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 L AS DIFICULTADES IDEOLOGICAS y de poder entre criollos y espafioles en
 1808, en particular sobre la necesidad de determinar quien era el deposita-
 rio de la soberanfa en el caso del rey ausente, y el temor de los grupos espa-

 fioles sobre las pretensiones de la rebeldia criolla, se encuentran en la base del mo-
 vimiento popular independiente de 1810. Despues de haber probado su efectividad
 en la expulsi6n de losjesuitas en 1867, el ejercito real instaurado por los Borbones
 fue utilizado para enfrentar a los independentistas.

 En 1820, cuando se restablecio la Constitucion de Cadiz en Espana, el movimien-
 to popular de la Nueva Espafia estaba practicamente reducido a las serranfas. Los
 comerciantes, mineros, hacendados y la Iglesia, mas preocupados por el giro que
 tomaron los acontecimientos en Espafia que por la rebelion popular; empezaron a
 conspirar en contra del Estado espafiol. Fue asi como surgi6 Agustin de Iturbide, el
 hombre del ejercito real, llamado a proclamar la independencia en nombre de las
 clases aristocraticas.

 Con el plan de Iguala, los insurgentes se sumaron al ejercito real, pero sus gene-
 rales eran pocos. Fowler registra que de los 39 generales de division y de brigada
 con que contaba el ejercito al final de 1840, 29 hablan peleado contra los insurgen-
 tes antes del Plan de Iguala. De esa forma, el ejercito mexicano conservo la estruc-
 tura del novohispano, el real, hasta la Guerra de Reforma. Por eso no sorprende que
 el perfil de los generales fuera similar al de los comerciantes, mineros, hacendados
 y obispos que no deseaban el cambio de las estructuras coloniales.

 Al convertirse en emperador; el 21 de mayo de 1822, Iturbide demostr6 que
 todo aquel que contara con la lealtad de las fuerzas armadas podria, a traves de un
 pronunciamiento, acceder al poder. Aseveraci6n que es innegable. Pero tambien es
 cierto que el Congreso soberano era, y sigui6 siendo a lo largo del periodo, una
 fuerza politica de singular importancia para los criollos. De hecho fue el Congreso
 de 1823 el que depuso a Iturbide. De ahi que las dos vertientes para acceder al
 poder maximo de la republica, la presidencia, habian demostrado sus virtudes y
 defectos entre 1822 y 1823: el pronunciamiento y levantamiento militar, o la ges-
 i6n de las camaras con el apoyo militar. En cualquiera de las alternativas posibles,
 la presencia de los militares era un requisito indispensable.

 Todos los politicos, militares o civiles, hicieron su mejor esfuerzo para ignorar
 sus diferencias ideologicas durante el primer gobierno republicano federal, el de
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 Guadalupe Victoria. Los problemas empezaron a surgir en 1828, durante el pro-
 ceso electoral para elegir el futuro presidente. Desde ese afio se empez6 a forjar la
 complejidad de la epoca estudiada por Will Fowler (1822-1855), significada por
 la diversidad de sisternas de gobiernos -monarquia moderada, republica federal,
 republica central, absolutismo, constitucionalislmo; 25 gobernantes de los cuales
 s6lo siete eran civiles; diferencias sobre el papel del Estado, la Iglesia, el ejercito, la
 politica econ6mica; movimientos, asonadas, pronunciamientosy levantamientos ar-
 mados sistematicos y recurrentes que dieron lugar a 16 golpes de Estado. Los pro-
 blemas externos tarnbien fueron nurnerosos: la independencia de Texas, su anexi6n
 posterior a Estados Unidos, la guerra con Francia, la invasion norteamericana, la
 falta de apoyo de las milicias estatales para defender la naci6n y la perdida de una
 porci6n del territorio nacional.

 Esa serie de conflictos armados, internos y externos, ha dado lugar a varias inter-
 pretaciones hist6ricas, sociales y politicas. Por ejemplo, algunos estudiosos conside-
 ran que se trato de una etapa de gran inestabilidad por el predominio de los mili-
 tares: "la era del militarismo predatorio". Lorenzo de Zavala, un activo politico del
 momento, subray6 las dificultades de su tiempo, indicando que era mas facil hacer
 una historia cuantitativa de Mexico que una cualitativa. Para expresar la compleji-
 dad del siglo XIX, Jesus Reyes Heroles recurrio al concepto "sociedad fluctuante".
 Por el carisma y la constante y reiterada ocupacion de la presidencia por el general
 Antonio L6pez de Santa Anna, el periodo tambien ha sido llamado "era de Santa
 Anna". Pese a sus grandes aportes, esas interpretaciones son insuficientes para dar
 cuenta de los primeros cincuenta antos de Mexico como pais independiente.

 Las investigaciones recientes tienden a senalar que la etapa 1822-1855 no puede
 ser tipificada como la era de los caudillos, de Santa Anna o de la anarquia. Tampoco
 es clara y nitida la diferencia de clase de los grupos que se sumaban a los dos gran-
 des partidos que dividen a la nacion despues de 1834, los conservadores y los libe-
 rales. Mas importancia adquieren, como se pudo observar en la crisis del gobierno
 de Ignacio Comonfort en 1858, los moderados que militaban en ambos partidos.
 De otro lado, Fowler ha encontrado que los santannistas constitufan una corriente
 politica definida y no solo una banda de oportunistas sin ideologia.

 Se trataba de una sociedad dividida por la pluralidad de opciones politicas. De
 ahi la recurrencia de los politicos civiles al uso de las fuerzas armadas para dirimir
 la fuerza de sus facciones o imponer; via el levantamiento o pronunciamiento mili-
 tar, su visi6n de la sociedad y el Estado. Tambien los militares se encontraban divi-
 didos por las mismas diferencias politicas que se expresaban en la sociedad. Las
 fuerzas armadas no constituian un cuerpo monolitico, como tampoco la Iglesia ca-
 t6lica.'

 1 Fowler seiiala que el ejercito no era una instituci6n monolftica, como si lo era la Iglesia. Pero en
 realidad, tampoco la Iglesia era una instituci6n monolftica ni en 1810 ni en 1855. Si la Iglesia hubiera
 sido monolitica, ~c6mo se explicarfa la participaci6n de algunos curas en la lucha por la independencia
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 Es claro que los militares, ya sea convocados por los politicos civiles o entre ellos
 mismos, fueron los que decidieron apoyar la facci6n que coincidia con su opini6n,
 e intervinieron en la vida de la nacion. Es cierto que algunos generales se pronun-
 ciaron usando el discurso politico de la epoca como una excusa y, tambien, que no
 tenian nada que perder si se sumaban a alguna asonada. Si la vida de Mexico en el
 siglo XIX dependi6 de la intervenci6n de los militares, una mejor comprension del
 periodo descansa en el estudio de sus posiciones politicas. Tal es el prop6sito de
 Will Fowler: dar cuenta de las posiciones politicas de los generales que estuvieron a
 cargo del Ministerio de Guerra de 1822 a 1855.

 Los fueros y privilegios concedidos por la Corona espafiola al ejercito durante la
 epoca de los Borbones, permitio que se fbrmara una clase militar aristocratica o de
 hombres de bien, promonarquica y europea. Esa posici6n de clase determino la
 ideologfa de los ministros de Guerra de 1822 a 1853. Al menos, de aquellos que estu-
 vieron el tiempo suficiente en el cargo como para escribir una meinoria de guerra.
 Fowler encontro que los ministros de Guerra tuvieron una posici6n politica corntn:
 una vision conservadora/tradicionalista de la sociedad, un sentimiento de cuerpo
 fuerte y, sobre todo, un caracter reformista.

 Es notable la forma como el autor describe el espfritu de cuerpo entre los oficia-
 les: se ofrecla amnistia a los militares que habian participado en los pronuncia-
 mientos y no se tomaban represalias contra los caidos. Ese comportamiento le dio
 un cariz civilizado a los distintos actos de guerra. El sentido de clase y solidaridad de
 los militares mexicanos fincionaba como un pacto entre caballeros, como una
 hermandad militar. Muchos fueron los casos, aspecto que tambien es destacado por
 Jose Maria Luis Mora en sus escritos politicos, en que hubo acciones militares sin
 derramamiento de sangre. Por eso Mora decia que Mexico era uno de los paises mas
 civilizados del mundo. Esa forma de hacer la guerra fue confirmada por uno de los
 oficiales del ejercito de Estados Unidos a rafz de la guerra de intervenci6n en 1847:
 "este asunto de ser matado no es algo a lo que ellos estin acostumbrados".

 Hay excepciones, por supuesto, y Fowler las menciona: la ejecuci6n de Iturbide
 en 1824, el asesinato de Guerrero en 1831 y el del general Jose Antonio Mejia en
 1839. La ejecucion de Iturbide fue asumida con horror por parte de la oficialidad
 mexicana. En cambio, en el asesinato de Guerrero en 1831 se puede observar el sur-
 gimiento de una nueva oficialidad que tenia poca aceptaci6n social por su caracter
 mestizo.2 El de Mejfa se debio a que el tenia una actitud antipatri6tica probada. Sin
 embargo, la medida se considero extrema.

 y de otros a favor de la causa de los europeos realistas? Los sectores eclesiasticos dividian sus simpatias
 entre conservadores, liberales, moderados e, incluso, posiblemente se podrfa encontrar alguna facci6n
 eclesiastica santannista -habrfa que indagarlo. La unidad de la Iglesia, de doctrina y de fe, no anula las
 diferencias ideol6gico-teol6gicas, politico-sociales, todavia presentes en los albores del siglo XIX. La Iglesia
 no fue monolitica. Seguir afirmandolo impide una mejor comprensi6n del periodo, limitando el analisis
 con prejuicios hist6ricos.

 2 Me pregunto cuantas veces en la historia de los primeros eincuenta afos del siglo XIX se presentaron
 conflictos armadosy politicos por la resistencia de la aristocracia mexicana a permitir el ascenso sociopolftico
 de los mestizos y las castas. La diferencia de clase fue parte esencial del proyecto de los conservadores
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 La mayor- parte del ej6rcito era conservadora por-que el proyccto de esta faccio6n
 pretendia conser?var- tanto como fliera posible el sistema colonial. Esa postura signi-
 ficaba la continuidad de Los fucrlos inilitar?es y eclesiasticos y el sostenimniento del
 ejircito como la, iThica fuierza armada del pais; para los conservador-es, er-a el sosten
 del gobierno. En carubio, los liberiles radicales estaban contra los fueiros y esperaban.
 que las milicias pi-ovinciales sustitniyecran al ejer?cito nacional.3 Los inoder-ados espe-
 raban restringfir su Doder y privilegios y limitair las milicias dejando s6lo las que esta-
 ban bajo la responsabilidad de las clases propietarias. Por- esos dos postulados, elimi-
 nar Los fueros y pr-ivilegios y delffnder las milicias provinciales, el ejfrrcito
 constantemiente entr6 en conflicto con los gobiernos de Los liberales radicales.

 Para ilustrar su- teorna sobr-e el r-eforinismo de los niinistros de Guer-ra, Fowleri

 sigui6' en detalle los informes del general jose' Maria Toi-nel -amigo leal de Santa
 Anna- quien ocup6 el puesto en 1833, 1835-1837, 1839, 1841-1,844, 1846 y 1.853.
 Este general, pr-eocupado porqcqne los soldados eran reclutados entre Los campesi-
 nos, trabajadores y los sector-es mariginales de la, sociedad, pr-opuso una reforma
 militar- que permiticr-a captar a. los inejor-es elenicntos sociales y aumentar el munime-
 ro de efectivos. Estaba seguro de qucie s6lo se lograri'a enlistar a los hijos de los hom-
 bres de bien, con los que se podriia superiar- el nivel de los militares, y evitar las
 odiadas deserciones, si el ejerrcito garantizaba el desarrollo de una, carrera y un
 luturo seguro. Por eso, Tor?nel dio una gran impor.tancia a La ensefilanza del alfite-
 to, La educaci6n cientifica militar y al entrenamiento del Cuerpo de Sanidad Militar.
 Es decir, querfia un ej6rcito profesional numeroso.

 Los dos problemas esenciales del ejei-cito, el r?eclutainiento y Las deser-ciones, es-
 taban estrechamente vinculados: como el r-eclutaniiento eria alimentado por vagos
 y le&peros, comio form-na de castigo, o por individuos que cran mas uitiles en La vida
 civil que la militax; la deserci6n ci'a cotidiana. Tornel quiso i-esolver ambos proble-
 mas a tr-av's del ser-vicio miilita-r generializado, con excepci6n de Los incapa.citados
 fisicamente, y de aquellos cuyos tr-abajos o actividades fueran ftindamentales par-a la
 vida civi.l. Por otro lado, fijo un tiempo de duraci6n limita(Io al servicio nilitar y
 estableci6 un sistema de loteria anual para reclutar? a los lionbr-es de 18 a 22 o, en su
 defecto, de 23 a 26 afios. Para evita-r- r?eclutaxr a vagos y le'peros, aquellos que no tu-
 vieran una dirccci6n establecida o carecieran de pr-opiedad, no par-ticiparnan de la
 loteria y serfian enviados a servir- en. las costas o los puiestos fronterizos o usados
 como cam-ne dc cafi6ion durante los conflictos arinados.

 Pero estas refoi-mnas no fieron flevadas a cabo debido a La situaci6n de guierra
 constante que vivi6 el pai's duranle esos aiios. Adema's, el servicio militar- no fue
 acepta-do por las omunidades y las autoridades exceptuaban a los hombr-es por

 y de los generales. Para. ellos, incluso, segnim dice Fowler, la clase indfigena no contaba.. La indagacion
 sobre la cultura novohispana que sobrevive en el M6xico independicute, no obstante los trabajos ya
 realizados, tambhin puede ayudar a compsei-ider de mejor inancra este periodo.

 -'Es fa-ctible preogntlarse si el enperio (le los liberales estaha. fincado en- iel caracter real del ej6rcito y
 la orientaci6n dc sois lealtades ha-cia ci partido que los libei-ales bautizaron corno el del "retroceso".

 322



 amistad o recomendacion mientras seguian reclutando a los bandidos, criminales y
 depravados. El general se preguntaba indignado, co6mo podremos esperar que el
 ejercito sea un parang6n de virtud y moralidad si esta formado por la escoria de la
 sociedad?

 La tropa militar siguio estando formada por indigenas traidos a la fuerza, campe-
 sinos analfibetos, o bandidos y crirninales prontos a la deserci6n, con todo y ense-
 res. El fracaso de la refor-ma propuesta por Tornel fue evidente cuando se enfrento
 la guerra con Estados Unidos en 1846: el ejercito mexicano fue incapaz de defen-
 der la naci6n. Pese a ello, volvio a ser ministro de Guerra en 1853, el ultimo aiio de
 gobierno de Santa Anna.

 Para Tornel, la necesicad de un ejercito profesional nurneroso -que los liberales
 querian desmantelar- descansaba en la funcion esencial del cuerpo militar: defen-
 der la integridad de la nacion y preservar la sociedad. Tambien era precisoOdefender
 el territorio de las ambiciones de los palses extranjeros. Un ejercito forrado de la
 noche a la manana no podia dar buen resultado, y s6lo podia conducii; por la igno-
 rancia militar y falta de (lisciplina de los civiles, al caos y la desercion. Por eso soste-
 nia que habia que preservar las fuerzas armadas. Era tonto, si esa era su funcion
 esencial, criticar a las fuerzas armadas y atacarlas. En sus informes aparece lo que
 Fowler llama la actitud antipoliticos de los militares. Es decir, la oposici6n a que el
 ejercito fuera usado como instrumento de los grupos politicos civiles, Ese era uno de
 los postulados del santannismo como la ideologfa propia de un ejercito profesional
 y patriotico.

 El santannismo asumi6 los conceptos de ley y orden y defendio la hegemonia de
 los hombres de bien, que eran los principios importantes para la nueva clase poll-
 tica criolla. El hornbre que dio titulo a la corriente, Antonio L6pez de Santa Anna,
 tenia adeptos entre los oficiales que sentian admiracion por los hombres que ha-
 bian luchado por la independencia del pais. Se pagaba tributo, dice Fowler, al pa-
 triotismo de los militares. Por eso, la retorica de Santa Anna, patriotica y nacionalis-
 ta, era efectiva entre la oficialidad militar que pertenecia a la elite privilegiada.

 Lo mas significativo es que Santa Anna logr6 transformar el concepto de respon-
 sabilidad patri6tica en resporsabilidad politica. En su opinion, el ejercito estaba
 por encima de las facciones y los politicos. Mexico es la unica preocupaci6n del
 militar mientras que para los politicos es su faccion, aseguro en su discurso de 1838,
 en el que tambien sefialaba que el estaba fuera de las divisiones inherentes a los
 partidos.

 Aunque el concepto de antipolitica no otorga una ideologfa al ejercito regular,
 hay una especie de romanticismo entre las elites cuando adoptan esa aparente su-
 perioridad politica, "estar por encima de los partidos". Como dijera Garcia Conde,
 mientras los partidos contaminan la sociedad con su politica finatica, el ejercito
 interviene para rescatar a la naci6n. El santannismo fue popular precisamente por-
 que en su anlipoliticismo ofrecia una justificacion moral a la intervencion militar.
 Bajo la influencia del santannismo, los generales que ocuparon el Ministerio de
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 Guerra asumieron el papel del ejercito como arbitro de las facciones que dividfan
 a Mexico despues de la independencia. Es claro que el ejercito era una fuerza mili-
 tar, politica y social inuy poderosa.

 La mayoria de los generales que ocupo el puesto mas alto de las fuerzas armadas
 en la republica tenia valores tradicionalistas/conservadores o santannistas. De la
 lista de los 44 ministros de Guerra durante el periodo 1822-1853, incluso de aque-
 llos que no dejaron memorias, dieciocho fueron conservadores, o pertenecian a la
 combinacion tradicionalista/conservadora utilizada por Fowler. Catorce fueron
 moderados, nueve santannistas y solamente Guerrero, Anayay Quijano fueron radi-
 cales, es decir, liberales. Los radicales solo estuvieron en el puesto unas cuantas
 semanas, en cambio los que permanecieron mas tiempo fueron los santannistas.

 En las Memorias de Guerra de Tornel se encuentra una idea de la naturaleza de la

 ideologia que era mas representativa de los altos oficiales: contar con un ejercito
 formado con hombres de la clase media, profesionales bien preparados, con acti-
 tud de servicio a la nacion y adecuados sistemas de promoci6n y distincion por su
 valor en contra del invasor, y no destacados por apoyar pronunciamientos exitosos.
 Tambien se debia contar con un sistema efectivo de pensiones para viudas y huerfa-
 nos. Se deseaba un ejercito profesional que tuviera su prioridad esencial en mante-
 ner la ley y el orden y en proteger la integridad nacional.

 En suma, el trabajo de Will Fowler, Politica militar; identidady refomnismo en el Mexi-
 co independiente. Un andlisis de las Memorias de Guerra (1821-1855),4 es de gran impor-
 tancia para comprender el papel de las fuerzas armadas y la vida sociopolitica mexi-
 cana durante el periodo 1821-1855. En particular, dos aportaciones de Fowler
 transforman la manera como se ha visto la historia de estos primeros aiios de vida
 independiente: el reformismo de los militaresy la definici6n del santannismo como
 una corriente politica autonoma. Esta nueva perspectiva abre un campo de trabajo
 apasionante y novedoso en la construccion de la historia del ejercito federal y de la
 sociedad durante los siglos XIX y XX. Los resultados de ese tipo de estudios ayuda-
 rian a comprender la participaci6n del actual ejercito mexicano en la situaci6n que
 esta viviendo el pais en el ultimo gobierno federal del siglo XX (1994-2000).

 Marta Eugenia Garcia Ugarte

 4 La traducci6n es mia.
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