
EL FUERO MILITAR 

María del Carmen V E L A Z Q U E Z 

L A U N I V E R S I D A D D E F L O R I D A acaba de p u b l i c a r u n estudio de 

L y l e N . M c A l i s t e r sobre el fuero m i l i t a r en la N u e v a Espa

ñ a . * Es éste u n tema q u e parece de h is tor ia m i l i t a r , pero 

que , en rea l idad, como lo advierte el autor (p. v ) , pertenece 

p r o p i a m e n t e a l a h is tor ia social de l siglo xvin. . E l investigador 

se h a f i jado en u n p r o b l e m a del icado y poco estudiado de l a 

h i s t o r i a c o l o n i a l , ínt imamente l igado a l a época de las guerras 

de independencia y a l a h i s t o r i a de l a p r i m e r a m i t a d del si

g l o x i x , y lo h a presentado a l a atención de los historiadores 

y d e l públ ico conocedor en u n a p u l c r a monografía. E n breves 

capítulos h a hecho l a exposición de su tesis y ha estudiado l a 

información que l a sustenta y l a e x p l i c a . 

H a c e r u n estudio de u n aspecto p a r t i c u l a r de la h is tor ia 

c o l o n i a l mexicana , como en este caso, es tarea difícil, p o r q u e 

se carece de obras generales que presenten u n p a n o r a m a com

p l e t o de l a época a que pertenece el tema especial. P a r a se

g u i r esta clase de investigaciones se usa básicamente el mate

r i a l de los ricos fondos del A r c h i v o G e n e r a l de l a Nación, donde 

se encuentra l a documentación auténtica y fehaciente, pero 

c u y o manejo supone u n a larga tarea de ordenación, selección 

y sistematización. P o r l a bibl iograf ía c i tada y las notas que 

a c o m p a ñ a n a cada capítulo nos damos cuenta de l a investiga

c ión l levada a cabo en e l A r c h i v o p o r el autor, q u i e n usa pre

ferentemente los papeles relativos a l a N u e v a G a l i c i a , región 

d e l v i r r e i n a t o que tiene ya de p o r sí rasgos que l a d i ferencian 

d e l centro de l a c o l o n i a . P a r a estudiar l a estructura del ejér

c i to , M c A l i s t e r se h a servido de las disposiciones dictadas' en 

España sobre las cuestiones m i l i t a r e s peninsulares, lo c u a l 

también presenta di f icul tades p o r las diferentes aplicaciones 

* Ly le N . MCALISTER, T h e " f u e r o m i l i t a r " i n N e w S p a i n , 1 7 6 4 - 1 8 0 0 . 
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q u e t u v i e r o n en América las leyes y órdenes dictadas para l a 

metrópol i . 

E l autor sabe que desde el p u n t o de vista estrictamente 

m i l i t a r l a h i s t o r i a de l ejército c o l o n i a l m e x i c a n o se reduce a l 

esfuerzo constante de mantener en p ie algunos cuerpos de tro

p a . N o hay en l a N u e v a España h i s t o r i a de estrategia b r i l l a n t e 

q u e estudiar, n i hechos sobresalientes o heroicos que narrar . 

E n c a m b i o las repercusiones sociales que tuvo el haber dado u n 

ejército a l a N u e v a España fueron de gran consideración. Pero 

el a u t o r escoge sólo u n aspecto de esta h i s t o r i a mi l i tar-soc ia l 

p a r a su tesis y, quizá p o r destacarlo vigorosamente de todo e l 

c o m p l e j o p r o b l e m a m i l i t a r , le h a dado u n tratamiento enfático 

q u e r o m p e e l e q u i l i b r i o de l p a n o r a m a histórico. 

Después de trabajar sobre e l tema, casi siempre con docu

mentos de p r i m e r a mano, el autor l lega a algunas conclusio

nes. Quizá p o r pertenecer a l g r u p o de historiadores que quie

r e n conocer e l pasado desde el presente p a r a entender e l 

p o r v e n i r se f i ja , entre otras cosas, en el carácter m i l i t a r i s t a 

de los gobiernos republ icanos en M é x i c o y quiere expl icar lo 

q u e él l l a m a l a naturaleza " p r e t o r i a n a " de los mismos p o r el 

goce d e l " fuero m i l i t a r " . Es v e r d a d que él aduce razones his

tóricas p a r a entenderlo así, pero el p r o b l e m a tiene otros aspec

tos q u e habr ía q u e considerar detenidamente. 

L a s reformas d e l ejército de l a N u e v a España en l a segunda 

m i t a d d e l siglo x v n i , tanto p o r lo que toca a los cuerpos vete

ranos, es dec i r a soldados profesionales venidos de España para 

proteger e l r e i n o , como a los m i l i c i a n o s reclutados de l a pobla

c ión m e x i c a n a en casos de emergencia, son en sí u n a manifes

tación d e l c a m b i o hacia l a m o d e r n i d a d . H u b i e r a cabido m u y 

b i e n en este estudio hacer u n a c lara diferenciación entre los 

soldados veteranos del ant iguo régimen y los m i l i c i a n o s d e l 

despotismo i lus trado; pues " fuero m i l i t a r " de todas clases lo 

g o z a r o n los veteranos desde que se organizó l a co lonia , y 

l a cuestión de pr iv i legios y preeminencias se hizo p r o b l e m a 

c u a n d o se apl icó a l ejército m i l i c i a n o . 

E l ejército n a c i o n a l , como l o asienta H . L . F isher ( A H i s ¬

t o r y of E u r o p e , t. I I , p. 739) , es u n o de los componentes 

esenciales d e l Estado m o d e r n o , y ta l c o m o fue organizado en 
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e l siglo x v i n p o r los monarcas i lustrados españoles es u n a 

manifestación d e l regal ismo peninsular . P o r q u e , como y a que

d a dicho, soldados siempre h u b o en e l v i r r e i n a t o , tanto de 

t r o p a veterana como de m i l i c i a s , y los problemas d e l goce d e l 

" fuero m i l i t a r " se presentaron desde el siglo x v i . L o s castella

nos de A c a p u l c o , p o r ejemplo, mi l i tares importantes e n los 

siglos x v i y x v n , tuv ieron, en diversas ocasiones, di f icultades 

c o n las autoridades civiles y eclesiásticas, precisamente p o r q u e 

quer ían gozar de pr iv i leg ios y preeminencias q u e ellos consi

deraban inherentes a su carácter de mi l i tares con " fuero m i l i 

t a r " y q u e los alcaldes mayores y los párrocos se negaban a 

reconocer. P o r o t r a parte, aunque se d i e r o n casos de disputas 

sobre los p r i v i l e g i o s de los mi l i tares en los siglos x v i y x v n , 

d e b i d o a l corto número de personas que los r e c l a m a b a n fue 

fácil l legar a u n a solución y c o n c i l i a r los intereses, pero e n 

cuanto creció e l número de soldados y sobre todo de oficiales 

m i l i c i a n o s q u e los rec lamaban, el p r o b l e m a tomó u n nuevo 

g i r o y creció en m a g n i t u d e i m p o r t a n c i a . 

E n u n a sociedad monárquica como l a española cada g r u p o 

social tenía sus tr ibunales, sus goces y preeminencias, y e l 

autor pone ejemplos de las controversias de los mi l i tares con 

los m i e m b r o s d e l t r i b u n a l de minería y c o n los d e l consulado. 

Así , n o es de extrañar que entre las reformas propuestas p a r a 

e l ejército m i l i c i a n o de l a N u e v a España estuviera l a organi

zación de inst i tutos que le d i e r a n autonomía e i m p o r t a n c i a ; 

especialmente después d e l establecimiento de las intendencias 

(1789), p o r m e d i o de las cuales, los reyes españoles trataban 

de central izar e l poder. 

C o m o l a filosofía de l " a n d e n régime" agonizaba cuando 

se i n t r o d u j e r o n las reformas en e l ejército m i l i c i a n o y los 

reyes q u i s i e r o n dotar a sus colonias de soldados que actuaran 

p o r sí solos, l a formación de los cuerpos m i l i t a r e s revolucionó 

l a q u i e t a sociedad c o l o n i a l . L o s oficiales cr iol los que ingre

saron en e l ejército m i l i c i a n o pertenecían casi todos a l g r u p o 

de avanzada q u e aspiraba a l a secularización de l a r i q u e z a 

públ ica y a u n a i g u a l d a d social, p o r lo menos, con los i n d i v i 

duos de l a Península. E n todos los ejemplos que pone e l autor 

es posible p e r c i b i r l o que las autoridades de l a N u e v a España 
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c o m u n i c a b a n s i n cesar a l rey: a los oficiales y soldados m e x i 

canos no les i m p o r t a b a ser buenos soldados, n i formar u n gru

p o homogéneo y compacto, n i defender el r e i n o p a r a e l mo

n a r c a español. S i se acogían a l " fuero m i l i t a r " era p a r a b u r l a r 

l a a u t o r i d a d de a lgún g r u p o o de a lguna persona, p a r a evi

tar e l c u m p l i m i e n t o de a l g u n a o r d e n o p a r a e l u d i r el castigo 

a a l g u n a infracción del o r d e n públ ico. E n otras palabras, e l 

goce del "fuero m i l i t a r " n o fue p a r a el soldado m e x i c a n o u n 

i n c e n t i v o p a r a servir c u m p l i d a m e n t e a l m o n a r c a español, s ino 

u n a salida p a r a l iberarse de l a tutela peninsular . L o c u a l 

constituye ya, en cierta m e d i d a , u n a ac t i tud de rebel ión y 

reto. Más tarde, e l g r u p o m i l i t a r , como parte de l a sociedad 

r e p u b l i c a n a y según sus inc l inac iones l iberales o conservado

ras, usó tanto d e l " fuero m i l i t a r " como d e l eclesiástico p a r a 

alzarse con u n a b a n d e r a polít ica, que representaba l a l u c h a 

entre los viejos intereses tradicionales y las l ibertades r e p u b l i 

canas. P o r q u e ser g r u p o p r i v i l e g i a d o en l a sociedad c o l o n i a l 

era parte de l a filosofía polít ica que a n i m a b a l a f o r m a de 

g o b i e r n o monárquico, y p o r l o tanto era deseable, pero ser 

casta especial en l a repúbl ica fue inconveniente p a r a l a v i d a 

de i g u a l d a d y, p o r tanto, m o t i v o de l u c h a . 

E l autor expone los problemas a que d i o lugar l a creación 

de u n a jurisdicción m i l i t a r . Y supone que p o r razón de los 

choques y reclamaciones entre los mi l i tares y los funcionar ios 

civi les, l a a u t o r i d a d rea l perdió prestigio, contr ibuyendo esa 

m e r m a a l a desintegración d e l gobierno español en l a N u e v a 

España. Independientemente de que los conflictos sobre jur is

dicciones eran ya viejo p r o b l e m a en l a N u e v a España, u n a 

observación escrita p o r A l e j a n d r o de H u m b o l d t en ¡799 sobre 

el I n f o r m e d e l o b i s p o y c a b i l d o eclesiástico d e V a l l a d o l i d d e 

Michoacán a l R e y , s o b r e jurisdicción e i n m u n i d a d e s d e l c l e r o 

m e x i c a n o nos pone sobre aviso p a r a no tomar l i teralmente las 

expresiones de los escritos de a q u e l l a época. Dice H u m b o l d t : 

"Este in forme, que poseo m a n u s c r i t o y que tiene más de diez 

pliegos, se h izo con m o t i v o de l a famosa cédula rea l de 25 

de octubre de 1795, que permit ió a los jueces seculares cono

cer de los delitos graves d e l clero. L a Sala del c r i m e n de Méxi

co, usando de este derecho, d i o contra los curas y ios puso en 
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las cárceles públicas. L a A u d i e n c i a se puso de parte del clero. 

S o n m u y comunes en países tan lejanos las disputas de juris

dicción, y se l l e v a n adelante con tanto m a y o r encarnizamiento 

cuanto l a pol í t ica europea, desde e l p r i m e r descubrimiento 

d e l N u e v o M u n d o , h a considerado l a desunión de las castas, 

de las fami l ias y de las autoridades constituidas, como me

dios de conservar las colonias en l a dependencia de l a metró

p o l i " ( E n s a y o político s o b r e e l r e i n o d e l a N u e v a España, 

M é x i c o , 1941, t. I I , p p . 98 y 99). 

C o m o el autor estudia las controversias entre mi l i tares y 

m i n e r o s y entre mi l i tares y comerciantes, h u b i e r a sido m u y 

interesante, p a r a completar el cuadro, i n c l u i r en esta monogra

fía el estudio de las relaciones entre mi l i tares y eclesiásticos, 

pues los m i e m b r o s de l a Iglesia, debido a su " fuero eclesiásti

c o " , gozaron desde épocas más antiguas de u n a verdadera 

situación p r i v i l e g i a d a en l a sociedad c o l o n i a l . E n t r e esos dos 

grupos el choque de intereses podía ser más v io lento . E n l a 

década de las guerras de independencia , e l g r u p o p r i v i l e g i a d o 

de l a Iglesia, a veces d e n o m i n a d o alto clero, permaneció f ie l 

a los intereses de l a corona española. E n c a m b i o los curas 

pobres y relegados, esto es, el bajo clero, e m p u ñ ó las armas p a r a 

c o m b a t i r a l gobierno peninsular . 

E l autor dedica u n capítulo a l estudio d e l g r u p o social de 

los pardos. Estos i n d i v i d u o s f o r m a r o n varios cuerpos mi l i tares 

y d i e r o n m u c h o quehacer a los virreyes, inspectores mi l i tares y 

oficiales. E n r e a l i d a d , es difícil hacer su caracterización como 

g r u p o social . Pasa, como lo repite M c A l i s t e r (p. 43), p o r 

ser " l a gente más peor y v i l " de l a sociedad. E l v i rrey Buca-

r e l i decía de ellos: "Ésta es l a clase de gentes de que puede 

componerse l a m i l i c i a de esta c a p i t a l , tan peregrina en su 

especie que a n a d a se parece de l o que conocemos en E u r o p a , 

a l o que he visto en l a H a b a n a , n i a u n a los demás pueblos 

d e l R e i n o , exceptuando P u e b l a , que g u a r d a en todos los vic ios 

de su p o b l a c i ó n i g u a l p a r a l e l o " ( L a administración d e D . F r a y 

A n t o n i o María d e B u c a r e l i y Ursúa, M é x i c o , 1936, t. I I , p. 147). 

L o s pardos son, en verdad, u n g r u p o social m u y escurridizo. 

Casta que en n a d a se parecía a los dos elementos pr imigenios 

d e l a colonización española: el b lanco y e l i n d i o . I n d i v i d u o s 
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q u e no tenían acomodo, que solían pasar p o r indios o blancos, 

s e g ú n su posición económica y social . U n a s veces eran mes

tizos, otras mulatos, sobre todo en las costas, adonde l legaron 

m u c h o s negros l ibres y esclavos. S u n ú m e r o debe haber au

m e n t a d o lo suficiente a fines d e l siglo x v n i p a r a convertir los 

e n p r o b l e m a social, como l o advierten B u c a r e l i y R e v i l l a -

gigedo. ¿Se podía conceder "fuero m i l i t a r " a este elemento 

desconocido y extraño? ¿Era conveniente colocar a los pardos 

e n situación de pr iv i leg io? P o r todos los testimonios q u e 

q u e d a n , cabe sospechar que los pardos encontraron en la m i 

l i c i a u n of ic io más o menos estable y que se aprovecharon 

de los pr iv i leg ios del fuero m i l i t a r todo lo que p u d i e r o n . A l 

convert irse en soldados subieron en l a escala social, pues, p o r 

u n a parte, p u d i e r o n e l u d i r el pago d e l t r i b u t o , y p o r otra , 

amparándose en los pr iv i leg ios y preeminencias de l a casta 

m i l i t a r , se p u d i e r o n defender de l a persecución a que los some

tía l a desconfiada y suspicaz a u t o r i d a d c i v i l . A l ponderar to

das las delicadas cuestiones que h a estudiado M c A l i s t e r sobre 

e l " fuero m i l i t a r " cabe preguntarse si e l ejército c o l o n i a l m e x i 

c a n o h u b i e r a sido u n disolvente activo d e l poder y prestigio 

p e n i n s u l a r a u n si sus miembros n o h u b i e r a n gozado del " fuero 

m i l i t a r " . A s i m i s m o , si los oficiales mexicanos no h u b i e r a n 

t e n i d o " fuero m i l i t a r " ¿hubieran sido más fieles y leales ser

v idores d e l rey? 

P a r a e x p l i c a r los paradójicos resultados de l a formación 

d e l ejército c o l o n i a l p o r lo que toca a l a dependencia entre 

l a c o l o n i a y l a metrópoli , vale l a pena i n t e n t a r otro razona

m i e n t o : los m i l i c i a n o s mexicanos n u n c a supieron b i e n lo que 

e r a ser buenos soldados y n u n c a e n t e n d i e r o n lo que era l a 

f i d e l i d a d y l ea l tad a l servicio d e l rey. P e r o l a formación d e l 

ejército c o l o n i a l sacó de su r u t i n a a muchos sectores de l a so

c i e d a d . P o r u n a parte replanteó viejos problemas de p r i v i l e 

gios, preeminencias, fueros, competencias, jurisdicciones, y p o r 

o t r a , abrió u n nuevo hor izonte a diferentes grupos sociales. 

U n a vez consol idado e l ejército m e x i c a n o durante las guerras 

de i n d e p e n d e n c i a , sirvió p a r a destru ir precisamente a l a so

c i e d a d j e r a r q u i z a d a de fueros y jur isdicc iones . 
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E l " fuero m i l i t a r " tuvo corta v i d a en l a h is tor ia m e x i c a n a : 

de fines d e l siglo x v m a mediados d e l x i x . N o tuvo t iempo de 

echar hondas raíces en l a c o l o n i a como había sucedido con 

e l eclesiástico. Apenas comenzaba a crear intereses, a fines del 

s iglo x v m , cuando se i n i c i a r o n las guerras de independencia . 

U n o de los pr imeros actos de los mexicanos a l quedar rota l a 

dependenc ia con l a metrópol i fue i n i c i a r l a l u c h a contra los 

grupos sociales pr iv i legiados y con fuero. E n l a p r i m e r a re

u n i ó n del Congreso Const i tuyente, el día en que éste q u e d ó 

insta lado (24 de febrero de 1822), se aprobó u n decreto que 

establecía l a i g u a l d a d de todos los c iudadanos ( A c t a s d e l c o n 

g r e s o c o n s t i t u y e n t e m e x i c a n o , t. I , p. 9 ) . E n r i q u e Olavarría y 

F e r r a r i (México a través d e l o s s i g l o s , t. I V , p. 115) a f i r m a que 

el g r u p o conservador consiguió, más tarde, que no se abol ieran 

los fueros d e l clero y de los m i l i t a r e s en l a Constitución de 

1824, a c a m b i o de que éstos c o n v i n i e r a n en l a f o r m a federal 

de gobierno. E n los pr imeros c incuenta años de v i d a indepen

diente fueron continuos los ataques de los grupos pr iv i leg iados 

q u e gozaban de fueros. A l a promulgac ión de l a L e y Juárez, 

e n 1856, muchos mil i tares se l e v a n t a r o n en armas a l gr i to de 

"re l ig ión y fueros", pero, p o r l o menos en el aspecto f o r m a l , 

su derrota fue completa. Sabemos que los eclesiásticos lucha

r o n v io lentamente en l a guerra de tres años —1858-1861— p o r 

recuperar su posición p r i v i l e g i a d a . E n c a m b i o los mi l i tares 

n o parecen haberse sentido altamente perjudicados con la abo

l ic ión de su fuero. 

T a m b i é n se puede i n t e n t a r o t r a explicación para l a anar

q u í a y las sublevaciones de mi l i tares en l a p r i m e r a m i t a d del 

siglo x i x . As í como l a i n d e p e n d e n c i a fue e l paso de u n a socie

d a d de " fueros" a u n a de i g u a l d a d , también fue el paso de u n 

g o b i e r n o de jurisdicciones a u n o contractual . Rousseau pro

porc ionó a l l i b e r a l convencido, a l m i l i t a r descontento y a l 

pol í t ico ambic ioso el mejor móvi l p a r a l a rebeldía y el asalto 

a l poder const i tuido. T o d o s los " p l a n e s " con que los mi l i tares 

j u s t i f i c a r o n e l desconocimiento a las autoridades establecidas, 

h a b l a n de l a fal ta de c u m p l i m i e n t o a l c o n t r a t o s o c i a l P a r a 

el m i l i t a r mexicano, en cuyo ánimo n u n c a estuvo indeleble

m e n t e grabado e l p r i n c i p i o de a u t o r i d a d , resultó fácil negar 
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l a obediencia a u n gobierno cuando éste parecía n o c u m p l i r 

sus promesas a l a nación. 

E l autor n o pretende e x p l i c a r toda l a h is tor ia d e l siglo x i x 

p o r medio del estudio del " fuero m i l i t a r " en l a N u e v a España. 

Sólo expl ica lo que es éste y cómo funcionó. S i n embargo, todo 

trabajo histórico b i e n hecho, como l o es éste, p o r fuerza a y u d a 

a l a comprensión de l a época siguiente. H a sido u n acierto de 

M c A l i s t e r el haber escogido e l " fuero m i l i t a r " p a r a tema de su 

estudio, y l a seriedad de su investigación es u n a garantía de l a 

va l idez de su h is tor ia . Pero , como esta monograf ía señala 

u n aspecto desconocido de l a h is tor ia c o l o n i a l , en e l cua l , de 

a q u í en adelante habrá que fijarse, y como l a h i s t o r i a de fines 

d e l siglo x v i i i es bastante c o m p l i c a d a y l a de l a p r i m e r a m i 

t a d del siglo x i x difícil de entender, habrá que buscar otros 

ejemplos que m a t i c e n el p r o b l e m a más acabadamente. Quizá 

u n estudio c o m p a r a d o d e l " fuero m i l i t a r " en las colonias his

panoamericanas haría más fácil l a comprensión de su i m p o r 

tancia y trascendencia dentro de l a sociedad c o l o n i a l . 


