
con la ponderacion que corresponde a los miem
bros de una institucion en la que el pais entero

ha depositado su confianza"19 y, desde luego, ale

jados de la militaneia en eualquier partido poli
tico.

Es fundamental observar, sin embargo, que 10'>
mil itares dotados de talento politico Iueron incor

porados discretamente como individuos al sector

popular en donde a partir de entonees han mili
tado. Prueba de ello son varios generales del ejer
cito que han sido presidentes del partido.

Mexico entro a la guerra mundial como aliado

}� Diario El Universal, septiembre 5 de 1939, primera
plana.

19 Citado por el Segundo Plan Sexenal del PRM, 1941-1946,
p. 159.
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de las potencias democraticas. La participaci6n de
Mexico en la guerra. asi como los compromises
eontraidos entonees dentro del sistema paname
rieano de defensa del continente, son tema ajeno
al presente estudio; baste ahora sefialar que la

eooperaci6n del pais en la guerra Iue importante
para la seguridad de los Estados Unidos y que en

10 economico Mexico ayudo con sus recursos na

turales a la lucha aliada. Habilmente el gobierno
mexicano logro evitar el acantonamiento en el

pais de soldados aliados, a pesar de la intima co

laboracion de las fuerzas armadas mexicanas con

las estadounidenses.
EI ejercito coopero en todo con la politica del

gobierno federal. Al termino del conflicto, la pro
hibicion a los miembros del ejercito y la armada
de inmiscuirse en asuntos 0 trabajos politicos, di
recta 0 indirectamente, fue confirmada por el pre
sidente Avila Camacho en un deere to del 3 de di
eiembre de 1945. Con ella quedo cerrada la etapa
del PRM, 10 que contribuyo a la entrega del poder
a los civiles, ya muy proxima.

El 4 de junio de 1945, el secretario de Gober
nacion, Miguel Aleman. joven abogado de Vera

cruz, renuncio a su cargo para aceptar la postula
cion a la primera magistratura del pais, por parte
del PRM; dos dias despues la CTM (Confederacion
de Trabajadores Mexicanos) acordo por unanirni
dad proclamarlo su candidato presidencial y el
30 de agosto, el PR:\f se aunaba a la CTM. La can

didatura de Aleman estaba apoyada por el pre
sidente Avila Camacho y por Vicente Lombardo
Toledano; habia sido escogido como represcntan
te de una nueva generacion pOl' complete aparta
da de la vida militar y que se eonsideraba prepa-
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rada tecnica y profesionalmente en disciplinas mo

dernas.
En suma, Aleman simbolizaba la realizacion del

anhelo de los presidentes Avila Camacho y Car
denas de transmitir a los civiles el poder por tantos

aiios en manos militares.
En plena campafia presidencial, el 18 de enero

de 1946, la convenci6n politica convocada por el
PR:YI para encauzar los trabajos electorales acord6
declarar desaparecido al partido de la Revoluci6n
Mexicans y crear el Partido Revolucionario Ins
titucional (PRJ), queriendo incluso en la contra

diccion de su nombre sefialar el fortalecimiento de
las instituciones surgidas de la Revoluci6n pOl'
sobre los intereses personales. Las fuerzas arma

das, como tales, no tuvieron ya en el surgimiento
del PRI ninguna participacion.

Con forme a las ideas de renovaci6n que Ie ha
bian llevado al poeler, el presidente Aleman re-

111oz6 -en forma espectacular los cuadros de oficia
les y jefes del ejercito. Los generales de los afios
de la Revolucion, por razones naturales de edad,
era n ya "veteranos" en el retiro 0 muy pr6ximos
a d. Por 10 tanto, Aleman pudo imprimir un rit
mo acelerado a la sustitucion de los viejos ele
mentos de las fuerzas armadas por los j6venes ofi
ciales egresados de las escuelas militares.

Asi, 105 afios del gobierno de Aleman vinieron
a ser la culminaci6n de la politica iniciada por
sus antecesores. En numero no conocido desde los
elias de la lucha armada, j6venes oficiales fueron
ascenclidos a los mas altos rangos incluyendo el
ele general. �ruchos de elIos eran egresados de las
escuelas tecnicas del ejercito que hablan realizado
estudios posgraduados en escuelas extranjeras, es

pecialmente en los Estados Unidos, y que en los
afios de guerra efectuaron misiones que mostraron
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SU lealtad al regimen.w El presidente Aleman eli
mino asi la tradicion de otorgar los altos puestos
a los viejos generales, siendo probablemente el acto

mas significativo en este sentido el nombramiento
del Jefe del Estado Mayor Presidencial, que vino
a recaer en un oficial de las nuevas promociones.
Popularrnente este movimiento de renovacion de
los cuadros directives del ejercito recibi6 el mote

de 'los generales de dedo", por ser la creencia
comun que los nombramientos eran realizados de
manera arbitraria por el presidente, quien sirn plc
mente apuntaba hacia el joven que seria general.

A partir de los afios del gobierno de Adolfo
Ruiz Cortines, con el crecimiento del sector puhli
co que ha permitido la instauracion de un sistema
de seguridad social entre el sector de los serviclores

publicos, el ejercito ha encontrado nuevos incen
tivos para su profesionalizaci6n. Asi, el ejerci to
se ha beneficiado de las poHticas que los ult irnos

regimenes han aplicado en la materia. De acuer

do con el las, el Estado debe proporcionar al tra

bajador -0 al soldado- y a su familia mejores con

diciones de vida en 10 econ6mico, 10 social y 10
moral.

La partida destinada para tareas de seguii.Iad
social representa uno de los renglones mas im

porta ntes del presupuesto de Ia Federaci6n; una

parte considerable del presupuesto para las Iuer
zas armadas, tanto el ejercito como la armada, se

destina al mejorarniento de las condiciones de
vida de la tropa y la marineria. Si el gasto federal
en las fuerzas armadas ha aumentado, aunque en

relacion minima con el crecimiento del egreso fe-

!!O Aunque el numero de ascensos no sea lllUY difcrente al

de los ascensos concedidos por otros regtmenes, 10 impor
tante en el caso del gobierno de Aleman es que beneficiaron
a elementos j6\"enes.
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deral total, es un hecho comprobado que este se

rlirige fundamentalmente a los programas mencio
nados y no a la adquisici6n 0 producci6n de ar

mamento.s-

21 Gasto militar de algunos paises latinoamericanos como

pOl' ciento del P:\'B (en millones de dolares)

1968 1969 1970

% gasto

PNB militar P.VB % PNB %

\iexico 26310 0.7 28944 0.7 33000 0.7
Argentina 17111 2.2 19714 2.2 23830 2.2
BrJ.�il 27353 2.4 32017 2.5 35440 2.9
Cut·:! 5000 6.0 5000 5.0 5200 5.6
Citi!e 5670 2.1 6434 2.1 6670 2.5
Peru 4287 3.8 4336 3.4 4800 4.1
\ cnezuela 9110 2.1 9711 2.0 10300 2.0

Fuente: World Military Expenditures, 1971. Washington,
United States Arms Control & Disarmament Agency, July,
1972, p. 27, citado por James D. Cochrane, "Tendencia del
gasto militar y del tamafio de las fuerzas armadas en Ame
rica Latina (1961-70)", Foro Internacional, v. XVI, No. 3
cnero-marzo 1976, pp. 394-395.



tv. LA POLfTICA EXTERIOR DE
MEXICO EN CUESTIONES

MILITARES

Toco A l\lEXICO VIVlr la dificil posicion de vecino
de la maxima potencia contemporanea. Militar
mente, ha debido tornar conciencia de su desigual
dad junto a los Estados Unidos, aceptarla y sacar

el mejor provecho posible de ella. Los Estaclos
Unidos participaron activamente en las clos gue
rras mas importantes del siglo XX y consecuen

temente Mexico recibio la influencia de tales aeon

tecimientos.
Cuando la primera Guerra Mundial azoto a

Europa, Mexico iniciaba apenas la vuelra a Ia paz
interna. E1 ser vecino de los Estados Unidos COI1-

virtio a Mexico en un pais interesante para los

beligerantes. Dirtase que la frontera con Mexico,
libre de obstaculos geogrMicos de importancia, 11:1-
cia a Estados Unidos vulnerable con mayor Iaci
lidacl que por sus costas atlantica 0 pacifica. En
esos dias se hablo de la posibilidad de una in
vasion a los Estados Unidos a traves de territo
rio mexicano. Para much os, Baja California y el
litoral del Pacifico, especialmente la Bahia Mag
dalena, se convirtieron en el punto debil de la

de£ensa norteamericana. Venustiano Carranza, COI1:-,

ciente del peligro de la vecindad de los Esrado

Unidos, hablo en 1915 sobre la amenaza que para
Mexico significaban los grandes intereses que
est a ban a punto de Ilevar a Europa a un con£lic-

[86]



EL E]ERCITO �lEXICA]\:O 87

to armado. Recordo Carranza la necesidad de que
Mexico se mantuviese al margen de tales aconte

cimientos y de que, en la medida de 10 posible,
arrnase a su Ejercito con material producido en

Mexico, puesto que, deda "hay que fabricar nues

tras propias armas y municiones, si no queremos
que nuestros asuntos interiores los decidan los que
nos las proporcionen".> Poco despues, el famoso
incidente del telegrama Zimmermann, respecto a Ia

posibilidad de una alianza germano-mexicana, con

tribuyo en forma indirecta a acontecimientos de
extraordinaria importancia para la historia mun

dial, como fue la participaci6n de los Estados Uni
dos en la primera guerra.

El 10. de marzo de 1917, Asociated Press anun

cio que el gobierno norteamericano estaba en po
sesion de un telegrama autentico de Zimmermann,
::\1 inistro de Relaciones Exteriores de Alemania,
dirigido a von Eckhardt representante aleman en

Mex ico. Segun el texto interceptado, Alemania sc

preparaba a iniciar la guerra submarina sin Iimi
tacioncs, con la intencion, sin embargo, de man

tener neutrales a los Estados Unidos. En caso de

que esto no pudiese lograrse, el representante ale
man recibia instrucciones de proponer al gobier
no mexicano un acuerdo de cooperacion mutua en

el cual Mexico tendria la posibilidacl de recupe
rar los tcrrirorios de Nuevo Mexico, Texas y Ari
zona.

La difusion mundial del asunto produjo un

impacto tal en la opinion publica norteamerica
na, que contribuyo de manera considerable a la

justificaci6n posterior que el gobierno de ese pais
clio a su part icipacion en la contienda europea,

1 Citado por Francisco L. Urquiza, Don Venustiano Ca
rranza. El Hombre. El politico. El caudillo. Mexico, 1939,
p. 59.
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alegando Ia amenaza que Alemania representaba
para la seguridad norteamericana.>

Durante la primera Guerra Mundial, Mexico 10-

gro permanecer al margen de Ia contienda, COI1-

tribuyendo a esto el hecho de que la guerra fue
fundamentalmente europea.

Al iniciarse la segunda Guerra Mundial las na

ciones americanas proclamaron su neutralidad. En

septiembre de 1939, se reunieron en Panama 105

representantes de todas las naciones americanas y
redactaron un documento por el cual se creaba
una zona neutral 0 de seguridad alrededor de
las Americas. Durante la prirnera fase del COI1-

flicto, las naciones americanas vivieron en la su

posicion de que podlan mantenerse al margen del
conflicto europeo.

Sin embargo, para los prim eros meses de 19-10.
el gobierno de los Estados Unidos habia com

prendido que acabar ia viendose envuelto en la

guerra. Las nuevas arrnas, las nuevas tecnicas v

los adelantos de la industria belica obligaban �I

los Estados Unidos a organizar no solo la clefen
sa del pais, sino todo un sistema de seguridad con

tinental que les permitiese mantener la lueha
armada alejada del hemisferio occidental. El 15

de junio de 1940, el gobierno americano auror izo
la venta a credito de armas a los paises de Lui

noamerica, al mismo tiempo que se iniciaba el

movirniento de coordinacion continental mas im

portante en la historia del hemisferio.
El presidente Roosevelt temio siempre la agre

sion a los Estados Uniclos por parte de las poten
cias del Eje a traves de algun pais Iatinoameri
cano. La prevencion de sernejantes acontecimien-

2 La rnejor obra sobre esta cuestion es de Barbara \\'.

Tuchman, The Zimmermann Telegram, xew York, 1958.
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t05 fue el criterio fundamental en base al cual
105 Estados Unidos iniciaron el inmenso esfuerzo
de coordinar la defensa del continente de Alaska
a Tierra del Fuego.

Mexico se encontraba indudablemente en una

zona de alta peligrosidad para la seguridad de los
Estados Unidos, puesto que el Caribe seguia sien
do la puerta de entrada a America, como 10 ha
bia sido a traves de toda la historia del conti
nente,

El Departamento de Estado al elaborar su pro
grama de defensa hernisferica, hizo una clara di
vision de las necesidades de cada zona geografi
ca, de acuerdo con su posicion estrategica.

Segun el Departamento de Estado, apoyado por
el presidente Roosevelt, Mexico deb fa ser capaz
de defenderse contra cualquier posibilidad de ata

que nazifascista y contra cualquier desorden in
terno, hasta el momento en que la ayuda de las
fuerzas norteamericanas arribase y detuviese el

ataque." Con tal fin, Mexico recibiria el arma

mento necesario para contener el ataque inespe
rado y asistencia tecnica de oficiales del Ejercito
y de la Marina.

A medida que transcurrian los primeros me

ses de la guerra, credan las posibilidades de que
Alemania atacase al Continente Americano. El pro
ceso de integracion de la defensa continental fue
cntorices activado: como resultado de ello, en la
Segunda Reunion de Consulta de los Ministros
de Relaciones de las Republicas Americanas, en

la Habana (1940), surgi6 la resoluci6n numero XV
Hamada "Declaracion de Asistencia Redproca y

3 "Memorandum prepared by the War Plans Division of
the War Department, revised by the Department of State,
an approved by President Roosevelt, August 1, 1940", Fore

ign Relations, 1940, vol. V. pp. 14-15.
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Cooperacion para la Defensa de las Naciones
Americanas", anunciando que cualquier atentado

por parte de un Estado no americano contra la

integridad 0 inviolabilidad del territorio, la sobe
rania 0 la independencia politica de un Estado
Americano seria considerado un acto de agresion
contra los Estados firmantes de la declaracion.
Ast se preludio el surgimiento de la primera
alianza militar continental en America.

Cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor el
7 de diciembre de 1941, extendieron el con£1icto
a America. La posibilidad de que el hemisferio
ocidental sc mantuviese neutral desapareci6 y en

la segunda quincena de enero de 1942, se cele
bro en Rio de Janeiro la Tercera Reunion de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores,
que significaria un paso mas en la Iorrnulacion
de la defensa continental. al dar origen a la Jun
ta Interamericana de Defensa y al Cornite Con
sultivo para la Defensa Politica.t

La resolucion XXXIX de la Reunion recomen

do 1:1 creacion inmediata en Washington de una

comision compuesta de tecnicos militares y na

vales, nombrados por los gobiernos americanos

para estudiar y recomenclar las medidas necesa

rias p,ua la de[ensa del continente; con posterio
ridad fueron incluidos tambien los tecnicos de
aviacion. La Junta Interamericana de Defensa Iue

organizada en la Casa de las Americas de la Union

Panamericana, en Washington, D. C., el 30 de

marzo de 19,12. Segun la resolucion que Ia creo,
SllS propositos incluiran las siguientes funciones:

• EI Corn itc Consutt ivo para Ia Defensa Pol it ica del COIl

rinente tU\'O su scde en Montevideo y fue creado en Ic

brero de 1942 para protegcr al continente contra actos de

agrcsi6n no militar por parte del Eje, tales como espio
naje 0 agresion eeon6mica.
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I) Estudiar los sucesos de la segunda Guerra
Mundial y su posible efecto para la seguridad del
hemisferio.

2) Evaluar el peligro a que estaban expuestas
las naciones americanas considerando todos los
factores que directa 0 indirectamente podrian afec
tar a su seguridad.

3) Concebir los planes y sugerir procedimien
tos para que las republicas americanas pudiesen
unificar su defensa comun,

4) Recomendar las medidas que. en opInIOn
de la Junta. deberan ser adoptadas por una 0

mas republicas americanas.

5) Informarse sobre las acciones de otras orga
nizaciones relacionadas con la defensa continen
tal para que la Junta pudiese colaborar con ellas

en todo 10 necesario.

6) Considerar y actuar en cualquier otra cues

tion importante para la defensa del continente."
En los aiios de la guerra. la Junta dedic6 su

atenci6n a la defensa inmediata del continente,
adoptando resoluciones referentes a defensa aerea,
defensa local y seguridad interna; protecci6n de
las comunicaciones y de la marina mercante asi
como a la producci6n de materiales estrategicos.
A medida que el peligro de ataque a America
se disipaba, la Junta empezo a considerar cues

tiones relativas a la seguridad permanente del
continente. Trabajando POl' comites y sesiones

plenarias inici6 estudios relativos a bases navales

y aereas y transportacion militar; igualmente
a partir de 1943 los miembros de la Junta em

pezaron a viajar en misi6n de inspeci6n por los

pafses americanos para revisar las instalaciones
militares y la fabricaci6n de materiales belicos.

� Masters, Ruth D., Handbook of International Organiza
tions in the Americas, Washington, 1945, p. 124.
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Tras la Conferencia de Rio, en los primeros
meses de 1942, Mexico tomo las medidas para
Iacili tar la accion de las naciones aliadas, como

la de conceder privilegios especiales a los barcos

y aviones aliados, a los que permitio el uso de
sus puertos. Igualmente fue aprobada la expor
tacion de productos estrategicos basicos a los Es
tados Unidos, Gran Bretafia, China y la Union
Sovietica,

Si bien Mexico suscribta el espiritu de coope
racion panamericana de defensa del continente,
era evidente que la coordinacion mas cercana se

ria con los Estados Unidos. Con tal fin, en la pri
mera quincena de enero de 1942 se cre6 una

Comisi6n Xlexicano-norteamcricana de Defensa

Conjunta, en cumplimiento de la dec1araci6n XV
de la Reunion de La Habana: "Todas las nacio
nes firrnantes 0 dos 0 mas de ellas de acuerdo con

las circunstancias procederan a negociar los acuer

dos complementarios necesarios para organizar
la cooperacion para la defensa 0 asistencia que
deban prestarse mutuamente en caso de agresio
nes, como a las que se refiere esta declaracion.?"
La importancia de esta comisi6n, que en los circu
los militares recibirla el nombre de "Comision

Mexus", es relevante para la comprensi6n de la

politica militar mexicana de la posguerra.
La funcion de la Comisi6n debia ser estudiar

los problemas relativos a la defensa comun de
ambos paises, as! como elaborar planes para la

defensa de Mexico y de las zonas adyacentes de

los Estados Unidos. La Comisi6n propondria a

los gobiernos las medidas cooperativas que era

pertinente adoptar.
8 Cap. XV. Resolucion Habana, "Asistencia reciproca y

cooperaci6n defensiva ...

,.
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De acuerdo con 10 previsto, la "Comision Me
xus' tendrfa su sede en Washington y estaria

cornpuesta por un general brigadier del Ejercito
Mexicano y un vice-almirante 'Y un general de la
Armada y el Ejercito americano respectivamente;
oficiales comisionados por las fuerzas armadas de
ambos paises fungirian como ayudantes y conse

jeros de los jefes, Los jefes de las misiones ac

tuarian como co-presidentes de la Comisi6n.

Aunque existi6 la autorizacion para realizar
las reuniones en cualquier punto del territorio de
ambos paises donde se juzgase pertinente, la Co
mision sesiono en la capital norteamericana. No
se establecio un sistema de votacion sino que los
acuerdos se tomaban de manera informal. Como
resultado de las deliberaciones de la Comisi6n
en los afios de la guerra, se llevaron a cabo me

clidas para Iortalecer las fuerzas mexicanas de
tierra y aire; se repararon las embarcaciones me

xicanas y muchos oficiales de este pais recibieron
entrenamiento en las academias de los Estados
Unidos. La Comisi6n se ocupo igualmente de los

arreglos para el uso que las naves americanas hi
cieron de los puertos maritimos y aereos mexica
nos. As! las naves militares de los Estados Unidos
aterrizaban regularmente en los aeropuertos me

xicanos, en sus vuelos principalmente entre el
Canal de Panama y las bases en plifornia 0 en

Texas.' Un credito inicial de 40 millones de do
lares fue otorgado a Mexico para que moder-

7 En enero de 1941. el gobierno mexicano anunci6 el
c-tablecimiento en el area de la Paz, Baja California. de una

base naval y aerea que cooperaria en la defensa del Iitoral
del Pacifico. El 2 de abril siguiente, los gobiernos mexica
no y norteamericano anunciaron el acuerdo sobre el uso

de aeropuertos mexicanos pOl' aeronaves militares norte

americanas.
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nizara su material militar. Posteriormente, Mexi
co obtuvo la posibilidad de adquirir, con un des
cuento del 6%, cualquier tipo de materiales pro
porcionados por los Estados Uriidos, cuyo cos to se

eleva a los 18 millones de dolares, EI gobierno
mexicano decidio adquirir tanques, radares, avio
nes y una cantidad considerable de equipo.

Una de las cuestiones mas dificiles de solucio
nar era la permanencia en territorio mexicano de

tropas norteamericanas. Entre los triunfos mayo
res de la Comisi6n, desde el punto de vista mexi
cano, esta el haber logrado evitar que esto suce

diese. En marzo de 1937, el presidente Cardenas

pidi6 la abolici6n del articulo octavo del tratado
Gadsden del 30 de diciembre de 1853, en el que
se permi tia el paso de tropas y municiones ame

ricanas a traves del Istmo de Tehuantepec, El
nuevo tratado, eliminando el mencionado articu

lo, se firm6 el ] 3 de abril de ] 937 en Washington
y fue un precedente importante para las negocia
ciones de la "Comision Mexus", en las cuales
Mexico obtuvo que en todo el territorio nacional
las bases que perrnitian el arribo de las naves nor

teamericanas estuviesen bajo el control de las
fuerzas armadas mexieanas.

En contraposicion, hubo de firmarse un acuer

do por medio del eual los ciudadanos de ambos

paises residentes en el otro, podrian ser llamados
a prestar su servicio militar en las fuerzas arma

das de ese pais. Desde Iuego que esta medida
afeet6 a los mex icanos residentes en los Estados

Unidos, mucho mas que a los americanos resi
dentes en territorio mexicano. Mas de un cuarto

de millon de mexicanos residentes en los Estados
Unidos entraron a las Iuerzas armadas nortearne

ricanas y de ellos aproxirnadamente 1,1 000 parti-
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Clparon en combate." Igualmente se lleg6 a un

acuerdo por el cual mas de 75,000 eampesinos
mexicanos trabajaron en los Estados Unidos du
ran te la guerra. Los trabajadores migratorios re

presentaron una reserva tactica y estrategica en

los momentos en que la eareneia de mano de obra
en los Est ados Unidos alcanzaba puntos crfticos.
Estos arreglos signifiearon un entendimiento en

tre ambos paises que en fin de euentas result6
beneficioso para Mexico, puesto que logr6 evitar

que fuerzas amerieanas fuesen aeantonadas en

territorio mexicano, 10 que muy probablemente
al fin de la guerra hubiese representado un proble
ma de extraordinarias dimensiones, dados los pos
teriores acontecimientos de la Guerra Frfa.?

Habienclo declarado la guerra a las potencias
del Eje, despues de que barcos mexicanos Iueron
hunclidos por submarinos nazis, Mexico se pre
paro para cualquier eventualidad, en la medida
de sus posibilidades. EI primero de septiembre de
1912, el general Lazaro Cardenas fue nombrado
Secretario de la Defensa Nacional; los j6venes
Iueron rec1utados al ponerse en vigor la Ley del

3 Howard Cline. The United States and Mexico, New York
1963. p. :276.

� E� importante sefialar que el acuerdo mexicano-norre
americano para evitar la presencia en Mexico de tropas es

t adounidenses, signific6 una importante negociacion, no

<iernpre desprovista de momentos escabrosos. Lazaro Car
dcnas narra como en 1941 una patrulla de tropas ameri
canas cruz6 la frontera en Baja California. acci6n seve

ramente condenada por el autor en su capacidad de Coman
dante de la Region Militar del Pacifico. (Lazaro Cardenas.
Apuntes, v. II, pp. ;;68-9.) En ot ra parte. cl ex presidcntc
ca lifica de peligroso y tentador para los Estados Unidos el
hecho de que la peninsula bajacalifomiana este poco pobla
da, raz6n por la que recomendo a su sucesor, Avila Cama
cho. una energica politica de poblaci6n para el area,
(APlllltl'S I, 443.)
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Servicio Militar obligatorio, el 19 de agosto del
mismo afio. Las Iunciones que Mexico cumplio
en esta guerra pueden condensarse en cinco puntos:
patrulla de sus extensos litorales; control de los
extranjeros y agentes del Eje en territorio mexi
cano; cooperacion en la construcci6n de la ca

rretera panamericana en el tramo mexicano; coo

peration en la produccion de materias primas:
exportaei6n de mana de obra.

Es necesario sefialar aqui la importancia de Ia

producci6n mexicana de bienes considerados por
los Estados Unidos como de gran importancia es

trategica. El zinc. el cobre, el grafito y el mercu

rio empezaron a producirse en Mexico en gran
des cantidades para satisfacer a la industria bclica
norteamerieana. Adernas, Mexico contribuyo con

considerables eantidades de productos alimenti
cios, algod6n y cafe para las tropas al iadas.>"

Afortunadamente el ataque al continente arne

ricano nunca se realize. El fin de 1a guerra en

centro a las Iuerzas armadas mexicanas en csue

cho contacto y cooperacion can las evtadoun ideu
ses. Las facilidades en los terminos de intercam
bio comercial entre Mexico y los Estados Unidos,
favorecieron a Mexico can la reduccion de t.ui
fas en algunos productos y las previsiones genera
les de los convenios aseguraron acuerdos no dis
criminatorios para el comercio entre ambos pa ises.

En la Conferencia Panarnericana de Chapu l

tepee de 1945, el gobierno mexicano se sentia sa

tisfeeho de su politiea en los afios de In guerra.
Esta hist6riea reunion de Chapultepec, esrudia-

10 Vease Ernest S. Hediger, "Impact y "'ar on Mexico's

Economy", Foreign Policy Reports, June 15. 1943, v. XIX.

No. 7, pp. 78·87. On a Ringwood, Ernest Hediger "l\Iexico\

Military Organization". Foreign Policy Reports, June 15,

1943, v. XIX, 1\'0. 7, p. 88.
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ria los medios de acelerar la victoria de los alia
dos e integrar el sistema regional a la organiza
cion de las Naciones Unidas que ya se proyectaba;
al mismo tiempo buscaria fortalecer el sistema
in teramericano y la solidaridad econ6mica del
continente. En esta conferencia se tomaron dos

grandes decisiones, una sobre seguridad hemisfe
rica y otra sobre reorganizaci6n del sistema pana
mericano, que adquirieron existencia juridica en

la Asamblea Interamericana de Rio de Janeiro
(1947), al firmarse el tratado Interamericano de
Asistencia Reciproca, y en la de Bogota de 1948,
en donde se firm6 la Carta de la Organizaci6n
de los Estados Americanos.

La llamada Acta de Chapultepec (resoluci6n
VIII sobre Asistencia Reciproca) ampli6 los com

promisos adoptados en Buenos Aires en 1936 y
en La Habana en 1940. EI principio de agresi6n
contra un estado americano seria considerado co

mo una agresi6n contra todos, pero a diferencia
de la declaracion de 1940 que limitaba el men

cionado principio a actos provenientes de Estados
no americanos, el Acta de Chapultepec incluye
los actos de agresi6n originados en el continente.

Igualmente, el Acta de Chapultepec establecio por
pri mera vez en las relaciones interamericanas Ia
aplicaci6n de ciertas sanciones para conjurar ame

nazas 0 actos de agresi6n contra cualquier Repu
blica americana, inclusive el empleo de las fuer
zas militares para evitar 0 repeler la agresi6n.

EI Acta de Chapultepec habia de regir s610
durante la posguerra inmediata, debiendo ser reem

plazada por un tratado que Ie diera efecto per
manente: el Tratado Interamericano de Asisten
cia Reciproca, que surgi6 con base en el articulo
r, 1 de la Carta de las Naciones Unidas, donde se

reconoce el derecho de legitima defensa colectiva
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de los Estados. El TIAR heredaba la obligaci6n de
solidaridad ante la agresi6n, establecida en las
dedaraciones de La Habana y Chapultepec y se

convertiria en un complejo mecanismo de amplias
implicaciones politicas, a medida que las relacio
nes de los aliados de la segunda Guerra Mundial
se deterioraron.

Cuando despues de la guera se inici6 la estruc

turaci6n de la unidad panamericana dentro de
nuevos conceptos de unificaci6n continental y de
defensa del hemisferio, Mexico vio con simpatia
los trabajos encaminados a tal fin. Encontraba

que la Organizaci6n de Estados Americanos ser ia
el marco adecuado para la soluci6n de proble
mas ancestrales en la historia del continente, a la
vez que proporcionaria la acci6n constructiva en

pro del desarrollo econ6mico y social de Latino
america.

La Carta de la Organizaci6n consagra el dere
cho de defensa colectiva, "considerando la agre
si6n de un Estado contra la integridad 0 la in
violabil'idad del territorio, contra la soberania 0

la independencia polttica de un estado america
no, como un acto de agresi6n contra los demas
estados americanos. De ahi que se estipule que
si la inviolabilidad 0 la integridad del territorio
o la soberania ° la independencia polftica de

cualquier estado americano fuesen afectadas por
un ataque arrnado 0 por una agresi6n que no sea

ataque armado, 0 por un conflicto extracontinen
tal 0 por un conflicto entre dos 0 mas estados
americanos en desarrollo de los principios de la
solidaridad continental 0 de la legItima defensa
colectiva, aplicaran las medidas y procedimientos
establecidos en los tratados especiales, existentes
en la rnateria" .

11

11 Articulos 24 y 25 de la Carta de la OEA.
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En principio, el suscribir la carta de la OEA, Me
xico aceptaba, as} fuese como ultimo recurso, el
uso de la fuerza armada contra la agresi6n por
parte de los estados americanos, que de acuerdo
con los principios de asistencia redproca auna

dan sus esfuerzos en la lucha contra la agresi6n,
pero siempre y cuando la acci6n co1ectiva no im

plicase una amenaza para la autodeterminaci6n y
para .la soberania nacional de cualquier estado
arnerrcano.

EI espiritu optimista de las resoluciones de 1948

decayo progresivamente a 10 largo de la decada
de los cincuentas. En ello influyo e1 deterioro de
las relaciones entre los Es tados Unidos y la Union
Sovietica y la aparicion de una nueva actitud po
litica y economica por parte de las dos superpo
tencias en pugna. En el contexto de la Guerra
Fda, los Estados Unidos y la URSS desarrollaron
zonas de influencia y areas de competencia, las

que en variadas ocasiones han sido motivo de
conflicto y fricciones peligrosas. Ambas superpo
tencias han establecido dispositivos militares para
defender 10 que consideran su seguridad nacional,
concepto que han ampliado para comprender en

el a las naciones vecinas.
Si en los afios de la segunda Guerra Mundial,

vista ahora como un conflicto menor ante la po
sibilidad de un tercer enfrentamiento, Mexico fue
consideraclo por los Estados Unidos como terri
torio cuya proteccion era fundamental para su

seguridad nacional, ahora el desarrollo extraor

dinario de la capacidad destructora de las armas

nucleates inscribe a Mexico en la zona de la mas
alta importancia estrategica de los Estados Uni
dos. La politica militar estadounidense considera

que el area comprendida entre el Polo Norte, el
estrecho de Bering, las Islas Hawai, el Canal de Pa-
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nama, las Islas del Caribe y Groenlandia, corres

ponde a la de minima seguridad para los Estados
Unidos. El territorio mexicano se encuentra en su

totalidad inscrito en esta zona; los Estados U nidos

poseen bases militares en el Canal de Panama, Ca
lifornia y Texas; la Republica Mexicana vive ba jo
este puente atomico.

Semejante situacion representa un peligro for
midable para la politica militar del gobierno me

xicano. Solo un conocimiento preciso y realista
de la situacion, aunado a una tradicion histori
ca enemiga de actitudes mihtaristas, ha podido
impedir .que Mexico se convirtiese en zona de

ocupacion norteamericana 0 en un Estado que con

un enorme gasto militar pretendiese disimular la
realidad de su dependencia.

En 1961, el gobierno norteamericano decidio

desplazar la ayuda militar otorgada a America La
tina para la defensa del hemisferio, a la mlly di
Ierente cuestion de la seguridad interna de los

regirnenes establecidos en el continente, vis-a-vis
la acci6n de las fuerzas parasocialistas, una de cu

yas expresiones mas importantes en el continente
es la guerra de guerrillas. La Revoluci6n Cuba
na represento el surgirniento de toda una nueva

actitud que hizo del panamericanismo un movi
miento dirigido contra el nuevo enemigo poten
cial de los Estados Unidos en America Latina: el
socialismo.

Mientras el presidente Kennedy intentaba ca

nalizar Ia ayuda militar a Latinoarnerica hacia
la nueva lucha antiguerrillera, rnuchos altos jefes
militares Iatinoamcricanos sostenfan que Castro

habia triunfado a causa de la debilidad de las
fuerzas armadas de Batista, reclamando entonees

cantidades inmensas de equipo nuevo, incluyen
do los maxirnos adelantos de la industria belica
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para ser utilizados en la lucha contra elementos
de su propia poblacion.P

El programa contrarrevolucionario de Estados
Unidos recibi6 su primer impulso en 1962, al am

pliarse las Fuerzas Especiales de los Estados Un i
dos que habian experimentado en el Sudeste
Asiatico el choque con fuerzas guerrilleras. El Co
mando Norteamericano del Caribe desde la zona

del Canal de Panama, inici6 la preparacion en

t.icticas contrarrevolucionarias de j6venes oficia
les latinoamericanos seleccionados para ser adies
trados en las diversas academias militares de los
Estados Unidos, utilizando principalmente la de
Fort Bragg, en Carolina del Norte, y la Escuela
de Guerra en la Jungla, en Zona del Canal de
Panama. El Colegio Interamericano de Defensa
de Fort 1\IcNair, Washington, fue establecido para
adiestrar a oficiales latinoamericanos distinguidos
por su habilidad politica.v

Al mismo tiempo se inici6 en Latinoamerica
una competencia entre los estados para adquirir
materiales de guerra cada vez en mayores canti
dades, pretendiendo modernizar las fuerzas arma

das; hecho que, por otra parte, ampli6 el mercado
de proveedores antes monopolizado por los Esta
dos Unidos.t- l\[uy pronto mas de la mitad de

1.2 Gerard Dorcely. "La ayuda en la politica exterior: el·

gobierno de Kennedy y America Latina", tesis sin publicar,
El Colegio de Mexico, 1971.

'3 Vease Lieuweu, Edwin. Generales contra presidentes en

America Latina, Buenos Aires, 1965, pp. 178-179.
14 Vease Mar ia del Rosario Green, "Las Relaciones de

Estados Unidos y America Latina en el marco de la depen
dencia, Foro Internacional, vol. XIII, No.3, pp. 327-347;
Irma Pell icer Silva, "La posicion mexicana en la Octava
Reunion de Consulta de Ministros de Relaciones Exterio
lC5 para scrvir de 6rgano de Consulta en Aplicacion del
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la poblacion del continente latinoamericano se

encontro somctida a regimenes militares.
EI gobierno rnexicano ha observado con aten

cion la transformacion de los ideales panarneri
canos de desarrollo social en tacticas de delensa
contra ideologias consideradas extrafias para el
continente. La habilidad y una actitud realista de
Ia posicion del pais respecto de los Estados Uni
dos que en los afios de la segunda Guerra Mun
dial produjo a Mexico mas beneficios que des

ventajas, ha evolucionado tarnbien en un sentido

que aparta al gobierno mexicano de la posicion
de Ia mayoria de los regimenes latinoamericanos.

Aprovechando las coyunturas historicas para sa

car mejor partido de la poHtica norteamericana,
rasgo caracteristico de la poHtica mexicana, los

gobiernos de la posguerra han logrado mantcner

se apartados de la carrera armamentista.
Se ha hablado con frecuencia de la creacion de

una Fuerza Interamericana de Defensa. Mexico
se ha opuesto a la creacion de ella en el marco de
Ia Organizacion de Estados Americanos aducien
do, con razon, que las necesidades del desarrollo
economico son mas urgentes que el fortalecirnien
to de los ejercitos latinoamericanos.

Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca", tesis sin

publicar, El Colegio de Mexico. 1968.



V. EL EJERCITO ACTUAL

EL EJERCITO MEXICANO ha alcanzado un alto grado
de profesionalizacion. EI proceso de despolitiza
cion se ha completado en su mayor parte y en la
leal tad demostrada hacia los presidentes, esta im

plicita su sumision al poder politico civil.
La organizacion actual del ejercito parece des

cansar en una serie de suposiciones nacidas de la
realidad geopolitica del pais. El hecho de que
.:\fexico tenga como vecinos a un coloso militar

por una parte, y a un pais pequefio en extremo,

por la otra, da lugar a la primera de las suposi
cioncs: que una guerra de tipo convencional con

sus vecinos dificilmente podra presentarse. La se

gunda suposicion parece ser la de que una gue
rra convencional en contra de una potencia ex

tranjera tampoco es factible, ya que ella seria
contrario al interes nacional de los Estados Uni

dos, quienes se verian por ella obligados a inter
venir en favor de Mexico. Las funciones belicas
del ejercito se ven reducidas a luchar en contra

de una hipotetica intervencion extranjera POt
merlio de una organizacion de guerrillas y a re

primir intentos de subversion interna mediante
un sistema de antiguerrilla.

Estas premisas han conducido a una politica
militar opuesta a una competencia con otros es

tados en cuanto a las dimensiones y poderio de
las Fuerzas armadas nacionales. Mexico, con una

extension casi cuatro veces mayor que la de Fran-

[103]
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cia, mantenla en 1970 un ejercito regular de
71 000 hombres.' Cuenta adernas con una armada

y una fuerza aerea que son en extremo reducidas

para las dimensiones del pais y cuya funcion es

patrullar los litorales y el espacio aereo respec
tivamente.

£1 ejercito, que sin duda agrupa al grueso de
las fuerzas armadas, esta organizado en tres nive
les 0 "escalones", £1 primero 10 constituyen las
fuerzas regulares 0 de linea, reclutadas volunta
riamente entre la poblaci6n civil. .Los miembros
de estas fuerzas de linea son los que cornunmente
se conocen pOl' soldados. Estan continuamente
bajo las arrnas y reciben un sueldo, ademas de
todas las prestaciones de la seguridad social para
los rniembros del ejercito y sus farnilias.

EI segundo escal6n 10 constituye el servicio mi
litar obligatorio, compuesto por los ciudadanos

I Es interesante comparar la dimension de las Iuerzas
armadas mexicanas con las de algunas republicas latino-
americanas (en millares).

1968 1969 197(1

Mexico 70 71 71

Argentina 144 144 144
Brasil 225 223 ')9"

...-�

Cuba 200 200 :!OO
Chile 63 64 64
Peru 50 50 50
Venezuela �3 33 31

Fuente: U"orld Militlli)' Expenditures, 1971. Washington.
United States, Arms Control Disarmament Agency, July ] 972,

P: 35, citado por James D. Cochrane, "Tendencia del gasto
rnilitar y del tamaiio de las fuerzas armadas en America

Latina (1961-70)", Foro Lnternacional, v, XVI. No.3, cnero

ma rzo 1976, pp. 396-39i.
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varones mayores de 18 afios, quienes reciben ins
truccion militar de acuerdo con la ley que, aun

que instituida por Cardenas, entro en vigor bajo
el gobierno de Avila Camacho en 1941. EI ser

vicio militar obligatorio fue implantado dada la

emergencia provocada por la guerra mundial,
pcro ha perdurado hasta nuestros dias, Conforme
al misrno, rodos los ciudadanos que reunen las
condiciones necesarias de edad y salud reciben
esta insrruccion militar; se les llama "conscriptos"
y desde los afios del gobierno de Aleman no son

acuartelados, sino que por un ana asisten los do

mingos a un centro de reunion en que la instruc
cion es impartida.

El tercer escalon esta formado por los cuerpos
de defensas rurales, ejidatarios organizados a los

que se les proporcionan armas para defender sus

tierras y vigilar la seguridad del campo. Las de
fensas rurales son elemento importante para el
sistema de guerrilla y antiguerrilla, como veremos

mas adelante.
El Presidente de la Republica ejerce efectiva

mente un control real y total sobre la pequefia
fuerza armada del pais. Los secretarios de Defen
sa y Marina, que aunque por tradicion son siem

pre militares, reciben el cargo por nombramiento
del Presidente de la Republica y dependen di
rectamente de el en sus funciones. En Mexico
los secretaries de Estado no tienen facultades de
accion inclependiente y los ramos de Defensa y
Marina no constituyen excepci6n.

Desde hace varias decadas el pais esta dividido
en 33 zonas militares que coinciden aproximada
mente con los estados de la Federacion, AI frente
de ellas se encuentran los je£es de zona militar

que son nombrados directamente por el Presi
dente de la Republica a propuesta del secretario
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de la Defensa. Los jefes de zona militar desempe
nan un papel importante en la estructura politi
ca del pais. Siendo la maxima autoridad militar
en una entidad federativa, el jefe de zona tiende
a convertirse en miembro importante de la comu

nidad. Debido a esto y para evitar el resurgirnien
to del grave problema de los jefes politicos que
en los afios del porfiriato eran verdaderos gober
nadores con "su" gente, "sus" armas y "sus" tie
rras, los gobiernos posrevolucionarios lucharon, a

partir de 1929, para desarraigar ,
a los jefes de

zona militar. Con tal fin. se ideo el sistema de
rotacion ya mencionado, que limita el apego del

jefe a una entidad federativa determinada y pOl'
ende el surgimiento de lazos estrechos con los in
tereses politicos de la region.

Aunque la medida debio ejecutarse en un prin
cipio con discrecion para evitar conflictos con los

viejos generales que no estuviesen dispuestos a

obedecer, hoy dia la tarea es parte de la rutina
militar. Los je£es de zona permanecen al frente
de la misma guarnicion tres· 0 cuatro aDOS a 10

mas, 10 que Iimita la relacion de estos con la
comunidad y disminuye su in£1uencia con la tropa
bajo su mando, evitando que se convierta en

"caudillo" local.
Esta es una prueba mas del control efectivo que

eI Presidente de la Republica ejerce sobre las
fuerzas armadas, que se ve reforzado por el hecho
de que es el quien selecciona al jefe de zona, que
en consecuencia es normalmente una persona de
su confianza. Al ser enviado a desempefiar 5U

cargo, el jefe de zona militar recibe instrucciones
de cooperar con las autoridades civiles de la en

tidad federativa, en especial con el gobernador. El

jefe de zona entra en contacto con las fuerzas po
Hticas del estado ocupando un lugar prominente
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en la vida politica y social de la entidad; da su

opinion en los problemas de importancia politica
y frecuentemente respalda al gobernador en la

aplicacion de medidas. Se convierte por 10 tanto

en un personaje bien conocido en la capital del
estado, Iugar donde generalmente reside.

El jefe de zona mantiene su cooperaci6n con

el gobernador del estado mientras la politica de
este coincida con el panorama general del go
bierno federal. En casu de conflicto, puede COD

vertirse en conducto y conciliador. Sin embargo,
cuando en crisis graves el poder legislativo de la
Federacion hace "desaparecer los poderes" en la
entidad, el jefe de zona puede tomar de hecho el
control politico de la entidad hasta en tanto un

gobernador sustituto 0 interino es "enviado" por
el Presidente.

Es importante hacer notar que estas funciones
de apoyo, conducto, mediador y sustituto de facto
en momentos criticos, las ejerce el jefe de zona

por el cargo que ocupa y no por la personalidad
individual del general de que se trate, pues las
funciones son por tradici6n inherentes al cargo.
El jefe de zona se ha convertido en un brazo eje
cutor mas de las poHticas del Presidente de la

Republica, debiendo atribuirse el fen6meno a la
estructura altamente centralizada del sistema po
litico nacional y no a alguna influencia sectaria
del ejercito.

El mas importante escalon del ejercito esta for
mado por las fuerzas regulares. El hombre que co

munrnente se enlista en elIas como "soldado raso"

proviene de los elementos mas pobres de la po
blacion, Es casi siempre un campesino 0 proba
blemente un habitante de la ciudad que no lleg6
a obrero calificado. Hay que recordar, sin embar

go, que las Iuerzas armadas de la Revolucion Iue-
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ron Iormadas por estos mismos elementos y que
consecuentemente en el medio siglo transcurrido
desde los inicios de la Revolucion, el ejercito, al
rnantener por un lado su extraccion popular y
al ser orientado por politicas gubernamentales de

cooperaci6n con la poblaci6n civil por el otro, se

ha ganado el respeto del pueblo. EI soldado se

siente entonces orgulloso de serlo al tiempo que
cuenta con que el Estado protegera a el y a sus

hijos.
Los gobiernos civiles han desarrollado una ex

tensa reel de seguridad social en torno al soldado
cormm. El Estado mantiene amplios sistemas de
sanidad, educaci6n y formaci6n tecnica para las
Iuerzas armadas. Tal hecho podrta considerarse
comun a la actitud de todos los gobiernos hacia
sus Iuerzas armadas, puesto que estas estan para
protegerlo. El caso de Mexico resulta interesante
si se recuerda que la funci6n defensiva externa

tiene importancia menor en la estructura del ejer
cito, como 10 prueba 10 raquitico del gasto en ar

mamentos, que en otros patses es el complemento
de las pollticas de estimulo para las fuerzas ar

madas: aunque el gobierno de Mexico no espere
un ataque del exterior ni tema tampoco seriamen
te un levantamiento del ejercito, sus fuerzas ar

madas redben los beneficios de amplios progra
mas de seguridad social.

El soldado y su familia disfrutan de asistencia
medica completa, de un sistema de pensiones, ere

ditos, caja de ahorro, seguros de vida, vivienda y
tiendas, Ademas, sus hijos reciben instruccion gra
tuita en las escuelas llamadas "hijos del Ejercito"
que datan de los afios del general Cardenas, con

siderando que por tradici6n historica, recuerdo
de su origen guerrillero, el soldado mexicano con

serva a su familia cerca de el. Todo esto ha pro-



EL E]ERCITO MEXICANO 109

ducido una corriente de lealtad del soldado ha
cia las instituciones gubernamentales; al sentirse

parte beneficiada del sistema, los soldados apoyan
decididamente al regimen civil, y dificilmente se

guirian a jefes en rebeli6n.
El servicio militar obligatorio, segundo escalon

del ejercito, ha sido victima de ironias y criticas.s
En efecto, el servicio militar de Mexico resulta a

primera vista casi absurdo si se compara con los
de otras naciones pequefias, y no s610 las grandes
potencias. Los j6venes de 18 afios se presentan por
un afio los domingos en un parque 0 espacio abier

.

to cualquiera, inclusive calles de la ciudad 0 cam-

pos de Iutbol, a marchar por un par de horas
bajo la mirada indiferente de un oficial de baja
graduacion. Muchos de los conscriptos no llevan
uniforme y resulta excepcional que en las prac
ticas dominicales se llegue a manejar siquiera un

fusil. Indudablernente estos jovenes no estan sien
do preparados para la defensa del pais; se carece

de disciplina, la organizaci6n, el manejo de equi
po y armamento y en suma de los recursos eco

nornicos para la mas elemental instruccion mili
tar moderna."

De 10 anterior se desprende que el gobierno fe
deral no considera conveniente distraer recursos

z Probablemente la critica mas aguda al servicio militar
en los ultimos aDOS proviene del caricaturista politico Rius

que dedico un numero completo de su popular revista ilus
trada Los Supermachos a esta cuesti6n (Num. 39, 1966).

a A fines de 1965, el Secretario de Ia Defensa anunci6 que
a partir de 1967 volverta el acuartelamiento de los cons

criptos: la reacci6n de la opinion publica fue de tal modo

opuesta a la idea, que unos cuantos dias despues la Se
cretaria de la Defensa anunci6 "oficialmente" que descono
cia el asunto. Esto hizo aparecer las declaraciones del Se
cretario como Ia expresi6n de ideas totalmente personales.
A partir de entonces no se ha vuelto a hablar del asunto.
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de otros renglones del presupuesto para convertir
a sus jovenes en soldados. Con todo, el servicio
militar cumple una Iuncion poHtica de impor
tancia: permite el control y la clasificacion de la

poblaci6n masculina del pais. Mexico no tiene
un sistema de pasaporte intemo 0 carta de iden
tidad del ciudadano; el servicio militar otorga
al joven que ha cumplido con su obligacion do
minical, un documento cormmmente llamado "car
tilla" que es una ficha de identidad completa. Sin
la cartilla, la salida al extranjero 0 el desempefio
de numerosas actividades dentro del pais es im

posible; el documento debe ser revisado peri6di
camente por las autoridades militares y el ciu
dadano tiene la obligacion de notificar a la Se
cretarfa de la Defensa cualquier cambio de do
micilio 0 salida del pais; los menores de 21 afios
necesitan un permiso especial escrito de la misma
Secretaria para ausentarse de Mexico. El servicio
militar constituye, en ausencia de otro mejor, un

sistema de control general de la poblacion, fun
darnentalmente la rural 0 semiurbana que torla
via es la mayoritaria en el pais.

Los cuerpos de defensas rurales, tercer escalon
del ejercito, son un elemento sui generis de Ia ...

fuerzas armadas. La evolucion de la reforma agra
ria a partir de la Revolucion explica historica
mente la existencia de las defensas rurales, que
no deben ser confundidas con los "rurales" del

porf'iriato, fuerza policiaca al servicio de los es

tados, sin direccion federal y que oprirnio pOl'
afios al campesino.

La poHtica de division de los latifundios y de
fortalecimiento del sistema ejidal, frutos de la

Revoluci6n, debi6 enfrentarse a la oposici6n de
los grandes terratenientes Entre 1917 y 1925, es

tos organizaron sus propias fuerzas armadas. que
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recibieron el nombre de "guardias blancas", y
que trataron de impedir la repartici6n de tierras
hostilizando la vida de los ejidos. Su acci6n de
vastaba los sembradios e infundfa panico entre

los campesinos, de ahi que el gobierno federal
fomentase en ese periodo la fonnaci6n de las
defensas sociales, grupos de campesinos que sin
estatuto legal se organizaban para protegerse y
Iuchar contra las guardias blancas. Las defensas
sociales pedian armas al gobierno federal y este,
a traves de los jefes de operaciones militares, se

las proporcionaba. Las defensas sociales caredan
de mando mil itar establecido y eran cuerpos de

emergencia producto de las circunstancias del mo

mento.

En 1 9�6, al estallar el conflicto entre el Esta
do y la Iglesia, las defensas sociales apoyaron de
cididamente al gobierno, entre otras razones por
que los grandes terratenientes eran partidarios de
la Iglesia. La ayuda prestada por las defensas so

dales al ejercito, en esta campafia, fue de impor
tancia; sirvieron de gUlas, estafetas y espias, for
mando ademas una fuerza guerrillera con profun
do conocimiento del terreno. En 1929, el presiden
te Pones Gil ordeno por decreto de fecha 10. de
enero de ese afio, la incorporaci6n de esta fuerza
al ejercito con el nombre de cuerpos de dejensas
rurales.

Las defensas rurales, estan compuestas por cuer

pos de caballeria e infanteria que reciben ins
truccion militar. Estos cuerpos son inamovibles
con respecto del territorio de su jurisdiccion, de
acuerdo con el instructivo organizado por la Se
cretaria de la Defensa en 1955, y solo previa or

den de la Comandancia de la Zona Militar co

rrespondiente pueden realizar rnisiones de erner

s-encia Iuera del mismo. La base de las defensas
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rurales la constituyen los ejidatarios. Un ejido
debe expresar a Ia Secretaria de la Defensa, con

forme al instructivo, su deseo de formar un pelo
ton (I I miembros) de defensa rural contra los
maleantes, abigeos y narcotraficantes. Una vez

que la Secretaria ha aprobado la solicitud, el ejido
proporciona un peloton de varones cuya edad flue
tua entre los 18 y los 50 afios, que habra de re

unirse a una seccion (tres pelotones), tres de los
cuales integran una compafiia. Adernas, los asp i
rantes deben declarar publicamente su lealtad al

gobierno.
Hasta 1955, eran exclusivamente los ejidatarios

quienes podian formar las defensas, previa COIll

probacion por el Departamento Agrario de la
correcta tenencia de la tierra. Actuaimente existe
una mayor elasticidad al respecto, pudiendo crear

se cuerpos de defensas formados por "colonos"

(miembros de las colonias agricolas fundadas con

el apoyo del ejercito en terrenos nacionales y que
poseen parcelas a pagar al Estado con cosechas)
o por pequefios propietarios rurales previamente
organizados en sociedades 0 uniones debidarnente
reconocidas por el gobierno. Con todo, los ejida
tarios siguen constituyendo el grueso de las de
fensas.

Las defensas reciben armas del gobierno y son

instruidas por militares de carrera, generalmente
oficiales jovenes. Las armas que se les proporcio
nan son exclusivamente carabinas de 7 mm de
Iabricacion antigua y calibre diferente al usado

por las fuerzas regula res, tal vez con objeto de
identificar su mal uso, y en el caso de las de ca

ballerfa deben proporcionar su montura particu
lar. Las defensas visten de acuerdo con los usos

de la region, ya que no reciben uniformes. Se
calcula que en 1970, 120000 hombres se encontra-
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ban registrados en las defensas rurales, de los
cuales 80 000 eran de caballerfa y 40000 de m

fanteria.
Las defensas no reciben paga alguna por sus

servicios. Deben mantener relaciones cordiales con

las autoridades civiles de su comunidad, aunque
no reciben ordenes de ellas sino de los oficiales
comisionados al efeeto por la Secretarfa. Sus fun
ciones no deben interferir con las de la polida
civil y en caso de asonada 0 motin deben eoope
rar con las tropas regulares, no pudiendo excu

sarse del servicio y de las misiones que se les enco

mienden. Ademas, informan a sus superiores de
todo aquello que llegue a su conocimiento y que
pueda lesionar al gobierno 0 al orden publico.

En caso de enfermedad por heridas en aetos

de servicio, reeiben atenci6n medica en los hos

pitales del ejercito, El instructivo no especifica
los pasos a dar en easo de muerte de una defensa
en accion de armas. La practica, sin embargo, es

la siguiente: la familia del finado debe solicitar
a la Secretaria de la Defensa una compensacion
y la Secretaria dictamina si la familia necesita de
ella. En caso de respuesta afirmativa, el monto

de la compensaci6n se Iija por cada caso particu
lar, pagandose en una sola entrega ordenada por
acuerdo presidencial individual. La cantidad pa
gada no aparece en el presupuesto de la Secreta
ria de la Defensa, sino en el de la Secretaria de
Hacienda y Credito Publico como "cargo al Eje
cutivo" .

La adhesion de las defensas debe reiterarse cada
tres afios, El pertenecer a ellas no excluye de he
eho la obligaci6n de cumplir con el servicio rni
litar, a pesar de que el instructivo de las defensas

indique 10 c?ntrario tal y como esta probado por
la practica, Cada rural es directaraea;e responsa-
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ble por el uso que haga de su arma y muruciones

y como es la comunidad la que solicita del go
bierno la creacion de las defensas en su territorio,
es esta en ultima instancia la responsable ante las
autoridades militares de la conducta de los eji
datarios armados.

En la mision de rnantener el orden interno, las
defensas rurales curnplen un papel relevante. La
lucha contra traficantes de drogas es mas bien
Iuncion de las multiples organizaciones policia
cas estatales y federales, aunque las defensas coo

peren con ellas en acciones menores. La actual
razon de ser de las defensas rurales es entonces

mas bien politica: proporcionar al gobierno un

extraordinario mecanismo de informacion que re

dunda en el conocimiento inmediato por este de
toda acci6n subversiva en cualquier rincon del

pais. Los miembros de las defensas rurales cornu

nican al oficial que es su superior y vive cerca de
ellos el surgimiento de cualquier brote de agita
cion; una vez conocido el foco de insurreccion, es

generalmente el ejercito de linea el que ayuda a

eliminar las tensiones,
Diriase que existe contradiccion entre la reali

dad de la vida del campesino (el sector economi
camente mas pobre del pais) y el hecho de que se

conffe en el para guardar el orden interno. Pero
si se considera la situaci6n especial de estrecha

dependencia del campesino con tierra en relacion
al gobierno, y que las tensiones son producidas
generalmente por aquellos que no las tienen, se

vera que la contracliccion es solo aparente.
Te6ricamente, dentro de las defensas se admite

ahora a otros campesinos que no sean ejidatarios,
rero la realidad limita en forma severa su nume
ro ya que deben esrar organizados en la forma que
el gobiern:» consislere conveniente y de ahi que el
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pequefio propietario independiente no pueda per
tenecer a ellas.

Este sistema de vigilancia en el campo ha per
mitido el control de la poblaci6n campesina del

pais, asi como la pacificaci6n del territorio nacio
nal. Se ha logrado el transite libre y seguro en

tocla la Republica y en caso esporadico de bando
lerismo y rebelion, el sistema permite acci6n in
mecliata del gobierno. Por otro lado, resulta muy
economico puesto que se trata de una ficci6n de
ejercito -en el sentido tradicional- que no recibe

paga por sus valiosos servicios de informaci6n y
vigilancia.

Ademas, siendo una fuerza subordinada direc
tamente al gobierno federal reduce considerable
mente el poder de los dirigentes politicos locales y
constituye un elemento de lucha contra el cacicaz

go; si el gobierno federal 10 considera conveniente,
puec1e detener las medidas contrarias de poderes
locales con la acci6n coordinada del ejercito regu
lar y las defensas rurales,

Por el lado de los campesinos el disponer de
arrnas resulta un aliciente ya que, dentro de los
l imites de su comunidad, el hecho representa la

capacidad de proteger sus tierras. Adernas, existe
un importante elemento de prestigio en ella debi
do al sentimiento de partici paci6n del poder que
i 111 plica el ser defensa rural. Finalrnente, los eji
dos que tienen defensas rurales pueden recibir tra

to preferencial en cuestiones agrarias 0 en litigios.
Todo ella contribuye notablemente al surgimiento
de leal tad al gobierno por parte de los ejidatarios
beneliciados.

EI mando en los tres escalones (ejercito de li
nea, servicio militar y defensas rurales) recae en

oficiales regulares del ejercito, dependientes de la
Secretaria de la Defensa Nacional.
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Como se ha visto, en la historia de Mexico no

ha existido una sola academia militar reservada a

las clases poderosas. La instituci6n educativa mas

antigua del ejercito es el Colegio Militar, que ha
estado abierto a los j6venes de diversas clases so

ciales. A 10 largo de todo el siglo XIX vivio una

vida de penuria y s610 a partir de la Revolucion
de 1910 ha obtenido una cierta bonanza depen
diente del presupuesto, cuando ya los gobiernos
eran marcadamente antimilitaristas.

Por otra parte, como la oficialidad no goza de

priviIegios econ6micos 0 politicos, sino que cons

tituye un sector mas de la burocracia y desde Iue

go no el mas favorecido en materia de sueIdos,
las escuelas del ejercito se nutren normalmente
con jovenes de las clases populares.

Estos jovenes, al formar parte de la institucion
armada. tienen la posibilidad de convertirse en

especialistas de nivel universitar io, oportunidad

que no se les presenta Iacilmente en Ia vida civil,
pues el ejercito prepara en sus filas a los profesio
nistas que necesita. El ejercito cuenta con escue

las de medicina, ingenieria, sanidad militar y
aviacion, asi como otras diversas,s cuyos aIumnos

4 Las escuelas militares de Mexico dependicntes de la
Secretaria de la Defensa son: Escuela Superior de Guerra;
EI Colegio MiJitar; Escuela Militar de Clases de Armas de
Infanterfa, Caballerfa y Artilleria; Escuela Milltar de Clases
de Transmisiones; Escuela de Oficiales de T'ransmisiones: Es

cuela de Materiales de Guerra, Escuela de Oficiales de Sa

nidad Militar, Escuela Militar de Enfermeras, Escuela :\k

dieo Militar; Escuela Militar de Ingenieros; Escuela Militar

de Aplicaci6n de Infanteria, Artilleria, Zapadores )' Ser

vicios; Escuela Militar de Aplicaci6n de Caballeria; Escue
la Militar de Educaci6n Fisiea y Deportes: El Colegio del
Aire (Guadalajara, Jal.) que comprende a tres escuelas:
Escuela Militar de Aviaci6n, Escuela Especial de Fuerza Ac

rea y Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecirniento.
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desde que ingresan a ellas son ya miembros acti
vos de las fuerzas armadas y perciben por ella un

sueldo en especie y en dinero. La capacitacion pro
fesional en estas escuelas ha alcanzado niveles muy
al tos, como es el caso de la Escuela Medico Mili
tar, la Escuela Militar de Ingenieros y la Escue
la Mili tar de Enfermeras. Dada la necesidad de

profesionistas que experimenta el pais, los jove
nes oficiales, al mismo tiempo que cumplen sus

funciones dentro de las fuerzas armadas, y aun

despues de haber servido en las mismas, tienen

oportunidad de ejercer su profesion en la vida
civil, hecho que constituye un aliciente mas para
los j6venes aspirantes. Esto ha contribuido adernas
notablemente al acercamiento de los militares a la

poblacion civil.
Prueba de la disciplina que las instituciones de

ensefianza militar han tenido frente al gobierno
federal se encuentra en el hecho de que los tex

tos utilizados en ellas han variado con forme al
matiz politico del regimen en turno. Las obras son

preparadas especialmente para el uso de las escue

las militares y un ejemplo interesante es el texto

de moral militar del Colegio Militar." EI autor del
mismo es el general y I icenciado Alfonso Corona
del Rosal, personalidad politica de relieve en los
ultimos afios. La primera edicion data de 1938

y la que se utiliza actualmente es de 1952. En
esta "Moral Militar y Civismo", se re£lejan con

claridad los cambios en los programas de estudio

Deben considerarse igualmente los programas especiales:
Curso de Capacitaci6n de tropas de lntendencia y Curso de

Capacitaci6n para Jefes y Oficiales Oficinistas.
5 Alfonso Corona del Rosal, Moral militar y cioismo,

Mexico, D. F. Imprenta y Editorial Militar Anahuac, 1938

(la. ed.): Ediciones en Marcha, Estado Mayor Presidencial

(ed. de 1952).
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de la maxima institucion educativa del ejercito,
producto de los diferentes momentos politicos e

ideo16gicos que el pais ha vivido.
La edici6n de 1938 muestra la efervescencia so

cialista del regimen de Cardenas: habla de la evo

lucian de la propiedad privada en la historia oc

cidental, Ienomeno al cual atribuye el origen de
"todos los problemas sociales" contemporaneos: ala
ba al socialismo cientifico ruso, acusando despues
a las clases privilegiadas de los paises capitalis
tas de intentar destruir el socialismo en ese pais."

La edicion de 1952, por el contrario, detiene el
relata de la histor ia de la propiedad en los dias de
la Revolucion francesa, eliminando toda mencion
a epocas posteriores. Esto prueba que las escuelas
militares tuvieron que plegarse a la politica del
alernanismo, diferente en muchos aspectos a la
del regimen cardenista.

Sin embargo, es interesante en el mismo texto

la constancia de conceptos basicos relativos a la
Iuncion del ejercito en la sociedad mexicana y que
han sido inculcados a los jovenes oficiales incle

pendientemente de las caracteristicas del regimen
de memento:

Una naci6n puede ernplear la fuerza armada en

dos sentidos: con fines de agresi6n 0 de defensa.
El primero es inrnoral, contrario a los anhelos

humanos; tal parece que hace retroceder Ia his

tor ia a epocas de barbarie, cuando la ley supre
ma era la de la fuerza. La segunda encierra pre
cisamente la justificaci6n de la existencia del

ejercito.
Mexico ha organizado su ejercito dentro de la

segunda de estas finalidades, es decir, para ga
rantizar la vida de la naci6n, defender su inte

gridad, soberania e instituciones.

• Ibid., ed. 1938, P: 151.
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Nuestra patria no es, ni ha sido jamas, nacion

agresora; por 10 contrario, siempre ha sostenido
los mas elevados principios de derecho interna
donal, asi como que las relaciones entre los paf
ses deben tener como base comprension y res

peto mutuos a sus dereehos
En nuestro pais, para fortuna de quienes teo

nemos el honor de pertenecer a la institucion ar

mada, el ejercito es un producto genuinamente
revolucionario y nuestro deber se concreta en dar
firme y decidido apoyo al gobiemo. Ante todo,
nunca debe olvidar el soldado la lealtad que debe
a las instituciones nacionales,?

Hay cambios en la politica militar de Mexico que
se han debido a Iactores externos mas que a cues

tiones meramente nacionales. La educacion de los
oficiales tarnbien 10 refleja, como 10 muestra el
texto mencionado al tratar la cuesti6n de los fines

y funciones del ejercito en Mexico. Al enumerar

los, Ia edicion de 1938 menciona como funcion

primera y basica del ejercito "el garantizar el te

rritorio nacional contra toda posible agresion ex

tran jera"; segunda, "salvaguardar la tranquilidad
y el orderr que la poblacion necesita para desarro
Ilar sus actividades" y, por ultimo, recuerda que
"el gobierno tiene como principal medio para rea

lizar sus deberes y hacer respetar sus decisiones, la
fuerza de su ejercito"."

Por el contrario, la edicion de 1952 invierte el
orden del primer y tercer puntos. Asi menciona en

primer Iugar la obligaci6n que el Estado tiene
de atender a la conservacion del orden interior

"esgr imiendolo por el respaldo de las fuerzas ar

madas" y solo en tercer Iugar se dice que "el te-

• Ibid., cd, 1952, pp. 22 )' 41.
I lbid., ed. 1938, p. 12; ed. 1952, p. 20
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rritorio nacional es defendido de los ataques exte

riores por el ejercito". Esta variacion puede atri
buirse a la evolucion de las funciones del ejercito
mexicano correlativa a los cambios ocurridos en la

politica internacional entre los afios citados.



CONCLUSIONES

EL PROCESO DE despolitizacion del ejercito mexica
no es un fen6meno fundamentalmente contempo
ranee, pero que tiene sus rakes en la historia na

cional. Desde los dfas de la Colonia y a 10 largo
del siglo XIX, no existio en Mexico una casta mili
tarista 10 suficientemente poderosa como para de
sarro lIar tradiciones solidas." Contribuyeron a esto

tanto la adrninistracion colonial espanola que otor

gaba los grados mi litares por compra, como el
hecho de que la Nueva Espana no sufriese nunea

los e£ectos de una guerra en su territorio.
Durante el siglo XIX tres Iueron los factores prin

cipales que impidieron la aparici6n de una casta

militar: la derrota del ejercito en la guerra con los
Estados Unidos que 10 Ilevo al desprestigio; la in
tervenci6n francesa que entren6 un ejercito a ima

gen de las fuerzas conservadoras; y finalmente, el
triunfo de los liberales apoyado por contingentes

t Lo anterior denota la inexistencia de un militarismo
mexicano, El militarismo implica la exaltaci6n de las vir
tudes militares, la supremacia de los ideales y escala de
valores castrenses hasta permear toda la sociedad, convir
tiendose en factor dominante en las tradiciones, artes y
ow paciones de un pueblo. EI militarismo asocia las ideas
marciales y el sistema educativo de un pais y mantiene

bajo el servicio de las armas a amplios sectores de 1a po
blaci6n. Finalrnente, el militarismo comparte con el impe
rialismo el deseo de expansion territorial y el dominio de
otras naciones, a traves del uso de la fuerza militar. Vease
Alfred Vagts, History of Militarism, Nueva York. 1959.
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guerrilleros de extraccion popular que vmieron a

constituir la base del nuevo ejercito,
Por otra parte, la penuria de las instituciones

militares constituyo un factor que resto atractivo

para que jovenes de las clases privilegiadas ingresa
ran al ejercito. Ademas, la carrera militar se hacia
a traves de las asonadas y cuartelazos, de manera

que el control efectivo de la tierra y de los cam

pesinos en una determinada region decidia la im

portancia de los nombramientos y no la proce
dencia de las escuelas militares, careciendose asi de
un espfritu de cuerpo que hubiese permitido la

aparicion de una casta militar.
Finalrnente, desde el triunfo de la Reforrna, la

perdida legal de los fueros y privilegios militares
acentuo el alejamiento de las clases poderosas del
servicio de las armas.

El regimen de Porfirio Diaz dio lugar por pri
mera vez en la historia a la aparici6n de 10 que
pudo llegar a ser una casta dirigente dentro del

ejercito. Este nuevo ejercito rue competente desde
el punto de vista tecnico y desarrollo un esprit de

corps. Se Iundarnento en la estructura general del

pais, en el momenta en que se iniciaba una in
dustrializacion dependiente del exterior en un

contexto nacional eminentemente agrario, pues
subsistio el latifundio Y la lealtad politica se esta

bleci6 a nivel personal y no institucional.
La Revoluci6n iniciada en 1910 signifie6 un

enorme levantarniento popular tendiente a rom

per el sistema de posesi6n de la tierra. Fuerzas

guerrilleras se levantaron contra el regimen en

todo el pais, en defensa de sus intereses particula
res, de donde provino en gran parte la profusion
de conflictos internos que la Revolucion habrf a de

vivir a 10 largo de diez afios. Sin embargo, los

dirigentes mas habiles lograron consolidar en tor-
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no suyo contingentes armados cada vez de mayo
res dimensiones, creando asi verdaderos ejercitos
de los que habian sido pequefios grupos guerrille
ros. Carranza, el politico mas experimentado entre

los revolucionarios, obtuvo en un momento la leal
tad del mayor contingente y tras la derrota de
Francisco Villa, su mas poderoso opositor, el Ejer
cito Constitucionalista, al Irente del cual se en

contraba el dirigente coahuilense, se consolido en

el poder.
La Revoluci6n hecha gobierno debio enfrentar

el peligro que signifieaba la lueha de facciones;
ademas, tras afios de violencia los militares ten

dian a eonvertirse en elemento preponderante y de
cisivo de la politica nacional.

A partir del gobierno de Obregon se inicia una

accion consciente que lleva a la despolitizaci6n del
ejercito. Esta acci6n tuvo dos medidas Iundamen
tales: la eliminaci6n de los generales y jeres opues
lOS al gobierno y la educacion y adoctrinamiento
de los ofieiales j6venes. Los levantamientos de los

generales descontentos facilitaron la aplicacion de
la primera medida, cuando su rebeldia j ustifico el
uso de la violencia para eliminarlos. Por otra parte,
las escuelas del ejercito con constancia inculcaron
en la oficialidad una conciencia de servicio social.

r7cord�ndo el origen popular del ejercito revolu
cronario.

Un paso mas en la despolitizaci6n de las Iuer
zas armadas vino a ser la creaci6n, por parte del

gobierno, de un partido politico que a mane

ra de frente popular agrupase en torno al mis
mo a todas las fuerzas revolucionarias. EI par
tido, adernas de consolidar a los regimenes en el
poder, indirectamente hizo de los militares un

grupo minoritario en el proceso politico nacional,
al organizar a los obreros, carnpesinos y burocra-
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tas que sirvieron de contrapeso al poder de los pri
meros. En los momentos de grave crisis nacional,
ante las amenazas provenientes del exterior, que
vivio el gobierno cardenista, el partido englobe a

los militares dentro de su estructura, impidiendo
su participacion poHtica fuera de ella. Con tal
fin, la composici6n del mismo fue modificada
creandose el sector militar que debla aunarse al
esfuerzo en apoyo del regimen de los campesinos,
obreros y burocratas organizados.

Una vez pasado el momento de crisis, fueron eli
minadas de inmediato las funciones de los mil ita
res en el partido oficial. Para entonces, en visperas
de la segunda Guerra Mundial, el ejercito mexica
no alcanzaba ya mayores niveles de preparaci6n
tecnica y profesionaL En la guerra, el ejercito apo
yo decididamente al gobierno en su papel de alia
do de las potencias dernocraticas.

Despues de la desaparicion del sector militar del

partido oficial, los militares con aspiraciones po
liticas fueron alentados a la participacion politi
ca como individuos dentro del partido. El fen6-
meno ha continuado presentandose con frecuencia
tal, que varios de los maximos dirigentes del par
tido han sido generales del ejercito,

En esa nueva etapa del desarrollo nacional, la
accion hacia la despolitizaci6n del ejercito recibio

gran impulso. Asi, se instituyo un sistema de rota

cion de mando en las zonas militares, por medio
del cual el jefe no permanece al frente de la mis
rna zona mili tar por un periodo mayor de tres

o cuatro afios, 10 que impide el surgimiento de
lazos estrechos con las fuerzas polfticas locales.

El ejercito actual da a sus oficiales una profesion
y la posibilidad de ejercerla entre la poblacion
civil. El aliciente de adquirir una preparacion
profesional atrae a jovenes de escasos recursos y
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crea un ambiente marcadamente democratico y
popular en las instituciones del ejercito,

Por otra parte, una extensa red de seguridad so

cial se tiende en torno a los miembros de las Iuer
zas armadas y sus familias, 10 que fortalece la co

rriente de lealtad de los soldados hacia los regi
menes civiles. Ademas, como ya se dijo, las aspi
raciones politicas de los jefes encuentran su con

ducto dentro del partido oficial; si son opuestas
al gobierno, este es 10 suficientemente poderoso
como para eliminarlos politicamente, pues cuenta

con la lealtad de los grupos organizados en el par
tido y de las fuerzas armadas en su conjunto. Asi
se crea un drculo de lealtades y compromisos que
en la politica mexicana da por resultado la pre
ponderancia de los civiles sobre el elemento ar

mado.
Considerando que la mision primordial del Ejer

cito es salvaguardar la tranquilidad y el orden que
la poblacion necesita para desarrollar sus activi
dades, el presidente de la Republica en varias oca

siones ha ordenado la participacion de las fuer
zas armadas en conflictos civiles. Valga sefialar las
instancias sobresalientes de 1956, cuando ocupo
el Instituto Politecnico Nacional: de 1959, en oca

sion de la huelga de ferrocarriles y de 1968 con

motivo de los desordenes estudiantiles que pre
ludiaron los Juegos Olimpicos.

En los tres casos, la accion militar provino de
orden expresa del presidente de la Republica, en

regimenes eminentemente civiles. El Ejercito cum

plio las ordenes de su comandante supremo, que
asurnio la responsabilidad en la operacion. Hasta
donde es prudente hacer uso del Ejercito en con

nietos civiles, es una cuestion espinosa. Tras pe
nosa historia, el Ejercito mexicano ha alcanzado
una alta calificacion tecnica y ha actuado reite-
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radamente en obras de servicio social, como son

la construcci6n de caminos y carnpafias de san i

dad y ayuda ante desastres naturales. Sin embar

go, toda acci6n directa del Ejercito contra la po
blacion civil perjudica esta imagen. EI gobierno
corre el riesgo de propiciar la politizaci6n de las
fuerzas armadas cuando, ante elIas v ante el resto

I

de la opinion publica, muestra incapacidad para
resolver civilmente las confrontaciones sociales.

En todo caso, el Ejercito mcxicano sigue per
cibiendo una tasa minima del presupuesto fede
I-aI, es un organismo de constituci6n popular y se

mantiene sujeto al poder civil. Lo que venga es,

hoy por hoy, mera especulacion,
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----, El ejercito mexicano; monograjia historica es

crita en 1899 POT el general D. B. R., para la obra
Mexico Y su euolucion social. Ed. especial. Mexico.

J. Ballesca y Cia .• suc., 1901. La obra mencionada es

la dirigida por Justo Sierra. publicada en 1900. in

tento del porfiriato de analizar la vida nacional.

----, Discurso del Gral. de Diu. B. R. leido en fa
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Clausum de las primeras conjerencias cientijicas del

Colegio Militar, Mexico, Ed. Jose R. O'Farril, 1902.
Salas, Gustavo A., Breves notas sobre la organizacion del

Ejercito A lemdn, Tip. del Depto. Estado Mayor, 1904.
Idealizaci6n del ejercito aleman, modelo del porfi
riato,

Sanchez Lamego, Miguel A., A puntes para la historia
del arma de ingenieros en Mexico. Historic del bata
llon de zapadores. Sec. de la De£ensa Nacional, Me
xico, 1949. Uno de los pocos intentos sistematizados
de historia militar mexicana.

Sartorius, Carl, Mexico about 1850, Reprint of "Mexi
co. Landscapes and popular sketches by C. Sartorius.
Darmstadt, London, New York, 1858", F. A. Brock
haus Komm. Gesch. G. H. D. H., Abt. Antiquariurn,
Stuttgart. 1961. Una cr6nica alemana sobre Mexico;
amplia en cuestiones militares.

Sierra, Justo, Euolucion politica del pueblo mexicano

(Reed.), UNAM, 1957. Fundamental para la Repu-
blica hasta la Re£orma.

.

Torrea, Juan Vlanuel, La vida de una institucion gio
riosa. El Colegio Militar, 1821-1930. Mexico, Talleres

Tip. Cenrenario, 1931. Urrica monografia con cierto
deralle sobre el tema.

Turner, John Kenneth, Mexico b arbaro, Mexico, Ed.

INJM, 1964 (reed.). En las pp. 93-100 habla del ejer
cito con gran detalle.

Velazquez, Maria del Carmen, El estado de guerra en

Nueva Espaiia, Mexico, El Colegio de Mexico, 1950.
Libro basico para el ejercito colonial.

-----, "El fuero mil itar", en Historia Mexicana, vol.
VII, julio 1957-junio 1958, pp. 542-549. Las publica
ciones de Maria del Carmen Velazquez resultan ex

cepcionales en la escasa bibliografia de analaisis mo

demos de los ejercitos mex icanos.
----, "Los indios flecheros", en Historia Mexicana,

vol. XIII, julio 1963-junio 1964, pp. 235-243. Sobre
los antiguos guerreros indios asimilados a las milicias
del siglo X"III.

----, "La jurisdiccion militar en la Nueva Galicia",
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en Historia Mexicana, vol. IX, julio 1959-junio 1960.
pp. 15-34_ De los con£lictos administrativos y de po
der mil itar en la Colonia.

Villarroel, Hipolito, Mexico POT dentro y [uera bajo el

gobierno de los uirreyes, Mexico, A. Valdes 1831.
Observaciones interesantes por la epoca en que fue
ron hechas, sobre la vida virreinal.

CAPiTULO II

Alessio Robles, Miguel, Obregon como militar, Mexico.
Ed Cultura, 1935. Brillante analisis de la personali
dad de estratega del general Obreg6n.

Almada. Pedro J., lUis memorias de reuolucionario, .!\le

xico, sin editor. 1928_ Memorias que aunque no muy
irnportantes presentan momentos interesantes especial
mente de los primeros alios de la revolucion.

Alpirovich, Moisei Samoilovich, La reuolucion mexi
cana de 1910-1917 y fa politico de los Estados Unidos

(trad. del ruso) , Mexico, Fondo de Cultura Popular
1960. Muy deficiente estudio que, sin embargo, hay
que conocer por presentar rnucho del criterio sovie
tieo sobre nuestra revoluci6n.

Amaro, Joaquin. El nuevo colegio militar, Popotla, Mex,

T_ G. de la Naci6n, 1926. Brillante pieza oratoria,
buen ejemplo de la personalidad de Amaro.

---a EI general Alvaro Obregon, Discurso prollun
ciado el 17 de julio de 1932 en el IV aniversario de

su muerte, en el salon de actos del Colegio Mil'itar,

por el Gral. de Div. Director General del Colegio
Mihtar, Talleres Gr:Hicos de la Nadon, ]932. Buen

retrato del general Obregon con apuntes sobre su po
litica militar.

Apuntes para tm proyecto de organizacion del eiercito
mexicano. San Juan Bautista, Tabasco, Tipografia del

gob. constitucionalista, 1914. Plan para Ia reestructu

racion del ejercito para obtener Ia unidad de mando.

Sin duda ejerci6 in£luencia en la posterior organiz a

ci6n del ejercito,
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Aragon, Alfredo, El desarme del Ejercito Federal POT la
Reuolucion de 1913. (Paris, Soc. anonime des Imps,
\Velhoff et Roche), 1915. Presenta el cuadro de efec
tivos del ejercito federal en el momenta de su di
solucion, Obra valiosa.

Barragan Rodriguez, Juan B., Historia del ejercito y la
reoolucion constitucionalista, Mexico, Talleres de la
Editorial Stylo, 1946. Un clasico. De ella se tomo el
tex to de los T'ratados de Teoloyucan.

Beals, Carleton. Mexico, an interpretation, Nueva York,
B. 'V. Huebisch, Inc., 1923. Revisa Ia vida nacional
en 1921, con tacto personal con Villa. Zapata, Carran
za y Obregon, en viajes anteriores a Mexico. Excep
cionalmente bien documentada para el momento.

----, "Tasks awaiting President Calles of Mexico", en

The Current History Magazine, vol. XXI, num, 5,
Icbrero de 1925, pp. 677-682. Realista analisis de la

politica mexicana cuando Calles toma el poder. Apun
t a la necesidad de la cooperacion de los obregon is
tas para mantener las reformas al ejercito.

----, "The indian who sways Mexico's Destiny", New
York Times, diciembre 7, 1930. sec. 5, P: 8. Ficha Im

portante en la escasa bibliografia sobre Amaro.
Blasco. Wenceslao, Las indiscreciones de un periodista.

Entreuist as. ",Iexico, Ed. de Manuel Manon, 1921. En
esta bibliografia se mencionan varias obras de pe
riodistas que deben ser revisadas ante 10 poco que
posteriormente se ha escrito sobre la epoca, Esta es

una de elIas. Entrevistas con Carranza, Obregon y De
la Huerta. El autor era representante del "ABC" de
Madrid.

Blasco Ibafiez, Vicente, EL militarismo mejicano, Valen
cia, Prometeo Sociedad editorial, 1920. La celebre obra

que tanto contribuyo al desprestigio de Mexico y de

Obregon en los Estados Unidos. Debe conocerse.

Bravo Izquierdo, Donato, Lealtad mibitar (campaiia en

el estado de Chiapas e Istmo de Tehuantepec, 1923-

1924), Mexico, 1948. Una de esas monografias regio
nales de las que deben existir rnuchas no conocidas.

Brenner, Anita, The tcin d that S1L'cjJt Mexico; the his.
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tor), of the Mexican revolution, 1910-1942_ Nueva
York, Londres, Harper &: brothers (1943) _ EI texto

no es especialrnente importanre. Sin embargo, las Io

tografias de George R. Leighton pertenecientes a co

lecciones extran jeras no son conocidas en Mexico y
resultan de gran valor.

Capetillo, Alonso, La rebelion sin cabeza (genesis y de
sarrollo del movimiento delahuertista], Mexico, Irn

prenta Botas, 1925. Interesante y ameno.

Casasola, Gustavo, Historic grdjica de la Reuolucion
M:ex icana, 1900-1960, Mexico. Edi torial F. Trillas,
S. A, 1964. Para este capitulo el tomo 3.

Castafios Dorador, Salvador, Depuraci6n del Ejercito
Nacional. A los que les venga el saco, s-p-. 1914 (?).
Una denuncia de la corrupcion en el ejercito.

Crawford, Douglas Melgord, The Suriano rebellion in

Mexico, 1910-1919. Berkeley, 1940, Thesis xr. A (co
pia a maquina en la biblioteca Bancroft de Berkeley) .

Amplia investigacion sobre la figura de Zapata. Muy
buena bibliografia.

Diorio de los Debates del Congreso Constituvente, Me

xico. D. F. Imprenta de la Camara de Diputados,
1922, 2v. En el segundo volumen la discusion sobre
los tribunales militares, P: 215 Y ss.

Dillon, E. J. "Obregon: as military organizer", Saturday
Evening Post, diciembre 4, 1920. Estupendo articulo
sobre la personalidad de Obregon, comenta extensa

mente "8,000 kilometres en campafia".
Documentos historicos constitucionales de las [uer:as

armadas mexicanas, Ediciones del Senado de la Re

publica, 1965-1966. Obra en varios tomos.

Dulles, John W. F., Yesterday in Mexico: a chronicle

of the revolution, 1919-1926, Austin, Texas. 1961. In
teresante aunque a veces demasiado sornero.

Dux, Antero, Los campos politicos: gomismo, serranis

mo, obregonismo, Mexico, 1927. Panfleto contra Ar

nulfo R. G6mez y contra Serrano. Iriteresante en 13

carnpafia obregonista contra estos dos generales.
Gates. William, E., The Four Governments of Mexico,

Garden City, N. Y. Doubleday, Page &: Co., 1919. zs.
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pata, Alvarado (Yucat<in), Carranza y Meixueiro

(Oaxaca). Obra periodistica sobre estos cuatro cau

dillos importantes, sobre todo en 10 que se refiere a

Alvarado y Meixueiro ahora tan poco conocidos.

Gibbon, Thomas Edwards, Mexico under Carranza, Gar
den City, N. Y .. Doubleday Page & Co. 1919. Un

ejemplo tipico de los ataques a Carranza por los

grandes in tereses petroleros norteamericanos.
Gomez, Arnulfo R., Estudios militares, Mexico D. F., S.

p.i. 1926. Aunque tecnica, refleja la manera de pen·
sar de Gomez respecto al papel de los militares.

Gonzalez Ramirez, Manuel, La capitulacion del ejer
cito de La dictadura ante Carranza y Obregon, 1964.
Bienvenido par su tema, aunque no muy profunda.

Gonzalez Roa, Fernando. The Mexican people and their
detractors, Nueva York, Latin American News Asso
ciation (1916). Contra la obra de Bulnes "The
whole truth about Mexico". Obra para el publico
norteamericano de buena fe.

---, Las cuestiones fundamentales de actualidad en

Mexico, Mexico, Imprenta de la Secretaria de Re·
laciones Exteriores, 1927. Publicaci6n oficial destinada
al publico norteamericano, rechaza Ia acusacion
de bolchevismo que pesaba sobre el gobierno me

xicano.
Guzman, Martin Luis, La sombra del caudillo, Mexi

co, Cornpafiia General de Ediciones, S. A. Celebre
novela sobre el asesinato del general Serrano.

Haberman, R., "Bandit colonies" en Survey, mayo 1,
1924. Uno de los pocos articulos sobre las colonias
militares iniciadas por Obregon.

Hackett, Charles Wilson, The new regime in Mexico,
Austin, Texas (s. ed.), 1921. Analisis de la revolucion
hasta 1920. Las perspectivas obregonistas.

Herring, Hubert Clinton. The genius of Mexico, Lee
rures delivered before the Fifth Seminar in Mexico,
1930. New York, The Committee on Cultural rela
tions with Latin America, 1931. Memorias del Semi.
nario: aunque las cuestiones mil itares no fueron tra

tadas, se da un panorama amplio de la epoca.



136 JORGE ALBERTO LOZOYA

Kingdon, Mrs, Maud (Kenyon), From out the darl:
shadows, San Diego, California, Press of Fyre & Smith,
1925. Experiencia de norteamericanos en el none de
Mexico en los dias de Columbus, Narracion. Raro.

Kubli, Luciano. Calles y su gobierno; ensa)'o biogrdjico,
Mexico, 1931. Bibliografia "oficial" de Calles.

Langle Ramirez, Arturo, E� ejercito uillista. Mexico,
INAH., 1961. Obra importante. Analisis de las tropas
nortefias,

Leon de Garay, Alfonso, El final de la campaiia. La
verdad sobre las operaciones militares que acabaron
con la asonada de 1929 y con los pronunciamientos
de Veracruz, Durango, Coahuila, Chilitla/zua y Sonora.

Puebla, Linotipografia Guadalupana, 1929. Menos in
tcresante que la anterior, pero opucsta al gobierno.

Materials for a study of the military history of the
West Coast of Mexico (1923-1929). A maquina, Coria
al carbon en Berkeley. Muy valiosa por haber sido
realizada probablemente en la epoca. Notas genera
les sobre la organizacion de las operaciones militares
en la zona, una Iista cronologica de los hechos en los
dias de rebel ion.

Maytorena, Jose 1\1.. Algunas verdades sobre el general
Alvaro Obregon, Los Angeles, Calif. Impr, de "£1
Heraldo de Mexico", 1919. La famosa refutacion a

Obregon del ex gobernador de Sonora.
1\1c. Caleb, "'alter Flavius, "Mexico, its political situa

tion. its resources and its military strength", en Scien

tific American, abril 29, 1916. Un raro articulo sobre
las Iuerzas constitucionalistas,

Mcl..eish, John, Lewin, High lights of the Mexican re

uohttionr Cincinnati (?) Menace Pub. Co., 1918. Cu
riosa obra de masonerla que atribuye la Revolucion
a los dirigentes masones.

Mecham, J, Lloyd, "Mexican Federalism, Fact or Fic
tion" en Mexico Today (The Annals of the American

Academy of Political and Social Science), Philadel

phia, 1940, pp. 23-38. Primera men cion directa en

contrada al poder del jefe de zona militar,
:\[cxico. Cornision Consultora de Cuarteles y Edificios
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Militates, Los alojamientos militares en fa Republica,
Depto, Universitario y de Bellas Artes, Direc. de 'Ta
lleres Graficos, 1921. Habla del pesimo estado de los
cuarteles en la epoca y de la importancia de las zonas

militares. Propone a Celaya para constituirla en el
centro mil itar del pais.

Moats, Mrs. Leone Blakemore, Thunder in their veins;
a Memoir oJ Mexico, Rusell Lord, G. Allen 7 Umvin
ltd., Londres, ]933. Cronicas de una americana de so

ciedad de Diaz a Calles. 1\fuy buenos retratos de los

presidentes.
Monroy Duran, Luis, El ultimo caudillo. Apuntes para

fa historia de Mexico acerca del movimiento armada
de 1923, en contra del gobierno constituido. Mexico,
Ed. J. S. Rodriguez, 1924. Cronica de la rebelion
delahuertista. Interesante.

Morales Jimenez, Alberto, Hombres de la Reuolucion
Mexican a. Cincuenta semblanzas biogriijicas. Bibliot.
del Inst. Xac, de Estudios Historicos de la Rev. Me

xico, 1960. Retratados demasiado someros de revolu
cionarios. Datos interesantes, aunque aislados.

Obregon, Alvaro, Ocho mil kilometres en campaiia,
Mexico, Imprenta Francesa Jardin, Carlos Pacheco

(s.d.) .

Obregon, Alvaro; Discursos del general Obregon, Biblio
teca de la Direccion General de Educacion Militar,
Libro ;"\? 2. :\'1cxico. Tallcres Graficos de la Nacion,
2\". 19S:.!.

O'Shaughnessy, Edith (Mrs. Nelson), Intimate pages of
Mexican history. Nueva York, George H. Doran Com

pany, 1920. Una de las pocas Fuentes sobre De la
Barra. Interesantes datos de V. Huerta hasta su

muerte.

Palavicini, Felix, Historia de fa Constitucion de 1917,
Mexico. Clasico para el Congreso Constituyente.

----, Como y quienes hicieron la reuolucion social
en Mexico, Conferencia sustentada la noche del vier
nes 26 de diciembre de 1930, en el ciclo de ellas que
celebre la Biblioteca Publica Nacional con motivo
de la exposicion bibliografica e iconografica de la Rev.
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:Mex., Mexico. Ed. Cultura, 1931. El autor, que fue
ministro de Iristruccion Publ'ica y Bellas Artes, de Ca
rranza, menciona la oposicion de la opinion publica
nacional al poder mi1itar.

Parra, Gonzalez de la, La lepra nacional. Leues perfiles
de los hombres pequeiios )' malvados ultimamente
descubiertos. Apuntes para La guerra civil mas impo
pular de Mexico (Chihuahua, 1923). Contra De la
Huerta y en pro de Obregon.

P.N.R., La democracia institucional; men sa]e presiden
cial del Gral. Calles. Dcclaracion de principios del
Partido. Mexico, 1930.

P.N.R., Constitucion de P . .v.R., Mexlco, D. F. 1934.
Price, Hubert Barnett, The arms embargo Law of 191:1,

Berkeley, 1936 (Thesis M. A., Typewritten, carbon

copy). El problema de la venta de arrnas a los be

Iigerantes por parte de un pais neutral. In teresanre y
bien documentada.

Priestley, H. I., "Personalism in Mexican Politics" en

Intern-American institute, Claremont. California (s.
d.). Estudio del caudillo en Ia historia mexicana.

Apoya la idea de la cooperacion nortearnericana con

el gobierno de Obregon.
--, "The Carranza debacle" en The Uniucvsitv

of California Chronicle, vol. 22, nurn. 3, julio de
1920, pp. 238-252. Ana lisis de las camas de la caida
de Carranza.

---, Modern Mexican History, Nueva York. The Ins
titute of International Education, 1920. Un "syllabus"
de temas y fuentes mexicanas.

---, "Hope for Mexico", en The Cosmopolitan stu

dent (Minneapolis ?), vo], 10. nurn. 7, noviernbre de

1920, pp. 14·16. Voto de conf ianza al futuro gobier
no de Obregon.

---, Some Mexican problems, Chicago, The Uni

versity of Chicago Press (1926). Analisis de los pro
blemas de la epoca en busca de soluciones para el los.

Importante obra.
---, "Calles and Obregon. An Essay in Nationalism"

en The University of California Chronicle, abril de
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1928, pp. 172-183. Llamado al gobierno norteameri
cano para que coopere con los dirigentes mexicanos.

Rama, Carlos M., La reuolucion mexicana de 1910

(Montevideo) . Ediciones Nuestro Tiempo, 1959. 50-
cialista uruguayo favorable a la revoluci6n mexicana.
Articulo corto pero que resume con precision mo

mentos importantes de la lucha.
Ramirez, Felix, La' verdad sobre la reoolucion mexico

na, Mexico, 1958. El autor, partidario de Ortiz Ru

bio; ataque violento a Calles, Morones y Amaro.
Ramirez Plancarte, Francisco, La reuolucion mexicana.

Interpretacion independiente. Mexico, Editorial Cos
ta-Amic, 1948. Defensor de Carranza, enemigo de

Obregon,
Ramos Pedrueza, Rafael, La lucha de clases a traces de

La historic de Mexico, Mexico, "revista Lux", 1934.
La revista Lux era el 6rgano cultural del Sindicato
Mexicano de Electricistas. Contiene una buena Iista
de organizaciones y partidos politicos de filiaci6n so

cialista y comunista.
Rueda, Jorge A., Pluma Falsa, Mexico (Imprenta Fran

co Mexicana}, 1920. Refutaci6n a la obra de Blasco
Ibanez, El militarismo mejicano.

Salazar, Rosendo, Del militarismo al civiLismo en nues

tra reuolucion, Mexico, Libro-Mex., 1958. Sin mucha

relaci6n con el titulo, la obra repite la tematica de
otras del mismo autor.

----, La Casa del Obrero Mundial, Mexico, Ed. Costa

Arnie, 1962; reeditado en 1971 por el PRJ.
Sanchez Lamego, Miguel A., Historia de la reuolucion

constitucionalista, Mexico, Biblioteca del Inst. Nac.
de Estudios Hist6ricos de la Revoluci6n Mexicana,
1956-60. Probablemente la obra mas irnportante es

crita sobre el terna,

Santibafiez, Enrique (La) Rebelion militar contra el

gobierno legitime del Seiior Presidente de la Repu
blica Lie. D. Emilio Partes Gil, descrita y comentada

por un obseruador. San Antonio Texas (s.d.). Histo
ria detallada de la rebelion escobarista, en un apen-
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dice publica el Plan de Hermosillo lanzado por los
rebeldes,

Seldes, George. You can't print that! The truth behind
the nell'S, 1918-1928, Garden City, N. Y., Garden Cit;,
Publishing Company. Inc. (1929). Denuncia la acti
HId subjetiva y antimexicana de los grandes diarios
norteamericanos y de sus corresponsales en Mexico.

Seoane, Luis F., Mexico y sus luchas internes, reseiia
sintetica de los mouimientos de 1910 a 1920, Bilbao.
Vda. e hijos de Hernandez, 1920. Ataca a Blasco Iba
nez acusandolo de haber tratado de chantajear al

gobierno mexicano.
Silva Herzog. Jesus, Breve historia de fa Reuolucion

111ex ican a, :\Iexico, Fondo de Cultura Economica,
19-10. Extraordinario resumen de la historia de la
lucha armada.

Smith, Lola Bess, Polices an achievements of President

Obregon of Mexico: 1920·1924. Berkeley, 1925. Thesis
1\1. A. (Typewritten, carbon copy). Extensa biblio

grafia sobre Obregon especialmente valiosa en cuan

to a articulos en diarios y revistas americanas.
State Department. Records relating to internal affairs

of Mexico, State Department. Record Re. political
relations between Mexico &: U.S.

Tamayo, J. A., El general Obregon y la guerra, Tam

pico. Tamps. Talleres linotipogrcHicos de El Mundo

(1922). Resefia de ocho mil kilometres en campaiia.
Tannenbaum, Frank, Peace by revolution, Nueva York.

Columbia University Press, 1937. Un clasico norte

america IlO sobre la historia conremporanea de :\It�·
xico.

Taracena..-\1£0nso, Mi vida en el vertigo de la reuolu
cion mcxicana {anales sinteticos 1900-1930), Mexico.
Ed. Betas, 1936. Comentarios periodisticos ordenados

croriologicamente, imperando los ternas politicos.
'Torrca, Juan Manuel, La Decena T'rdgica; apuntes para

la historia del ejercito mexicano, la asonada militar
de 1913, :\Iexico. Ediciones Joloco, 1939. Detallada
resefia de los acontecimien lOS.
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Trevino, Jacinto B., Memories, Mexico, Editorial Orion,
1961. Interesante por la personalidad del autor.

Urquizo, Francisco L. y otros, Alrnanaque militar; pe
queiia enciclopedia dedicada al eiercito nacional,
Mexico, 1919. Refleja la mentalidad de los militares
revolucionarios de la epoca.

---, De La vida militar mexicana, Mexico, Herrero
Hermanos Sucs., 1930. Narraciones sobre las acciones
militares de la Revoluei6n; espeeialmente valioso el
relato del asesinato de Carranza.

---, Recuerdo que. Visiones aisladas de la Reuolu
ci6n. Mexico, Botas, 1934. Podria considerarse la se

gunda parte de la obra anterior.

----, Don Venustiano Carranza. El hombre. EL poli
tico. El caudillo. Mexico, Editorial Cultura, 1939. Re
trato de Carranza, obra corta pero valiosa, apuntes
sobre su labor como jefe del Ejerci to.

----, Origen del Ejercito Constitucionalista, Mexico,
Biblioteca del Iristituto Nacional de Estudios Histo
ricos de la Revoluci6n l\Iexicana, 1964. En unas cuan

tas paginas retrata de manera admirable al ejercito
maderista y al constitucionalista.

Valdes, Maximino, Im-presiones-de Mexico, por el Con
de de Fox (pseud.) , :;\Iexica Talleres T'ipograficos,
1918. Periodista espafiol,

-

partidario de Carranza, re

copilaei6n de en trevistas, especialrnen te valiosas las
tenidas con los generales H. J ara y F. J. Mugica sobre
el levantamiento de F. Diaz.

CAPiTULO III

Alamillo Flares, Luis. Doctrina mexicana de guerra,
Mexico. Taller de Costa, 1945. El punto de vista de
:\fexica sabre la guerra mundial.

Alvarez y Alvarez de la Cadena, Jose, EI Ejercito na

cional ante La militarixacion de obreros y campesi
nos, Mexico, The American Press, S. A., 1938. La reac

ci6n del ejercito ante la idea de Lombardo Toleda
no de armar a las fuerzas del partido.
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Camacho, Manuel, El soldado mexicano y los

\\destil1oS
de America, Mexico, Secretarfa de Relacio

nes Exteriores, 1941. Sefiala el Presidente la obliga
cion que las fuerzas armadas tienen de defender la
democracia.

--, Mexico coopera con las naciones aliadas; nues

tm bandera ondea en los campos de la lucha, Mexico,
Secreraria de Gobernacicn, 1944. Refleja la posicion
del gobierno de participar en la guerra, sin compro
rneterse muy activamente en la lucha armada.

Beteta, Ignacio, El ejercito reuolucionario. Vision his
torica y social. Biblioteca de Cultura Social y Politica,
r.N.R., Mexico, Talleres Graficos Nacionales, 1936.
La inteligencia del autor se muestra en una descrip
cion mas bien politica de la funcion del ejercito en

Mexico.
Beteta, Ignacio, Mensaje al Ejercito Nacional, D.A.P.P ..

Mexico, ) 937. Discurso oficial que muestra los obje
tivos de politica militar del regimen de Cardenas.

Branderburg, Frank Ralph, The making of modern

Mexico, Englewood Cliffs. N. j., Prentice-Hall (1964).
Valiosa por la extraordinaria cantidad de informa
cion conrenida, Extrafiarnente desconoce las cuestiones
mil itares, pero presenta un arnplio panorama de b
vida politica nacional.

Cabrera. LUIS. "Balance de la Revolucion" Conferen
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cion. (Aparecio originalmente en la prensa del 1 de

febrero de 1931.)
+----, Mcnsa]e al soldado de Mexico, un alto elogio
\ SOl)TL' fa institucion armada, Comite de orientaci6n
\_



EL EJERCITO MEXICANO 143

popular. Mexico, 1935. Presenta al ejercito como
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APENDICES

CIFRAS SOBRE LAS FUERZAS
ARMADAS, SEGON LOS INFORMES

PRESIDENCIALES

I. PRESUPUESTO GLOBAL PARA LAS FUERZAS AR:\fADAS

1925 s 83 508 352.95

1926 79 508 352.95

1927 75 000 000.00

1931 64 000 000.00 (aprox.)

1933 62 000 000.00 (aprox.)

1934 60 500 000.00

1935

1940 507 000 000.00

1964 I 062 000 000.00

[150]
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Armamento

yequipo
Instalaciones y (compra y
construcciones mantenimiento i

Produccion
del depar

tamento de In

dustria Militar

1952 s 29600 000 s 9100000 s
1953 21 500000
1955 8000000 23000000
1958 72000000
1953·58 262000000
1959 28000000 33500000
1960 20474395 34000000
1961 35500 000 70000000 32500000
1962 9500000 106000000 32500 000

(equipo de

transporte)
1963 ll3 000 000 25000000
1966 26043000
]968 III 043000
1969 23000000
1975 I 117 300000

II. Au MENTO EN LOS HABERES DE LOS MIEMBROS

DEL EJERcn:o Y LA ARMADA

1949 10% 1957 10%
1952 10% 1958 20% (tropa y mari-

nerla)
1953 10%

15% (oficiales y jeres)
1954 10% 1960 10%
1955 10% 1961 10%
1956 10% 1962 10%

1963 10%
1964 10%



152 JORGE ALBERTO LOZOYA

III. OPERACIONES BANCARIAS

Banco del Ejercito )' fa Annada

Prestamos Seguros Seguros
Prestamos hipo- de vida de vida

corto plazo tecarios pagados en vigencia

1948 $27500000
1949 25600000 $ 611 000 s 295 000

1950 25500000 1 260 000

1952 35370000 $104290 000

1953 33000 000

1954 41 000000 2500 000

1955 50000000

1956 43820000 3435 000 1 165 000 140 124 000

1957 73000 000 7270 000 1 700 000 159000 000

1958 7 000 000 2 000 000

1959 56 000 000 1 000000

1960 76264307 2 121 000 3004 994

IV. VIHENDA

1954 S 22000000
1956 21 757000
1958 11 000000
1959 9500000 11960 7 533 065
1961 100000000

J S 6450000001962 100000000
1963
1964
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V. PENSIONES
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(Las pensiones a los militares son pagadas por la
Secretaria de Hacienda y Credito Publico.)

1956

1957

1958

1961

1963

S 19765000

34000000

43000000

50708892

186000000

VI. ALFABETIZACION

Soldados, dejensas Centros de
rurales y familiares aljabetizacion

19.:13 17600 1 267

1954 61 579 4399

1955 21 358

1956 20152 2618

1957 28710 2 193

1958 39677

1960 36053

1965 80659

1966 50267

1967 24850

1968 19553
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VII. SERVlCIO MILITAR NACIONAL

Lngresaron Egresaron

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1963
1966
1968
1969

60000
80000

176000
160000
130000
238000
150685
179373
196416
253000
229058
239 172

372223

130379
153000
163 109
158835
165603
196000
215463
240679
239 190
357902
265558
260 8�3

VIII. ESTUDIOS EN ESCUELAS l\ULITARES

Concluyeron
estudios en Mexico

[ejes Ojiciales Tropa

Becados
en el extranjero

[eies Ojiciales Tropa

1947
1956
1957
1959
1960

1961
1962
1963
1969

64 573 646
63 735 728

978 (total)
71 446 176

83 476 939
86 585 560
15 588 500

1 422 (total)

59 (total)
8 30 10

12 30 23

12 25 l�

(en R.F.A., EE. Ul.' ..

Argentina. Chi 1 e .

Francia. Italia, Su iZ:1

Y Canal de Panama).
96 (total)
59 (total)
18 23 14
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IX. AsCENSOS

Generales [ejes Ojiciales Tropa

1949 756
1950 856
1951 648
1955 549
1956 669 447
1957 10 217 285 660
1959 12 53 400 1062
1960 II 132 907 1628
1961 1 156
1962 796
1963 10 567 476
1969 32 179 724

X. ARMADA

1960 Navego 96000 millas.
1961 Navego 70140 millas, viajes a EE. UU., Pearl

Harbor, Bahia de Hielo y Ha·
war,

1962 Navego 104316 millas, viajes a Sudamerica, Eili
nas y Japon.

1963 Naveg6 151 709 millas, viajes a Centroamerica y
EE. UU.

1965 Navego 247285 millas.

1967 Navego 335322 millas.
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1919: Oficialidad: 10 generales de division, 63 de bri

gada y 204 brigadieres (total 277 generales).
2 617 jefes y 12493 oficiales,

1920: Bajas par licencia ilimitada a absoluta: 47 gene
rales, 347 jefes, 861 oficiales. Bajas par ser indig
nos de pertenecer al ejercito: 37 jefes, 123 ofi
dales.
Otras licencias: 36 genetales, 253 jefes, 424 ofi
ciales, 28 120 hombres tropa, entre ellos las fac
ciones de 14 generales, por no ser "indispensa
bles para la conservaci6n de la paz".
Efectivos antiguos: 10 generales de divisi6n, 20

generales de brigada, 148 generales brigadieres,
2 079 jefes, II 789 oficiales, 85549 de tropa,
37 493 caballos, 5228 acemilas,
Mas nuevos efectivos: 21 generales de division,
80 generales de brigada, 221 generales brigadie
res, I 300 jefes, 3 029 oficiales, 13 074 de rropa.
7 822 caballos, 37 acemilas,
Total: �] generales de division, 100 generale ..

de brigada, 369 generales brigadieres, 3379 je
fes. 14818 oficiales, 98623 de tropa, 45315 ca

ballos, 5 265 acernilas,
1921: Reduccion de las fuerzas armadas en mas de

30000 hombres.
1922: Bajas: 178 generales. 1184 jefes y 3296 oficiales.
1923: Bajas por revision de hojas de servicios: 355 en

tre generales, jefes y oficiales.
Efectivos del ejercito: 514 generales, 2855 jefes,
8842 oficiales, 61 702 soldados, 29765 caballos

y 5712 acemilas,
1924: Efectivos del ejercito: 509 generales, 2750 jeres,

8 583 oficiales y 59030 de tropa. De ellos, se

unieron a [a rebeli6n delahuertista: 102 genera
Ies, �J'9>:Je(es-,�2AI7 oficiales y 23224 de tropa,
mas 28000 de t.�opa "reclutados por los rebeldes.

19-11; "Efectivo 'total de lit' 'r.eserva formada con corpo·
raciones de ejidatarlds (defensas rurales) : 58] 29

hombres que disponen de 28377 caballos.
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